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de Marco Anrelio ; y en las otras la nacionalf:1,ad y actualidad del 
tiempo de Justiniano; llenando despues los mtervalos qu~ las _han 

d.d 6 que las separan con restos de monumentos legislativos prece 1 o ·t · 
que han llegado hasta nÓsotros, nos es posible reconsti mr en sus 

diversas edades la antigua sociedad romana. 
La verdadera inteligencia de la historia de la literatura Y de la 

legislacion de aquel pueblo, que se llam6 el pu~bl? rey, se halla en 
el fondo de estos estudios. y para nosotros, Jurisconsultos, hay 
tambien continuando la sucesion histórica, alguna ·cosa todavía 
más im;ortante que descubrir : la generacion de nuestro actual 

derecho civil. 

_..,_s..-¡-+--

..... 

ARGUMENTO 

DE LAS 

INSTITUCIONES DE JUSTINIANO. 

Un preámbulo contiene, en cierto modo, la sancioné indica el 
carácter y objeto de las Instituciones. 

Se dividen éstas en cuatro libros : 
El libro I expone algunas nociones generales sobre la justicia y el 

derecµo, y trata de las personas. 
El libro II trata de las cosas, medios de adquirir los objetos par

ticulares, herencias testamentarias, legados y fideicomisos. 
El libro III trata de las her~ncias · abintestato y otras sucesiones 

universales, y de las obligaéiones que proceden de un delito ó cuasi
contrato. 

El IV libro, de las obligaciones que proceden de un contrato ó 
cuasi-delito, y de las acciones. 

Se ve que la distribucion de cada libro corresponde más bien á 
una distribucion igual que á la naturaleza especial de las materias, 
y q'ne fuera del p~imero, estos libros se mezclan unos con otros en 
cuanto á los puntos que tratan. 

Considerándolos en -su totalidad, la clasificacion parece que cor
responde !Í. la establecida en la jurisprudencia romana, segun la. 
cual todo el derecho se refiere á las personas, á las cosas y á las 
acciones. Pero como este análisis de los elementos del derecho es 
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incompleto, queda fuera de este cuadro u~ cierto número de ma-
terias, cuya colocacion no se cQmprende b1e~. . 

La escuela alemana está dividida en dos sistema sobre la clas1fi
cacion general del derecho. 

El uno se atiene á la division tripartita de pe,·sonas, cosas y 
accicnes, con algunas alteraciones de un autor á otro, respect_o de 
la distribucion detallada de las materias en cada uno de los miem
bros de esta division. 

En el otro método que es el predominante, se presenta : lo pri
mero una parte gene;al para la exposicion de los principios gene
rales. En segundo lugar, una parte especial, que se divide, salvas 
algunas li aeras diferencias de un autor á otro : l.º, en derecho 
~elativo á las cosas ó derechos reales; 2.º, en derecho de las obli
gaciones ó derechos personales; 3.°, en derechos de familia, de 
donde proceden derechos reales y personales, y 4. º, en derecho de 
sucesion, que tambien hace adquirir derechos reales y personales. 

EXPLICACION HISTORICA 

DE LAS 

INSTITUCIONES DE JUSTINIANO .. 

PROCEMIUM . 
INBTITUTIONUH JUSTINIANT. 

(IN NOXllra DOIONI YOS'l'RI JIIIU-<lHIUITL) 

• Imperator Cmsar Flavius J nstinia
nus, Alemannicus, Gothicus, Fran
cicns, Germanicus, Anticua, Ala
nicus, Vandalicus, Africauus, Pius, 
Felix, Inclytus, victor ac trium
phator, semper Augustas, cupidai 
legum jnventuti. 

PREAMBULO (1) 
DIILU 

INSTITUOION 11:S DB JUBTINUNO. 

/ (EN BL NOllBRB DB N. & J . C,) 

El emperador César Flavio Josti
niano, Alemánico, Gótico, Fran
cico, Germánico, Antico, Alánico, 
Vandálico, Africano, Pío, Feliz, 
Glorioso, vencedor y triunfador, 
siempre Augusto, á la juventud 
que desea estudiar las leyes. 

Leyendo fas diversas constituciones de Jnstiniano, que ordenan 
la redaccion del primer código, su confirmacion y la composicion 
del Digesto, no se ven en seguida del nombre de este emperador 
sino los títulos comunes de ÁU[Justo, ó bien P{o, Feliz, etc. En la 
constitucion que tenemos aquí es donde Justiniano por fa vez 
--y..---

(1) Me pnrece imposible traducir la pe.labra Proamium de una manera digna de las leyes, puea 
no ea ni prefncl/f.'nl introdncclon, ni prólogo, ni preliminar, ni preámbulo. No ee mo oeone 
ninguna palabra á propósito. Es la parte do las leyes destinada á hacer su elogio y á recomendar 
so estudio. Ciceron, siguiendo la opinion de Platou, la coll!fdera como mdispeneable, y en s11 
tratado de las leyos no deja de decir: Ut ~,r d0<:lúslmu1 /tcit Plato ..... Id mlht credo eut /aciendum, 
111 prlusguam ip,am kg,m rtcUim, de tjru 1,gú laud, dkam; y entónces empica estos elogios 
Y este. consejos, al fin de loa cnalea allade: Hal>el ltVú pro«mtum, lle enlm hoo opd/a P/al{¡, (Cio., De ltg., Ub. n,) 

L 
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primera toma los muchos y enfáticos epítetos de Africano, Van
dálico, G6tico, etc. Esto debe atribuirse á que Belisario, condu
ciendo bajo los muros de Cartago los soldados del imperio, y dis
persando á los vándalos y sus auxiliares, acababa de destruir su 
reino en África, y de reducir este país al estado de prefectura 
imperial, y Justiniano se apresur6 á unirá su nombre el de los 
principales pueblos bárbaros, comprendiendo entre ellos algunas 
naciones que sus ejércitos no habian aún vencido, 6 que nunca 
vencieron. 

Imperatoriam majestatem non so
lum armie decoratam, sed etiam 
legibus oportet esse armatam, ut 
utrumque tempus et bellorum et pa
cie recte possit gubemari, et prin
ceps romanue non eolum in hostilibus 
prreliis victor existat, sed etiam per 
1egitimos tramites calumniantium 
iniquitatee expellat; et fiat tam ju ria 
reliriiosiseimus, quam victie hosti
bus triumphator, 

I. Quornm utramque viam cum 
summis vigiliie, summaque provi
dentia, annuente Deo, perfecimus. 
Et bellicos quidem sÚdores nostros 
barbaricm gentes sub juga nostra 
deductre cognoecunt; et tam Africa, 
quam aliro innumerosre provincire, 
post tanta temporum spatia, nostris 
victoriie a crelesti nomine prrestitis 
iterum ditioni romanre, nostroque 
additre imperio, protestantur. Oro
nes vero populi, legibus tam a nobis 
promulgatie, quam compositis, re
guntur. 

J La majestad imperial debe apo
yarse sobre las armas y sobre las 
leyes, para que el Estado sea igual- , 
mente bien gobernado durante la 
guerra y durante la paz; para que el 
principe, rechazando en loe comba
tes las agresiones de sus enemigos, y 
ante la justicia los ataques de los 
hombres inicuos, pueda mostrarse 
tan religioso en la observancia del 
derecho como grande en loe triun
fos. 

I 
l. Esta doble tarea lt hemos lleva-

do á cabo con los mayores trabajos, 
auxiliados de la Providencia divina. 
Los bárbaros, á quienes hemos pues
to bajo nuestro yugo, conocen nues
tras empresas guerreras, que se ha
Han justificadas, ya en Africa, ya en 
otras innumerables provincias, á las 
que nuestras victorias, debidas á la 
proteccion celeste, l deepuee de 
largo tiempo., han suJetado á la do
minacion romana y á nuestro impe
rio. Por leyes que hemos promul
gado ó compilado, se rigen todos 
los pueblos. 

No hace alnsion este pasaje á la conquista de Sicilia é Italia por 
Belisario y Narses, porque esta conquista no se verificó basta 
mucho despues. El emperador pretende designar las primeras vic
torias de sus ejércitos contra los persas y algunos pueblos bárba
ros, y sobre todo, las últimas derrotas que caus6 á los vándalos, 
y la sumision de las provincias africanas (Hist01·ia del dereclzo, 
p. 343). 

.. 
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II. Et cum eacratiseimae conetitu- 12. Deepues de haber reducid-O á 
tiones, antea confusas, in luculen- tina perfecta armonía las conetitu-
f.am erezimus C07180nantiam, tune ciones imperiales,' hasta ahora tan 
nostram extendimos curam ad im- confu_sae, hem?s dirigido nuestra 
mensa prndentiro veteris volumina atenc,on _á los .mi_neneoe volúmenes 

d . ' de la antigua Jurisprudencia y ca-
e~ opus esperatum, quae1 per_ me- mi_nando, como sumergidos 'en un 
d1um profundum euntee cailest1 fa- abismo de dificultades hemos ter-
vore jam adimplevimus. minado, con el favor d~l cielo esta 

obra de tan ímprobo trabajo. ' 

Justiniano hace mencion aquí de las obras que babia hecho re•, 
dacta_r s?bre la legislacion; el Código, por estas expresiones: 
constitutiones in luculentam ereJ:imus consonantiam; el Digesto, 
~or ~stas otr'.18: nostram

1 

e.~tendimus curam ad immensa prttdentaJ 
vetens volumina. Á este ultuno trabajo da la calificacion de opus 
desperatum. Ademas, el Digesto estaba concluido en este momen
to, como lo indica el mismo texto; pero no fué confirmado hasfa 
c?rca de un mes despues. Importa. conocer á fondo cuáles son las 
diversas partes que componen el cuerpo del derecho de J ustiniano 
cuál su objeto y en qué época se publicaron. Ya hemos tratad~ 
esta materia (Hi.storia del dereclzo, p. 336 y siguientes). 

III. Cumque hoc, Deo propitio, 
P?ractum est: Tribtmiano, viromag
mfico, magietro et exquoostore sacri 
palatii nostri, necnon Theophilo et 
J?oroteo, viris illustribus, anteceeso
nbus ( quorum omnium eolertiam 
et legum scientiam, et circa nos: 
tras jussiones fidem' jam ex multie 
re~ argumentis accepimus), cou
vocatis¡ speci~liter mandavimus ut 
~os~a auctoritate, nostrisque sua
e1orubus, componant Institutio t Ji • nea, 
u ceat vob1s prima legum cunabu-
la non ab antiquis fabulis discere 
sed ab im · Ji ' pena splendore appetere; 
e~ t~m ~ores quam animi vestri, ni
hil mutile' nihilque perperam posi
tum, sed quod in ipsis rerum obtinet 
argumentis, accipiant. Et quo prio
ra_ -~mpore vix post quadriennium 
~no~1bus contingebat, ut tune cons
htution~s imperatorias legerent, hoc 
vos ª primordio ingrediamini, digni 

l. 
3. Hecho esto, á Dios gracias he

mos convocado el ilustre Triboniano 
maestro y excuestor de nuestro sacr~ 
palacio, á Teofilo y á Doroteo hom
bres ilustres y antecesores, qu; todos 
tres nos ban dado ya más de una 
prueba de su capacidad, de su saber 
en la ciencia de las leyes y de su 
fidelidad á nuestros preceptos y lee 
hemos especialmente en o a r'g ad o 
componer con autorizacion nuestra 
Y nuestros consejos, unas Iostitucio: 
nes, á fin de que, en vez de buscar 
los primeros elementos del derecho 
en obras antiguas, podais recibir las 
que inmediatamente procedan del 
esplendor imperial, sin que en ellns 
se encuentre nada inútil, nada fuera 
de su lugar que ofenda vuestro áni
mo y vueetr?s oidos; y por último, 
que no poda1s aprender nada que in
mediatamente no se refiera á la doc
trin~ del derecho . .Así cuando hasta 
el di!l la l!ctura de las conetitvcio
nes 1~perialee era apénas posible á 
los pnmeros de vosotros despues de 
cuatro alios de estudio, por ella 
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tanto honore, tantaque reperti feli
citate, ut et initium vobis et finis 
legum eruditionie a voce principali 
procedat. 

principiaréis, siendo dignos del ho
nor y de la felicidad de que oigais 
las primeras y las últimas lecciones 
de la ciencia de las leyes por boca 
del príncipe. 

Triboniano, Teojüc y Doroteo fueron los tres redactores de las 
Instituciones, y que nos son conocidos por lo que ya hemos dicho 
(Historia del derecho, p. 347). Sabemos que todos los trabajos le
gislativos de Justiniano, á. excepcion del primer c6digo, fueron 
desempeñados bajo la direccion de Triboniano ó Tribriniano ; que 
Doroteo era profesor de derecho en Berito, y Teofilo en Constan
tinopla. Este último ha dejado sobre las Instituciones una pará
frasis griega, que nos servirá. con frecuencia de guía en nuestras 

explicaciones. 

IV. Igitur, post libros quinqua
ginta Digestorum seu Pandectarum, 
in quibus omne jus antiquum col
lectum est, quoe per eumdem virum 
exceleum Tribunianum, necnon et 
creteroe viros illustres et facundissi
mos coufecimus, in quatuor libros 
easdem Institutiones partiri jussimus, 
ut sint totius legitimoo scientire pri
ma elementa. 

V. In quibus breviter expositum 
est et quod antea obtinebat, et quod 
poste& desuetudine inumbratum, im
periali remedio illuminatum est. 

J 4. Despues de los cincuenta libros 
del Digesto 6 de las Pandectas, en 
los cuales se ha recogido todo el 
derecho antiguo por el mismo ilus
tre Triboniano, auxiliado de muchos 
hombres célebres y elocuentes, he
mos ordenado que se dividiesen las 
mismas Inetitutiones en cuatro libros, 
que comprendiesen los primeros ele
mentos de la ciencia. 

J 5. En las que brevemente se ha 
expuesto, ya lo que en otro tiempo 
existia, ya lo que oscurecido por 
desuso ha recibido nueva luz por la 
solicitud imperial. 

Es verdad que muchas veces los redactores de las Instituciones 
han recordado lo que existía en otro tiempo. Muchos títulos van 
precedidos de un resúmen histórico sobre la materia que compren
den; tales son, por ejemplo, los títulos de testamentos y sucesio
nes legítimas. Pero hay otros que carecen absolutamente de estos 
preliminares. Así es que no se da ninguna nocion sobre la historia 
de las acciones, materia tan singular, tan importante de la antigua. 
legislacion , y que había experimentado tantas modificaciones:" 

VI. Quas ex omnibus antiquorum 
Institutionibus, et prrecipue ex com
mcntaris Gaii nostri, tam Institutio
num, quan rerum quotidianarum, 
aliiaque multis comentariis compo· 
sitas, cum tres viri prudentes prre-

✓ 6. Estas Instituciones, sacadas de 
todas las antiguas, .de muchos CO· 

mentarios , y principalmente de los 
de nuestro Gayo, tanto sobre las Ins
tituciones , cuanto sobre las causas 
d!! cada dia, nos han sido presenta· 

) 
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dicti n~bie obtuleru~t, et legimus et 
cognov1m~s, ~t plerussimum nostra
rum co~stitutionum robur eis accom
modavimns. 

das por loe tres jurisconsultos arri
ba citados; las hemos leido y releido 
Y les dam?s tod4 la fuerza de nues~ 
tras constituciones. 

E:c comentariis Gaii rwatri. Hemos hablado de G d b · · al ayo, e sus 
o ras, pnnc1pc mente de sus comentarios y de s . t d b · · t ( rr.· . , u recien e escu-
n~e~ o .uiatoria del derecho, p. 267). Las Instituciones de 

Juatjmano se hallan redactadas baio el · 1 Ga d · · di ;¡ Jrusmo P an que las de 
yo, m das en cuatro libros, como estos últimos lo está 

cuat~:fi~~dmentarios ; la distribucion de materias es la mism: eyn 
una ad de pasajes idénticos. ' 

~I. Summa itaque ope, et alacri 
stnd10 ~as leges nostras accipite et 
vosmetipeos sic eruditos ostendÍte 
;it !~ª apee pulcherrima foveat, tot~ 
egitimo opere perfecto, posee etiam 

r~m nos~ram publicam in partibus 
eJUB vob1s credendis gubernari. 

D. CP. xr calend. decemb. D. Jus
TINlA.NO PP. A. m Cose. 

.J 
7· Trabajad, pues, con ardor en 

aprender estas leyes y mostraos de 
tal modo instruidos; que pueda ani
maros la esperanza de que podais 
al fin d~ vue~tras tareas, goberna; 
nuestro imperio en las partes que se 
los confien. 

Dado en Constantinopla á 11 de 
las Calendas de Diciembre, bajo el 
~r?er co~sulado del emperador Jus-
tiruano siempre Augusto. 

b 
Lda fecha que aquí tenemos corresponde á la de 22 de No . 

re e 533. Es la época la . . viem
das . el Dige to 1 f é en que s Instituciones fueron confirma-

D
. ~ b s O u un mes despues pr6ximamente el 16 d 
ic1em re· y estas d b .b. , e 

Di 
. b 'd os o ras rec1 ieron su sancion leual el 30 de 

ciem re e 533. o 

li 
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EXPLICACION HISTORICA 

DE LAS 

INSTITUCIONES DE JUSTINIANO. 

TITULUS I. TÍTULO I. 

DB JUSTITIA ET JURli:, DE LA JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

La palabra jus, que inexactamente se traduce por la de derecho, 
tiene diversas acepciones : la primera es propia, y las demas se de
rivan de ella por medio de figuras de lenguaje. 

Jus se deriva de la palabra jussum. La significacion originaria 
de esta palabra es 6rden ó regla generalmente prescripta; es de
cir, ley. 

' Jus se define tambien en el Digesto (1) en un sentido más filo
sófico por ars boni et 11iqui, el arte que determina lo que es bueno 
y equitativo. Mas un arte no es más que una coleccion de re
glas : el derecho, jus, es, pues, la coleccion de' las reglas que de
terminan lo que es bueno y equitativo; es decir,. bajo el punto de 
vista del derecho positivo, la coleccion de las leyes. Se toma la 
p:ttte por el todo ; la ley, jus, por su coleccion. En este sentido se 
dice: derecho público, derecho civil, derecho de gentes (jus pu
blicum, civile, gentium) (2). 

(1) Dig. l. l. I, pr. f. Ulp. 

(i) Véase en nuestra Oenfrallzacion tul d,recJu¡ romano la cxplanacion histórica de lo, dlvcraot 
c.onceptoe del dcN<:ho U,u) entre loe romanos. 
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Jus significa á veces las facultades y beneficios concedidos por 
la ley; defender sus derechos, derecho de sucesion , derecho de 
p9,saje (jura sua tueri, jus hereditatis, jus itineris ). Se toma aquí 
la causa; es decir, la ley, jus, por los efectos que produce. 

En fin, se dice jus á veces por el lugar en que se administra la 
justicia; llamar en justicia (injus vocare). Se toma aquí jus, la 
ley, por el lugar en que se aplica (1). 

De estas diversas acepciones, y de otras muchas que oinitimos, 
es preciso decir que las más comunmente usadas son la segunda, 
en que jus significa una coleccion de reglas, y la tercera, en que 
significa una facultad y un beneficio producido por la ley. 

J ustitia est constans et perpetua 
voluntaB jns snum cuique tribuendi. 

La justicia es la conatante y firme 
voluntad de dar siempre á cada nno 
lo que es suyo. 

Constans et perpetua voluntas. La justicia es una virtud, que 
consiste en la voluntad de observar fielmente las leyes y de dar á 
cada uno su derecho. Se añade constans, porque esta voluntad 
debe ser firme y no vacilante. Pero ¿ cómo se entenderá la palabra 
perpetua? ¿Será preciso que la voluntad sea perpétua? No; por
que si un hombre ha tenido durante dos años la firme voluntad de 
dar á cada uno su derecho, y al cabo de este tiempo ha perdido 
dicha voluntad, no se dirá por eso que durante dos años no ha te
nido justicia. La justicia, como las demas virtudes, es indepen
diente del mayor ó m«3nor tiempo que en ella se persevera. La 
palabra perpetua debe tomarse en el sentido de que la justicia con
siste en la voluntad firme de dar perpétuamente á cada uno lo que 
le corresponde. No puede llamarse justo el que tiene intencion de 
hacer justicia á cada uno durante un mes, y de no hacerla al mes 
siguiente. Es, pues, un mecanismo de lenguaje bastante comun en 
el genio de la lengua latina el decir, personificando en cierto modo 
la voluntad : Perpetua voluntas jus suum cuique tríbuendi, por de
cir : Voluntas perpetuo jus suum cuique trwuendi. 

Algunos textos, en vez de tribuendi, dicen tríbuens; entónccs 
se hallaría definida la justicia en accion (justicia distributiva); pero 
el sentido parecería ménos exacto. No puede decirse voluntas tri
buens; la voluntad no da, sino que conduce á. dar ( voluntas tri-

(1) Dig. l. l. 11. f. Paul, 
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buendi); por otra parte, puede uno ser completamente justo, y sin 
saberlo no dar á cada uno lo que le corresponde. 

I. Jurisprudentia est divinarum 
atque humanarum rernm notitia, 
jnsti atqne injusti scientia. 

1, La Jurisprudencia es el cono
cimiento de las cosas divinas y hu

'manae con la ciencia de lo justo y 
de lo injusto. 

Jurisprudentia. La sola descomposicion de esta palabra nos ma
nifiesta su significacion; juris prudentia, conocimiento del dere
cho. La Inisma etimología corresponde á la palabra jurisprudentes, 
esto es, que tienen conociiniento del derecho, y por consiguiente, 
simplemente prudentes, los prudflntes, nombre que daban los ro
manos á los hombres versados en la ciencia de las leyes. 

La definicion que se da aquí de la jurisprudencia, y que perte
nece á la era filosófica de los jurisconsultos romanos, parece á pri
mera vista bastante ambiciosa, divinarum atque humanarum ,.~ 
rum notitia, el conociiniento de las cosas divinas y humanas; pero 
es preciso no separar esta primera parte de la segunda, justi atque 
injusti scientia, y traducirla así : la jurisprudencia es el cdnoci
miento de las cosas divinas y humanas para saber determinar lo 
justo y lo injusto. En efecto, los objetos á que se aplica la juris
prudencia son las cosas divinas y humanas ; y el fin para que se 
aplica, deterininar lo justo y lo injusto. Es preciso, pues, princi
piar por conocer estas cosas. Parecerá más exacta esta explica
cion, si se gradúa bien el valor de estas palabras, notitia, simple 
conocimiento, y scientia, ciencia. 

Por cosas divinas no se entiende sólo aquellos objetos que se 
hallan fuera del comercio de los hombres, que los romanos llama
ban res divini juris, como los edificios consagrados é. Dios, los se
pulcros, etc. De la misma manera la expresion cosas humanas no 
se aplicá sólo á aquellas cosas humani juris, destinadas al uso de 
los hombres, como las casas, las tierras, los animales, etc. La pa
labra rerum debe tomarse en un sentido más lato, porque la ju
ri~prudencia se ocupa respecto de las cosas divinas, no sólo en ob
jetos materiales, como los templos y los sepulcros, sino áun en las 
ceremonias de la religion, como el nombrainiento de los pontífi
ces, sus poderes, etc., y respecto de las cosas humanas, no sólo 
en casas y tierras, sino áun en los hombres mismos, en su perso
na, derechos y deberes. 

Por lo demas, es esencial conocer bien la relacion que existe • 
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entre estas tres palabras : jus, justüia, jurisprudentia. Jus, el de
recho ;justitia, la voluntad de observar el derecho, y jurispruden
tia , el conocimiento del derecho. 

II. His igitur generaliter cogni
tis, et incipientibus nobis exponere 
jura populi romani : ita maxime vi
dentur posse tradi commodissime, 
si primo levi ac simplici via, post 
deinde diligentissima atque exac
tissima interpretatione, singula tra
dantur : alioquin si statim ab initio 
rudem adbuc et infirmum animuw 
etudiosi, multitudine ac varietate 
rerum oneraveriruus; duorum alte
rum, aut desertorem studiorum effi
ciemus, aut curo magno labore ejus, 
srepe etiam curo diffidentia quoo ple
rumque jovenes avertit, serius ad 
id perducemus, ad quod, leviore via 
duetos, sine magno labore et sine 
ulla diffidontia maturius perduci 
potuieset. 

III. J uris proocepta sunt bree: ho
nesta: vivere, alterum non lredere, 
BUUID cuique tribuere. 

2. Despue,s de estas definiciones 
generales, y pasando á la oxpoei
cion de las leyes del pueblo ..roma
no, juzgamos que vale más explicar 
desde luégo cada cosa de una mane
ra sencilla y abreviada, sin perjui
cio de profundizarlas despues con 
mayor exactitud y diligencia: por
que si desde los primeros pasos abru
mamos con una multitud de porme
nores diversos el ánimo todavía ru-
do y tierno de la juventud estudio- • 
sa, sucederá una de dos cosas: 6 que 
la obligarémos á abandonar este es
tudio, ó que llevarémoe lentamente, 
despues de un prolongado trabajo, 
al mismo punto, al que sin pena ni 
fatiga, y por un camino más fácil, 
ha bria llegado. 

3. Loe preceptos del derecho son: 
Vivir honestamente, no dafiar á na
die, y dará cada uno lo que es suyo. 

Honestre vivere. El derecho se considera aquí por Ulpiano en un 
sentido lato y filosófico (Dig. l. l. 10. § 1), en concordancia con 
la definicion que de él ha dado, el arte de lo bueno y de lo equi 
tativo. Por eso comprende en ella esta obligacion general honestm 
vivere, que parece hacer relacion más á la moral que al derecho 
positivo. 

Sin embargo, considérese el derecho en su acepcion especial y 
limitada, jus (quod jussum est), lo que se ha ordenado; considé
rense, no ya los preceptos de moral, sino los verdaderos preceptos 
imperativos (jurís prcecepta), y se hallarán las tres máximas. En 
efecto : l. 0 Sirven las leyes para garantir las buenas costumbres y 
la pública honestidad; tales· son las que prohiben al hermano ca
sarse con la hermana (1); á un hombre tener dos mujeres (binas 
u:cores) (2); á una viuda pasar á segundas nupcias ántes de cui'.ñ.
plido el año de luto (3). Estos preceptos y tantos otros semejan-

(1) Inst. l. 10. ~ 2. 
(2) C. ó. 5. 2. oons. Dioclee. y Maxim. 
(3) Cod. 5. 9. 2. oons. Gracian., Valent. y Teodos.-D, 3. t: 
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tes no son sólo preceptos de moral, sino preceptos de derecho. Al 
que los viola ó infringe se aplica una pena : t..odos se hallan com
prendidos en estas palabras : lwnestce vivere. 2. 0 Las leyes prohiben 
ofenderá otro, ya en su persona, ya en sus bienes: si, por ejem
plo, he herido yo á mi vecino voluntaria ó involuntariamente; si 
lo he i_njuriado; si he muerto su caballo, tendrá derecho de perse
guirme para obligarme á pagar el perjuicio que le he causado: 
éste es el precepto de derecho, alterum non lcedere. Y 3.º, en fin, 
las leyes ordenan dar á <!ada uno lo que le corresponde. Si mi ve
cino me ha vendido su casa, y yo le debo el precio; si me ha pres
tado su caballo, y no se lo he devuelto, tendrá derecho para obli
garme á cumplir mis obligaciones, ó para recobrar lo suyo; éste 

• es el tercer precepto, suum e1iique tribue1·e. Obsérvese bien que 
para que el derecho sea completo, debe comprender estos tres pre
ceptos: honestce vivere, alterum non lmdere, suum cuique trwuere; 
porque si se limitase á los dos últimos, ¿ en qué clase colocaríamos 
á las leyes, de que hemos citado ejemplos, que se refieren á las 
buenas costumbres y á la honestidad pública? No podrían com
prenderse ni en el precepto de no perjudicar á nadie, ni en el de 
dar á cada uno lo que le pertenece. 

IV. Hujus studii dure sunt posi
tiones: publicum1 et privatum. Pu
blicum jus est, quod ad etatum rei 
romani.e epectat; privatum quod ad 
singulo,am utilitatem. Dicen d u m 
est igitur de jure privato, quod tri
partite es collectum : est enim ex 
naturalibus prreceptis a.ut gentium 
aut civilibue. ' ' 

4. Este estudio tiene dos puntos : 
el deruho público y el deruho pri
vado. Se llama derecho público el 
que trata del gobierno de loa roma
nos, y priyado el que se refiere á la 
utilidad de los particulares. Trata
mos, pues, del derecho privado, que 
consta de tres partes : de los pre
ceptos del derecho n~tural, del de
recho de gentes y del derecho civil. 

Publicum et privatum. Consideradas las naciones como seres co
lectivos, tienen entre sí relaciones; la guerra, la paz, las alianzas y 
las embajadas exigen reglas particulares. La coleccion de estas re
glas forma un derecho que se denomina derecho de las naciones 
(j:s gentium).-Considerado un pueblo como un sér colectivo, 
tiene relaciones con los individuos que lo componen : la distribu
cion de los diferentes poderes, el nombramiento de magistrado, la 
aptitud para los cargos públicos y los impuestos, deben arreglarse 
por leyes que en su totalidad forman el derecho público (jus 
pubUcum).-En fin, los particulares en sus relaciones de un indi-
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viduo con otro, en los matrimonios, ventas y contratos, necesitan 
de reglas, cuya coleccion es el derecho privado (jua privaf:um ). 

Los romanos, que se elevaron saqueando y destruyendo á los 
demas pueblos, tenían, sin embargo, un derecho de las naciones, 
formado de algunas reglas generales, para declarar y hacer la 
guerra, para formar y observar tratados de alianza, y enviar y re
cibir embajadores. Hemos expuesto en la Historia del derecho las 
primeras instituciones de esta naturaleza y la creacion del colegio 
de los Feciales (Hist<>ria del dereclio, p.~). 

Su derecho público progresó en breve: se define el que trata del 
gobierno de los romanos (quod ad statum reí 1·omanm spectat); es 
preciso atenerse á esta definicion. La institucion de los comicios y 
del Senado, la distincion de patricios, caballeros y plebeyos, y la • 
creacion de tribunos , ediles y pretores, corrrespondian á este de
recho. Es preciso añadir las ceremonias de la religion, y el nom
bramiento y poderes de los pontífices, porque el jwi sacrum es una 
parte del jus publicum; así leemos en el Digesto: Publicum jus in 
sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit ( 1 ). Pasando de 
los reyes á los cónsules, y de los cónsules á los emperadores, vió 
Roma por tres veces cambiarse las bases principales de su derecho 
público : variadas una vez estas bases, todas las instituciones ac-

. cesorias experimentaron las modificaciones consiguientes , y lo_ 
mismo el espíritu general de la nacion. En tiempo de la república 
las aaitaciones del pueblo, las leyes de los comicios, y los trabajos 
de lis ciudadanos, tenian casi siempre por objeto los derechos 
públicos. Des pues las instituciones republicanas han desaparecido; 
el antiguo derecho sagrado ha sido sustituido por el derecho ecle
siástico; el emperador, jefe supremo del Est.ado, manda como 
señor y tiene bajo sus órdenes á los magistrados : los súbditos 
obede~n sin pensar que puedan tener derechos sobre el gobierno 
( Histori.a del dereclw, p. 53, 158, 218, 289 y 348). . 

Miéntras que el derecho público ha perdido así su importancia, 
el derecho privado, el que se refiere á los intereses de los partic_u
lares (quod ad singulorum utilitatem pertinet), ha adquirido una 
rápida extension, y es el único en que habrémos de ocuparnos en 
las Instuciones. 

(1) D. l. l. l. § 2. Fng. Ulp. 
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TITOLUS II. TÍTULO II. 

DI JURE NATURAL! GENTIUK BT DEL DEREOHt NATURAL, DEL DBBIOBO 

ClVILI. DE GENTES, DEL DERECHO CIVIL. 

Si se exaininan las leyes colocándose en el más alto punto de 
observacion, se verá que todos los objetos animados ó inanimados 
siguen leyes; es decir, reglas generales de accion ó de conducta. 
Entre estas leyes , las unas son puramente físicas , materi.ales, que 
nunca pueden ser violadas. Así es que los astros en su curso uni
forme, los cuerpos en su descenso hácia el centro de la tierra, los 
animales y áun el hombre en su nacimiento, incremento de sus 
fuerzas y muerte, obedecen á leyes invariables, á las que es impo
sible sustraerse y cuyas leyes corresponden á la física, y no á la 
jurisprudencia. La segunda clase de leyes sólo es aplicable á los 
seres animados, y arregla sus acciones, que parecen el resultado 
de un principio inmaterial. Los animales y los hombres conocen 
estas leyes, que son poco numerosas respecto de los primeros, y 
muchas respecto de los segundos; pero se diria que miéntras más 
se acercan á la materia más inviolables son : así se ve á los ani
males que muy rara vez .se separan de las que les han sido impues
tas, y á los hombres violar con frecuencia lás suyas. Sea como 
quiera, examinando esta segunda clase de leyes bajo este punto de 
vista general, habian los jurisconsultos romanos dividido el derecho 
privado en dereclLO natural ó comun á todos los animales; dereclw 
de gentes ó comun á todos los lLOmhres, y de1·eclzo civil ó comun á. 
todos los ciudadanos. 

Jus naturale est, quod natura 
omnia animalia docuit. Nam jns is
tud non hamani generis proprium 
est, sed omnium animalium qum in 
crelo, quoo in terra , qure in mari 
nascuntur. Hinc descendit maris at
q~ freminm conjunctio, quam nos 
matrimonium appellamus¡ bine libe
rorum procreatio et educatio. Vide
mus etenim cretera quoque anim~a 
istius jurisperita censeri. 

El derecho natural es aquel que 
la naturaleza inspira á todos loa 
animales. Este derecho no es espe
cial del linaje humano, sino comun 
á todos los animales que nacen eil 
el cielo, en la tierra y en el mar. De 
aquí procede la union del varon y 
de la hembra, que llamamos matri
monio; de aquí la procreacion y 
edncacion de los hijos. Vemos, en 
efecto, á los demas animales que se 
conforman á los principios de este 
derecho, como si lo conociesen. 

Omnia animalia docuit . .Así definido el derecho natural, podría 
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llamarse derecho de ws seres anima.dos. Pero ¿pueden tener derecho 
los animales? Sí, en el sentido que hemos explicado. Cuando se 
dice que tienen un derecho, no se quiere decir que entiendan ni 
conozcan sus disposiciones ; sólo se quiere decir que hay reglas 
generales á las cuales obedecen, impelidos por su sola naturaleza. 
Así es que se defienden cuando son acometidos; los sexos se unen 
entre si; sus hijuelos son criados y alimentados por la madre, y 
áun muchas veces por el padre hasta que ellos pueden por sí solos 
proporcionarse el alimento. Todas estas reglas son de tal modo ne
cesarias á las necesidades y á la misma esencia de los animales, 
que son en cierto modo inherentes á ellos, y que las signen por el 
hecho solo de vivir. Pero tambien puede decirse que la jurispru
dencia, que no debe ocuparse en las leyes físicas y naturales de los 
cuerpos, no debe tampoco ocuparse mucho en las leyes que siguen 
los animales , pues sólo se halla destinada á dictar reglas que diri
jan á los hombres. Véase por qué en nuestros días sólo se entiende 
por derecho natural el que se ocupa en la organizacion natural del 
hombre. Véase por qué los jurisconsultos romanos, des pues de 
haber mencionado el derecho que pertenece á todos los animales, 
pues querían presentar un cuadro general , no han vuelto ya á 
decir nada de él en adelante. 

I. Jus autem civile vel gentium 
ita divi,litur. Omnes populi, qui le
gibus et moribus reguntur, partim 
suo proprio, partim communi om
nium hominum jure utnntur; nam 
quod quisque populol! ipse sibi jus 
constituit, id ipsius proprium est 
ci vitatis ; vocaturq ue jus ci vile , 
quasi jus proprium ipsins civitatis. 
Quod vero naturalis, ratio inter 
orones homines constitnit, id apud 
orones pop u los peneque custoditur, 
vocaturqne jus gentium, quasi quo 
jure omnes gentes utnntnr. Et po
pulus itaque romanus partim suo 
proprio, partim communi omnium 
hominum jure utitur. Qure singnla 
qualia sint, sois locis proponemus. 

l. El derecho se divide en civil 
6 de uente&. Todos los pueblos regí• 
dos por leyes 6 costumbres tienen 
un derecho, que en parte les es pro
pio, y en parte es comun á todos lo¡¡ 
hombres; pues el derecho que cada 
pueblo se da exclusivamente, rs 
propio de los individuos de la ciu
dad , y se llama derecho civil ; mas 
el que una razon natural establece 
entre todos los hombres, y se obser
va en casi todos los pueblos, se lla
ma derecho de gentes, es decir, de 
todas las naciones. Los romanos si
guen tambien un derecho en parte 
aplicable á los solos ciudadanos y 
en parte á todos los hombres. C.J
darémos de determinarlos en sus 
respectivos lugares. 

Civile vel gentium. El derecho que es propio de los hombres, el 
único en que realmente debe ocuparse la jurisprudencia, se divide 
en derecho de gentes y derecho civil. El derecho de gentes es 
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comun á todos los hombres, cualesquiera que sean; el derecho civil 
es comnn sólo á los ciudadanos. Así se podrá llamar al primero 
derecho de los lwmlYres y al segundo dereclw de los ciudadanos. 
¿Cuál es el orígen fundamental de estos derechos? Las Institucio
nes nos lo enseñan aquí. El derecho de gentes ( de,•eclw de los hom
bres) procede de la naturaleza racional de los hombres y de las re
laciones comunes que entre sí tienen ( Natnralis ratio ínter omnes 
lwmines constituitj. El derecho civil (derecho de los ciudadanos) 
procede de la voluntad del pueblo que lo ha establecido especial
mente para sus individuos (populus sibi constituit). 

Se sigue de estas explicaciones, que es preciso no confundir el 
derecho de gentes (derecho de ws homlYres) con el derecho de gen
tes ( derecho de las naciones), de que hemos hablado más arriba. 
Es preciso no confundir tampoco la acepcion que los romanos da
ban al derecho civil (jus civile, . derecho de los ciudadanos) con la 
que damos nosotros en nuestros días, en que, ignorando el valor 
de la palabra ciudadano, tomamos derecho civil p<;>r derecho pri
vado, derecho de los particulares. 

Populus itaque romanus. .Apliquemos á los romanos las ideas 
generales que acabamos de exponer. Los ciudadanos de Roma, y 
sobre todo de la naciente república, se separaban absolutamente 
de los pueblos inmediatos; si tenían relaciones con ellos, sólo era 
en el campo de batalla . .Apénas conocian más que la servidumbre 
y todas sus reglas que fuesen del derecho de gente¡¡ ; su derecho 
privado era todo derecho civil, y ninguna parte se aplicaba á los 
extranjeros: Pero cuando los habitantes del Lacio, y despues los 
de Italia, fueron vencidos y unidos á Roma en calidad de peregri_ 
ni, fué preciso concederles algunos derechos. Entónces se creó en 
Roma el pretor de los extranjeros (prretor peregrinus ), encargado 
de administrarles justicia (Hist. del der., p. 170); entóuces el 
derecho de gentes principió á introducirse en el derecho civil; los 
pretores continuaron cada vez más atemperándose á· él; los juris
consultos hicieron que entra,se en much~s de sus escritos, y el 
der'~cho privado de los romanos se halló compuesto de preceptos 
del derecho de gentes y del derecho civil, los primeros aplicables 
á todos los hombres, y los segundos á los ciudadanos únicamente 
(Historia del der. , p. 224 y 295 ). Estos precep~s no se hallan 
separados formando dos divisiones distintas ; sino que se confun
den, y la ley ó el razonamiento indican únicamente á qué clase 
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pertenecen. Así la venta, el arrendamiento, la sociedad, los cam
bios y una gran parte de las convenciones ordinarias son del de
recho de gentes; pero la tutela, los contratos verbis et literis en 
su primitiva forma, y el poder de dar ó recibir por testamento, 
son de derecho civil. Por lo demas, es menester guardarse bien de 
incurrir en un error; cuando se discurre con relacion á un solo 
pueblo, el carácter de una ley del derecho de gentes, con respec
to á este pueblo, no consiste en que sea reconocida por todos los 
hombres, sino en que á todos sea aplicable. Las leyes de los roma
nos sobre la venta eran del derecho de gentes, porque podian 
invocarse en Roma por todos, extranjeros ó ciudadanos; y sin 
embargo, era posible que los pueblos vecinos no tuviesen las mis
mas leyes sobre el mismo objeto. 

De la misma manera el carácter de las leyes civiles no consiste 
en que sean adoptadas por un solo pueblo, sino en que sean apli
cables á los solos individuos del pueblo. Las leyes sobre las tutelas 
eran de derecho civil, porque eran aplicables á los solos ciudada
nos; sin embargo, podria haberse hecho que un pueblo inmediato 
las adoptase tambien. 

II. Sed jus quidem civile ex una
quaque civitate appellatur, veluti 
Atheniensium; nam si quia velit 
Solonis vel Draconis leges appellare 
jus civile A.theniensium, non erra
verit. Sic enim et jus quo romanus 
populus utitur, jus civile Romano
rum appellamus, vel jus Quiritum, 
quo Quirites utuntur. Romani enim 
Quirites a Quirino appellantur. Sed 
quoties non addimus nomen cujus sit 
ci vitatis, nostrum jus significamos: 
sicuti cum poetam dicimus, nec ad
dimus nomen, subanditur apud Grre
cos, egregius Homerus; apud nos; 
Virgilius. Jus autem gentium omni 
humano generi commune est; nam, 
usu exigente, et humanis necessita
tibus, gentes humaure quredam sibi 
constituerunt. Bella etenim orta sunt, 
et captivitates secutre, et servitutes, 
qure sut naturali juri contrarire : jure 
enim naturali orones homines ab 
initio liberi ,nascebantur. Et ex hoc 
jure gentium omnes pene contrae
tus introducti sunt, ut emptio vendi
tio, locatio conductio, societas, depo-

2. Mas el derecho civil toma su 
nombre de cada ciudad, como el de 
los A.tenienses, por ejemplo, y sin 
error se pueden llamar las leyes de 
So Ion 6 de Dracon derecho civil de los 
Atenienses; así llamamos derecho ci
vil de los Romanos al derecho de que 
se sirven los romanos, y derecho civil 
de los Quirites al derecho de que se 
sirven loa Quirites : este último nom
bre lo tomaron los romanos de Qui
rino. Pero cuando decimos 1erecho, 
sin ali.adir de qué pueblo, designa
mos nuestro derecho, como cuando 
se dice el poeta, sin decir ningun 
nombre, entienden los griegos el 
Gran Homero, nosotros Virgilio. El 
derecho de gentes es comun á todos 
los hombres, porque todos se han 
dado ciertas reglas que exige~·· el 
uso y las necesida'des de la vida. Se 
han suscitado guerras, y por conse
cuencia de ellas la esclavitud y la 
servidumbre, contrarias al derecho 
natural 1 pues que naturalmente en 
el principio todos los hombres na
cían libres. Este derecho de gentes 
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situm, mutuum, et alii innumerabiles 
contractos. 

ha·introilucirlo casi todos los contra
tos, como la compra y venta, la so
~iedad, el ilrpó,ito, el mutuo y otros 
mnmnerablcs coutratos. 

Emptio venditw. La lengua de los romanos es rica y por 1 
. . ' o 

m1s~o,. para designar los contratos tenian las más veces palabras 
que rnd1caban cada especie de obligacion que se formaba . .Así la 
venta se llamaba emptio venditio. La primera palabra designaba ]a 
accion del comprador, y la segunda la del vendedor. De la misma 
manera se llam.tba el arrendamiento locatio cvnductío : la primera 
palabra, l~catio, designaba la accion del propietario que daba en 
arrendamiento; y la segunda, conductw, la accion del que tomaba 
en arrendamiento. 

Mutuum. Es el préstamo de'col'!'sumo~ el contrato por el cual se 
prestan cosas que han de ser consumidas con el uso, como el vino 
el trigo y el aceite. El préstamo, que sólo da la facultad" de utili~ 
zarse de la cosa sin destruirla, con la obligacion de devolverla 
idénticamente, como, por ejemplo, el préstamo de un caballo se 
llamaba commodatum, préstamo de uso. Necesitamos valernos' do 
perífrasis para expresar estas diferencias. 

Resumiendo cuanto hemos dicho acerca del derecho natural el 
derecho de gentes y el derecho civil de los romanos, ¿qué defi~i
ci?n debe sacarse de to~o respecto de cada uno de est;s derechos? 
l. El derecho natural (derecho de los seres animados) es aquel que 
la naturaleza inspira á todos los animales; 2. º, el derPcho de gen
tes ( derecho de los hombres) es aquella p:irte del derecho privado 
que procede de las relaciones y de la razon natural de los hom
bres, y que es aplicable lo mismo á los extranjeros que. á los ciu
dadanos ; y 3. º, el derecho civil ( derecho de los ciudadanos) es 
aquella parte del derecho privado que el pueblo ha constituido 
sólo para sus individuos, y que sólo es aplicable á los ciudadanos. 

III. 9onstat autem jus nostrum, 
quo utimur, aut ex scripto aut 
n_?n ex s<'rirto; ut apud G~recos 
'l"wv_v .. wv or µi:v lyypawo't, 0¡ at &ypa<yo, 
8!inptum, autem Jus' est, lex, plebis~ 
citu'!l, senatuscorrsult;itn, priucipum 
placita, magistratuum edicta, pru
dentum responsa. 

3. Nuestro derecho es escrito 6 no 
esc1·it?, como entre los griegos las 
leyes son escrit-,s 6 no escritas. Per
tenecen al derecho e~crito : la ley 
el plebi~cito, fl ~enadoconsulto la~ 

't . d 1 constl uc1011es e los emperadores 
los edictos de los magistrados· la~ 
respuestas de los prudentes. ' 

Aut scripto aut non ex sc1ipto. La órdon que constituye el de-
recho ( · · ) Jus, Jussum puede darse expresa ó tácitamente. Expresn-

1. 
3 
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mente, si la auto.ridad ligislativa ha manifestados~ voluntad? Y la 
ha consignado por escrito, entónces hace ley; támtamente, si esta 
voluntad sólo se ba manifestado por un lar~o uso comunmente 
adoptado, tambien hace ley. El derecho escrito es, pues.' aque~ 
qne se halla establecido por la voluntad expresa del legislador· 
derecho 00 escrito es aquel qne se halla introducido por el uso y 
por el consentimiento tácito del legislador. 

IV. Lex est, quod pup,lla? roma
nns senatorio ruagistratu !nterro
gante (veluti consule) conatitueb~t. 
Plebiscitnm est, quod plebe pl~be1.o 
magistratu interrogtrnte (velutI tri
buno) comtirnebat · Pleba. autem a 
populo eo differt qn? specrns .ª g~
nere: nam appellauom populi, um-. 
versi cives' siguiticautur, conn?me
ratis etiam patriciis et senator1bus. 
Plebis autem appellatiooe, s!ne_pa
triciis et senatorilius, e3:te~1 c1ves 
signifkantur. Sed et ple?1i:1<:1ta, lege 
Hortensia lata, non uunus valere 
quam legee <:ooperunt. 

4. Ley es lo que él pueblo roma
no establecia intt-rrogándole un ma
gistrado senadof, como, por ejemplo, 
un cónsul. Plebilicito, es lo que esta.
blecia la. p1ebe ioterrogá?dola U? 
magistradc;, plebeyo, es del'Jr, un tn
buno. La p1ebe se dift>reuci_a del pu~
blo lo mieiuo que la e11pec1e del ge
nero: por el · nombre ciel pueblo se 
expresan todos 101:1 ciudadanos. y áun 
los patricios y senadores. Por el 
nombre de plebe se expresan lo~ ~e
mas ciudadauoR que no son patnmos 
ni sel1adores. Mn1,1 desile la ley Hor
tensia han teni lo los plebiscitos tan
ta fuerza como las Ji.;yes. 

En un sentido genérico es la ley un precepto comun (Lem est 
Ce,ntum (l)· pero en un sentido particular era entre commune prce r , . . . 

los r~manos lo que establecía el pueblo en virtud,de _ proposic10n 
de un magistrado senador, como cónsul, pretor~ dictador.-El 
plebiscito era ¡0 que establecían los plebeyos e~ virtud de propo
sicion de un tribuno; no se conocía otro mag,strado que propu
siese los plebiscitos, aunque el texto diga veluti trihun~. La palabra 
plebis-scitum (6rden de los plebeyos) desigf!a, en su misma descom-

. · d plebs scibit ac ratum esse jussit. Algunos autores pos1cion, quo 
por analogía han formado, par,¡, designar la ley, la palabra popu-
liscitum, que no era recibida entre los romanos. . .. 

Hemos visto, segun la tradicion popular, tener pri?c_1p10 en 
tiem o de Rómulo las Asambleas del pueblo, y los con11c10s p~r 
cnri! (comitia curiata) (Hist. _del der.,_~· 31); en, tiemp~ de Su.mo 
Tulio los comicios por centurias (comitia centuriata) (,~., p._46). 
Tales fueron las primrras fuentes del derecho; pero las dise,ns_10~es 
entre patricios y plebeyos prodnjeron una nueva. Estos últimos, , 

(1) D, l. 8, l. f. Papln. 
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que se retiraron armados á una colina situada al otro lado del 
Anio, obtuvieron tribunos, y bajo la presidencia de estos magis
trados no tardaron en tener sus asambleas (concilia) (año 263, 
Hist. del der., p. 73). Por casi doscientos años los actos emanados 
de estos conciliábulos no tuvieron por sí mismos fuerza de ley; 
era preciso que un decreto del senado los sancionase; pero despues 
de muchas discusiones, y por consecuencia de una nueva retirada 
de los plebeyos al Janículo (año 468), una ley de los comicios 
(lem Hortenw,, ) reconoció los plebiscitos como obligatorios ( ib., pá
gina 146). Despues las leyes y los plebiscitqs formaron las dos 
fuentes del derecho; pero estos illtimos eran más frecuentes 
que las leyes, de tal manera que la rnaror parte de los actos expe
didos acerca del derecho son plebiscitos. Sobrevivieron á la re
pilblica y se prolongaron hasta la época de los dos primeros em
peradores. 

En tiempo de Tiberio se publicaron los illtimos que tenemos: 
Lem JUN!A NARBONA, de latinitatemanumissorum; Lem VISELLIA, 
de jurihus libertinorum ( año de R. 777 ). · 

Se ·daba frecuentemente á las leyes y á los plebiscitos el nom
bre de los magistrados que las ,habian propuesto, ó de los cónsules 
bajo los que se habian promulgado. Se añadía algunas veces el 
asunto de que trataban, indicándolo, ya por un ablativo , ya por 

· un genitivo, ya por un adjetivo: Lem VALERIA HoRATIA, de ple.
biscitis, ley propuesta durante el consulado de Valerio y de Hora
cio, sobre los plebiscitos;-Le,~ HORTENSIA, ley propuesta por el 
dictador H~rtensio;-Le,~ CANULEIA, ele connubio pat,·um et ple
bis, plebiscito propuesto por el tríbnno Cannleyo ;- Lea, JULIA. 
repetundarum, plebiscito <lado por Julio César, para prohibir la 
usucapion de las cosas adquiridas por concusion. Un epíteto co
mn_n designaba una reunion de leyes ó plebiscitos que trataban del 
mismo asunto : Leges ciba,•ÚJ3, leyes sumptuarias : Leges agraria,, 
leyes agrarias: Leges judiciarir.e, leyes judiciales.- Imp9rta ob
serva¡ que los plebiscitos se llaman lem, lo misn¡o que las leyes 
propiamente dichas; y que los romanos, desde mediados de la re
pilblica, dejaron de dar á esta distincion una importancia tan 
grande como se podría creer. 

Lege Hortensia lata. Dos leyes sobre el mismo asnnto se habían 
promulgado ántes de ésta; pero desde la ley Hortensia no hubo ya 
dificultad ninguna, (Hist. ele/ eler., p. 146). 


