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jurídicos una forma sensihle? Aqui una idea contemporánea de 
mismas épocas ejerce sn influencia, la idea de analogía; espf • 
de los nillos, de los hombres 6 pueblos. Estos actos se hallarán m,: 
una analogía cualquiera con el objeto que se quiere conseguir, 

· el derecho que se quiere crear, modificar, transferi; ó extinguir, 
6 con cnalqniera cosa que se refiera IÍ las creencias populares. 

De esto se llega al símbolo, porque el símbolo no es otra 
que In analogía representada en cuerpo y en accion (1 ). Por otr. 
parte, estos actos, estos objetos, simbólicos frecuentemente en 
principio, han sido una realidad, y no han llegado /J. ser ficticioe 
sino con el trascurso del tiempo. 

Así entre los romanos el peso y lo limpieza del cobre (re• et lihra), 
vestigios de aquellos primitivos tiempos en que por falta de mo
nedas públicas el metal se pesaba (2), pasaron al estado de slm• 
bolo en las ventns solemnes de los romanos ( ne.vum, mancipium¡ 
mancipatio, alienatio per res et libram), que ellas mismas se usaron 
como cosa ficticia cn una multitud de casos en que el objeto real 
no serla .ya vender (3). Así en los litigios que se forman en recia• 
macion de su propiedad (rei vindicatiu), la manuum consertio eed 
entre los dos litigantes el símbolo de una batalla quizil real en BI 

origen y que desaparecerá despues ( 4); la lanza (hasta) qn 
como símbolo de la propiedad romana en nn pueblo guerrero 1. 
expoliador, para quien la guerra es el medio <le adquisicion por 
excelencia; una varilla (vindicta,festuca) vendrá á ser el símbolo, 
de la lanza (5), y este mismo procedimiento se usar:í como pura. 

(l) En mi curBO del afio pa.,ado, lntroduccion hU::drlca d fa drnclti de l1u li'ghladonu ,,_,,. 
compnrada&, he heello ver qué iofl.uencia to.n proiigiosa ha ejercido &0'.:lro las insUtuciooet'P" 

rwee de loa pueblos curopoos la idea de analogl& que se materi11lizn. en el slmbolo. 
(2) Populns romanos no argento qoldem slgt!Jlto, anto Pyrrbnm reg0 m devlrtum 118118 eA U. 

bralea 1nnde eUam nunc l\bell& dicitur et dupondius) ofPendcbantur IU<S(!8. Qnart tt'MI gradl 
pa:!DD. dicta. Et adhuc expensa in ratlolllbns dlcuntur: ltcm in1pmdin et <l,pend,1-e. Quin et mJll.,i: 
twn .stipnidin, hoc Cl't stipis pondero; diEpensatores librlpnidu dlcuntur. Qun con•uctudlzle. iD 
his omptionibus, qua:i wnnciplisnnt, etfam neme libra interponltur » Piin.,UWcr. 71a.tur. ~ 
-Vée..se re,,pc<:to de la emancipa.don, mia abajo, lib. 2, introd .-f:uantns expresione.s 118 dllli
van de esta costumbre de pcoar el metal (,Pnid"t); y áun eu nne~ros dias &e dioe im 

stipend!o, et.e. • 
(3) Asl de la. manclparlon usarla aimbólicamento &o deducen: la eruancipacion de 108 ~ W 

IMlqnisicion del poder marital de la runjer; el tcrlamento; la libertad de lns mujeres de la 
de ans agun1os ó de 1n patrono (Gay. l.§ 1951; la extincion de ciertas obligacioDeS ¡Gay, 
ff 173 y siguientes); el empeño de lo, bienes, y en otro tiempo bnsta de la mi@ma. pereonadt. 
seguridad de una deudo. (m·x11m en su acepcion mAt espcch.l) . 

(4) A. Gelio, XX, 10. _ 
(~) «.ijestuca o.utem utobnntnr que.al basta! loco, signo quodo.m jnstl dominii; má,xime -

sua oese cn!debont, qwe ox hostibll! oepisaent: unde in ccntumviralibu& jndic!UI, huta

ni~nr.11 Gay, 4.§ 16. 
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ooion en llll gran número de casos en que el objeto real será otro 
;aoe el de terminar nn litigio (1 ). 

Asl nn terron del campo (gleba), la teja arrancada del edificio 
(uuula), se presentará ante el pretorio para verificar sobre este 
almbo!o del inmueble l(tigioso las formalidades prescriptas, que en 
otro tiempo se comphnn con el magistrado en los mismos Inga· 
res (2). Así cuando las treinta curias no se reunian ya, treinta lic· 
to':s eran el símbo~o de ellas, y ciertos actos jurídicos que debiao 
venficarse por medio de una decision de k,s comicios se verifica· 
han ante el hacha de los lictores (3). ' 

El derecho romano puro, el verdadero derecho civil está lleno 
de estos actos y de estos objetos simbólicos, que intervienen para 
dar un cuerpo perceptible y material i,. los actos jurídicos y al oh· 
jeto á que se encaminan. 

Los actos exteriores van acompailados de palabras. En éstas rei
naba el mismo espíritu. Estas palabras eran fórmulas consagradas, 
y en ellas sólo podia usarse la legua nacional. Muchas veces una 
expresion sustituida á otra alteraba los efectos del acto y lo hacia 
nulo. Se dirigian interrogatorios solemnes /J. las partes, tÍ los tes
tigos y á los que iutervenian en el neto, y éstos 1,. su vez debian 
respon:ler solemnemente. Las interrogaciones y las respuestas, y 
aquellas fórmulas austeras, precisas y muchas veces jnmutables 

' ' expresadas en alta voz, no dejaban duda alguna acerca de lavo· 
Juntad y grababan ¡irofondamente en el ánimo las ~onsecnencias 
del acto que so hacia ó al que se cooperaba (4). Tal ba sido hasta 

· los últimos tiempos uno de los caractéres del derecho civil romano 
<m cuanto al arreglo de los actos jurídicos. 

En las primeras disposiciones del derecho civil no se hallaban 
nunca los escritos eu el número de las prescripciones; todo se ha
cia verbalmente, empleando sólo palabras consacrradas. Cuando 
~nt.ervieocn posteriormente es como precaucion pa:'a conservar me
¡or el recuerdo de aquel acto, pero no como condicion esencial 

{l) E:1pondrém01 esto! Cll809 en adelante cna.ndo hablemos de este procedimiento, 
(t) Cioer. pro Jliu-tn.a, xu.-Gay. 4. t 17. 
(1) Véase mi llWori.a dtl derllho, p. 162. 
(4) A.al para. laa diver.:as fónnu1as que acompdaban i la mancipaclon, la oe!lon ill jurt, etc.; 

111. p;ua. la in1t1tuclon de heredero, para loa legados, para la. crttíon, especie do a.ceptacion sacra• 
llletltal de la borend.a; pnm la estipllla.cion, para la acerlilaclon, etc. Vb.nse estas dl,-eraaa mate
tlu.-Nosotros mfomos. en nn acW eminentemente grave por sn naturaleza y por sus consecoen
alu. cna1 es la celebraclon del matrimonio, hemos conaervado estas inLerroga.ciones y estu ret

Jaeltu IOlem.nee. 

• 
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para su validez. Pas6 no poco tiempo ántes qne el derecho p 
riano exigiese nn pergamino, tabletas, firmas, sellos para los te¡;; 
tamentos, ó la introduccion de los actos de donacion en los resgia. 
Iros públicos. 

Conviene observar la transformacion que experimentan est.ot 
actos jurídicos á. medida que se pasa de una sociedad primitiva A 
una sociedad nueva. El símbolo deja de comprenderse, y s61o pa· 
roce un emborar.o ridículo: sus antiguas aplicaciones en los pro. 
ccdimientos judiciales, ya en el siglo sexto de Roma, llegaron á 
ser objeto del 6dio público (in odium venerunt), que dice Gayo (1), 
-La ley .lEBUTIA (557, 583 de R.) y las leyes JULIA (de Julio 
César y de Augusto), las suprimen casi totalmente en estos proO&
dimientos (2); Ciceron las ridiculiza (3).-Las modificacionee 
i,,troducidas en las solemnidades y fórmulas jurídicas de los testa• 
mentos llegaron á ser populares en tiempo de Augusto (quod po
pnlare erat), segun dicen las Institutas (4), los fideicomisos y !Oil 
codicilos admitidos;-el pretor atenúa constantemente las conse-, 
cnencias muchas veces inicuas de la esclavitud que imponían !al 
formas.-Constantino II, Constancio y Constante, dejando sub• 
sistir los interrogatorios, las preguntas y las demas palabras qne 
debian pronunciarse, suprimieron el car:lcter sacramental de loe 
términos en todos los actos, como lazos tendidos á las partes (5). 
-La lengua griega se eleva al nivel de la romana;-y, en fin, 
J ustiniano borra los últimos vestigios de tales ceremonias, y re
duce los actos jurídicos á su último estado do sencillez. 

Por lo demas, este cuadro no es exclusivamente propio de la 
civilizacion romana, ni estos actos jurídicos son inseparables de loa 
símbolos materiales, de las fórmulas consagradas, de las interro• 
gaciones y respuestas solemnes: transformadas estas ceremonias 
y en decadencia, y simplificadas sucesiva mente, se ven reprodu
cidas en la historia de más de un pueblo. Si nos trasladamos á la 
infancia de los pueblos modernos de nuestra Europa; si se estudiaa 
aqnollos tiempos que Vico llama los tiempos bárbaros renovadoa; 
si se sigue el desarrollo de aquellas nuevas civilizaciones, se des• 

(1) Gay. 4.. t so. 
(2) Oútor, dd d~rttlw, p. 181. 
(3) Clceron, pro Alure,ia, XII. 
( -1) lnsl de Jnst. 2. 23. 2. 
(5) «Juría formulre, aucupati.one sylh\barnm inllidilt.nte& canotorum aotnra&, radiclt1t11 tm~ 

tur.>0, 2. 38. 1.-V. HUl~fa dtl tkfflho, p. Slli. 
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cubrirá el mismo carácter en las instituciones. El fil6sofo napoli
tano tom6 de aq~ 1~ idea de aquel eterno giro á qne condena las 
cosas huma?ªª (ilMCorso del/e cosa ttmarie). Inspiracion del genio 
que genera~1za sobre los más débiles elementos. Giro que aplicado 
á la humamdad entera, por dicha de ésta, es nn sueño: la humani
dad, fuera de algunos casos de extravío, marcha en línea recta y 
no en círculo. ' 

56. Actos del derecho civil.-Aotos del derecho de gentes. 

. Al lado de los actos jurídicos arreglados por el derecho de la 
Ciudad, _actos del derecho civil romano, exclusivamente propios 
de los ciudadanos, se admiten algunos actos qu t· ta b' . . e 1enen m 1eu 
por obJeto especial la creacion la modificaci'on 6 t' . d · d ' ex mc1on e 
Ciertos erechos, pero qne se reconocen como pertenecientes al de-
recho de ~entes, y comunes á todos los hombres. Su forma no se 
h~ determrnado ~or ningun reglamento, ni ha ido acompañada de 
nrnguna solemmdad sacramental del derech . .1 P d . . o c1v1 romano. ue--
en verificarse entre cmdadanos entre exti·an,; 6 t 

, . ' e ~eros, en re unos 
y otros rec1procamente. Estos actos eran propios d 1 . . d' . d ¡ to • e ªJlms 1cc1on 
e pre r peregrmo y la de los presidentes en las provincias. 

57. Un ciudadano no puede ser representado por otro en los actos 
jurídicos. 

Este es un principio distintivo que es preciso poner de mani
fiesto, porque él solo podrá darnos á conocer el carácter de nn 
gran número de disposiciones del derecho romano La pe s 
dl'dd . · rona 
e cm a ano no pod1a ser representada por ningun otro en los 

actos del derecho .. C~d~ uno debia intervenir y obrar por si mis
mo'. en_ la escena JUr1d1ca, porque la consecuencia de los actos se 
•phca mmediatamente al que representa papel en ella. Son acto
••~ _que no representan dos papeles. Sin embargo, el jefe de la fa. 
m1ha pnede hacerse representar en un gran número de casos por 
sos esclavos, por s~s hijos, por los 'lue se hallan bajo su poder 
porque llevan la misma máscara jurídica y representan la mism~ 
persona:_ sobre su rostro se halla so persona. Ejecutarán los actos, 
pronunciarán las palabras prescriptas, y las consecuencias de di
cho acto recaerán sobre el jefe de la familia, en cnya persona va 
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· á absorberle la individualidad del qtíe ia: ha reptesentado. ~n 
de esto no hay representacion de nn cindadano _POr otro(~):.•·. 

Sin embargo con el tiempo se templó este rigor de pnnCiptoe, 
, se hizo disti:cion entre los actos del derecho civil y los actoe J . 

del derecho de gentes (2). -: ,; 
Respecto de los primeros, que exigian palabras y solemnidádee 

: · tas se conservó el derecho primitivo. Respecto de los seprescnp , . . T 
1 

-, _ 
gnndos, por consideraciones d~ ~t_1hdad, y por fac1 1tar . as- nego 

• · (3) se admite la pos1b1hdad de obrar por medio de pro. 
(llllC}Ones ' ' ó d l . . . 'laa 
c~or. Y aunque segun la estricta_ 1 gica e os p~mmp1os, 

C·a.s del acto se aplicaban al que obraba, sm embargo, eonsecnen 1 • • • • 

con el auxilio de cnent.,s recíprocas, de proccd1m1entos mduectoe 
y de interpretaciones varias, segun los casos, se !levó á que_ reca· 
yesen sobre aquel á quien realmente correspond1a el negocio ~4). 

58 Voluntad consentimiento {c.onsensus).-Ignorancia (ignor_antia;}1.-erroi 
(tn"Or)¡ dol¿ (dolus bonus, dolus mcilua), violencia y temor (vis, me{u8'). 

Los actos jurídicos llevan 'consigo necesariamente la nocfon de 
la intencion y de la voluntad del hombre: éste es e~ elemen Í~ ea
piritual del acto; miéntras que la forma es su vestido extei;:?r Y 
su expresion física. . 

Ciertos actos se realizan por la voluntad de una sola pe'rsona, 
en cuyo caso se dice que únicamente hay voluntad (~oluhta,). 
Otros exigen el cpncurso y la conformidad de dos á ~ás vo½ta
des; entónces hay coosentimieuto (consensus: de sentire º"."'!' el 

decir, adhesion reciproca del sentimiento de unos al senti~1ento 

de otros. . ( . . . ) 
A esta teorfa se enlazan: la relativa á la ignoranCia 1gnorant¡a , 

que consiste en carecer complet.,mente del conocimiento de una 
>- (de in gnoscere). La falta de conocimiento produce diferen-

coou , h (' · · ·) ó tes efectos segun que consiste en el derec o ,gnorantia J'""' , 
en el hech~ (ignorantia facti). El Digesto dedica nn título.e., su 
exé.men (5). • 

cl rtos oasoe ae haceJ)Olible la reallzacion delosactosjarldicos pot,.eljeb 
(1) De esta ml\nera en 8 tertl. hablad en el act,o. 1 

de fsmilla irtfani, qne no puede hablar, Uno de ms e1elaYOR ae preaen Y _ 
loa ruultados recaerin 11Dbre el jefe. ~ .. 

(i) Qt.,.:,d Clvlltu, quod naluralUu adqufrltur, dioe l!'.odestin, Dlg. 41. l. li3. m:a 
(B) Utílittllú cau.sa, dice Paol (Sent. l'i, ,. § 2,), ratíont 11ttlftal'1, dicen los emperadores s.l'.. 1 

Antonin. O. 7. 32. l. dtf M 2 9 l 5 y 3 26;.,, 
{4} v. mb abajo, lib. 1. al ftn del ttt. 20; 1k ra adm,nUtraáoff. or: • • • : .. , 

tllCIUGlo, . • 

(11) Dlg. 22, CI, Dtjuri.ut/"'t' ~,a. 
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La del error (error), que consiste en el acontecimient.o falso 

de una cosa, y qne puede recaer tambien sobre el derecho ó sobre 
el hecho; 

La del dolo ( dolus ), que comprende todo en galio ó artificio, es 
decir, t.oda alteracion de la verdad en los hechos ó en las palabras 
que se empleen con intencion para inducirá alguno á error, para 
influir en su voluntad y en sus actos. Los romanos distinguían el 
dolo lícito ( dolus bonus), empleado con el objeto de defenderse, y 
el dolo ilícito ( dolus malus ), cometido con el objeto de perjudicar 
á otro. Este último lo define Labeon diciendo: «omnis calliditaa, 
fallacia, machinatio ad circumveniendum, decipiendum alterum ad
Ailrita» (1). 

En fin, la teoría de la violencia ( vis), que con la amenaza de 
un mal inminente, ó principiando á ejecutar un mal, produce en 
el ánimo de la persona amenazada el temor ( metus ), y obra de es
ta manera para violent.sr su voluntad. 

La máxima del derecho civil romano, respecto de los actos ju
rídicos que establece, consiste en qne, á pesar del error, del dolo 
ó de la violencia, si el consentimiento se ha dado, si el acto jurídi
co se ha realizado en sus solemnidades y en sus palabras, se con
sidera su efecto como producido y el derecho creado, modificado, 
Ó extinguido conforme al objeto del acto realizado. Pero el dere
cho de gentes no admite este principio: el pretor condena la ini
quidad; y por medios artificiosos, y por procedimientos ingenio
sos concedía corregir este materialismo inflexible del derecho 
civil. 

§ III. HECHOS Ó SUOESOS NO JURÍDICOS. 

69. Idea de los hechos no jurídicoR.-Priocipioe reguladores de sus conse• 
cuencins en derecho. 

Proponemos en este lugar todos los hechos diferentes de los ac
tos jurídicos. :Multitud de acontecimientos ocurridos ó realizados 
sin objeto de crear, modificar ó anular ningun derecho, tienen, 
sio embargo, consecuencias qne frecuentemente producen aqoellos 
efectos y qne importa arreglar. 

Todos los acontecimientos extra!ios al hombre se hallan com-

(1) Dfg. j_ 3. 1. § 2. f, ffip, 

39 
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prendidos en esta clase. Otros pueden verificarse con participa. 

oion suya, pero sin sn voluntad: otros~~ ?n, por efecto de su va. 
!untad. Los unos son lícitos, los otros 1hc1tos. 

«Ninguno debe enriquecerse con perjuicio_ d~ ?tro» (_l); 
«Cada uno está obligado á reparar el perJUJCIO ocas10nado por 

sn falta» (2). 
Estas dos máximas, que los jurisconsultos romanos for':1nlaban. 

en todas las ocasiones de tan diversas maneras, y que Ulpiano re-
,,1me lacónicamente es estos términos: alterum non lc2dere, suum 
cuique tribu.ere, dominan en esta materia. Por ellas se aprecian la 
mayor parte de las consecuencias jurídicas de semejan\.'$ su~""°'.'· 

Es preciso añadir una terrera regla que aparece tambien baJO d,. 
versas formas en la jurisprudencia: «Cafa uno, salvo los recursos 
que podrían resultar de las dos máximas prec~Jentes, corre el 
riesgo, ¡0 mismo en bien que en mal, de la cosa o de los derechos 

que les pertenecen» (3). 

§ IV. ELEMENTOS WSEPARABLES DE LOS HECHOS. 

60. El tiempo (dies); el lugar (locus). 

La idea del hecho comprende esencial é inseparablemente otras' 
dos: la del tiempo, fraccion de la eternidad, la del lugar, fraccion 
de la inmensidad: el lagar que el hecho ocupa en la duracion, Y 
el que tiene en la extension; cada uno con su parte de influjo en el 

derecho. 
El tiempo se designa comunmente en el lenguaje del derecho 

romano con la palabra dies, porque en la mayor parte de los casos 

es el dia la medida jurídica del tiempo. 
El tiempo en que se verifique un acontecimiento, la relacion de 

anterioridad ó posterioridad de nn hecho con tal otro (4):-El 

(li «Jure naturre mqnum est, neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locnp'etiorom.> 
Dlg. 50. 17 206. f. Pomp.-12. 6. 14. f. Pomp.-«Bono et ooqno non convenit, aut Jucrari aliqnem 
oum da.runo a\teriu~, aut damnnm sentire per alterins luorum.» Dlg. 23. 3. 6. § 2, f. Pomp,
ocNemo ex suo delicto melioremsua.ru conditionem facere potest., Dig. 50. 17. 134. § l. f. Ulp. 

(2) «Non debet alteri per alternm iniqna ':°nditio inferri.» Dig. 50. 17. 74. f: P~pin--«~em: 
potest mutare consilinm sunm in 11lterius inJurla.m.ll lb. 75, f. Pap.-e:Naturahs simnl et crrlli 
ratio sua.~it, aliena.m conditionem meliorem quid~m (etiam) ignorantis et inviti nos tacere po!!!t 
deteriorem non posse.ll Dig, 3. 5. 39. f. Gay. 

(3) «Secundnm naturam e~t, commoda cujosque rel cum seq11i qnem sequuntur incommoda.• 
Dig. 50. 17. lo. f. Pii.ul.-dnjuriam qum tibi facta e11t;penes te ma~ere qua.ro ad alium transf&r· 
ti iequins est.ll Dig. 46. l. 67. l Pan!. 

(t) Por ejemplo, por el nacimiento ó por la muerte de Isa personM, en caa.nto al derecho de 

herencia.. 
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tiempo de su duracion (l);-El tiempo con relacion á la vida de 
las personas, desde el nacimiento hasta la muerte, en que se com
prenden los diversos periodos de la edad; -El tiempo desde el 
cua( princip'.an á existir ó á ser exigibles los derechos dies a quo, 
a die; e:, die); aquel en que deberán fenecer (dies ad quem; ad 
diem): lo que constituye el término (llamado tainbien en derecho 
romano dies ) ;-El tiempo en que puede ó debe tener lugar la re
clamacion juJicial ele los derechos:-EI tiempo que se descuida 6 
pi~rde en hacer esta reclamacion: hé aquí otros tantos aspectos 
baJo los cuales se presenta la influemiia del tiempo sobre los dere
chos.-A esta materia se refiere la antigua distincion de los dias 

·en fastos Ó nefastos, los que eran y los qne no podian ser dedica
dos á los negocios y procedimientos jurídicos ( dies fasti, dies ne
fasti); l,i medida de los dias útiles, es decir, no contando sino 
aquellos en que ningun obstáculo, ni físico, ni jurídico, impedia 
obrar,y la de los dias contínuos, es decir, dias en su curso suce-
sivo, sin interrupcion, sin distincion nide unos ni de otros (tempu, 
utile, dies utiles;-tempus continuum, di.es continui); y, en fin, los 
demas modos diversos de contar el tiempo; porque la medida no 
es siempre la misma en las diversas aplicaciones del derecho. 

El lugar (locus) figura tambien, aunque con ménos importan• 
cia que el tiempo, en la constitucion de los derechos. Así por . , 
eJemplo, el lugar del nacimiento, el lugar de la residencia jurí
dica ó domicilio, el lugar de la situacion de las cosas, el lugar 
en que deben ejercerse los derechos y cumplirse las obligaciones, 
y el lugar en que debe reclamarse judicialmente el cumplimiento 
de éstos. 

§ V. COi\lPROBACION DE LOS HEOHOS. 

61. Pruebas (de probatiooibus). 

No basta la existencia del hecho para que se deduzca el dere
. cho: es preciso que ~e acredite esta existencia; y en caso de que se 

dispute ó niegue por parte de los que son interesados en ello, que 
se haga la pruebc1. 

La prueba (p,·obatio) consiste siempre, sin excepcion, en una 
operacion del razonamiento, en una deduccion lógica, que de cier-

(l) Por e~mplo, para la JJ.!.lquisicirm de la pose@lon. 
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de la familia, como no correspondiente al marido, al hijo naci<lo. 
diez meses despnes de la muerte de éste ( 1); tales son otros variQf 
tasos (2). Esta presnncion es la que los comentadores han llama
do, en un latin barbaro, que nunca ha pertenecido al derecho ro
mano: prmsumptio juris et de iure. 

En otros casos el derecho hace esta generulizacion, pero admi• 
tiendo con mayor ó menor latitud la prueba contraria, es decir, 
permitiendo á las partes que disputen la <leduccion de los hechos 
generales poi' los detalles propios á cada hecho particular, á fin • 
de establecer de esta manera quo la genernlizacion no es exacta en 
el caso de que se trata (3). A esta presuncion han llamado los co
mentadores, •iempre bajo su sola autoridad, prmsumptio juris tan• 
tum. Hace recaer la obligacion de la prueba sobre aquel contra 
quien existe la presuncion. 

Se ve, pues, que la presuncion consiste absolutamente en la 
misma operacion intelectual que la prueba, y que siempre es la 
consecuencia sacada de hechos conocidos para deducir un hecho 
desconocidv. Sólo en la presuncion puede decirse que la operacion 
se halla hecha tintes, y por via de gei:eralizacion, independiente 
de todo exilmen del pormenor de los hechos particulares. Se ve 
tambien cuán erróneo sería, cediendo á ideas y á la impresion del 
lenguaje vulgar, figurarse la presuncion, en el lenguaje uel dere
cho, como inferior á la prueba, como si tuviere ménos fuerza, 
ménos certidumbre que ella, cuando la domina, y á veces la dicta 

irrevocablemente. 
En cuanto á las presunciones, es decir, lns deducciones antici-

padas y tomadas de la generalidad de los hechos, que pueden for· 
marse en el ánimo del juez ó de los particulares, no se hallan cla
sificadas en el derecho romano en un lugar aparte, ni separadas 
de las demas especies de pruebas. 

Toda esta materia, es decir, todo lo r¡ue se refiereálajustifica· 

(1) Dlg. 88, 16. 3. § 11. f. 'Glp, 
(2) Por ejrniplo, Inrt. 3, 26, y C. 4. 50. H. cons.t, Justinian. para fa ex~pclon 11011 numrral,. 

ptettnlre. 
(3) Por tjemplo, lat di.vero&.'> presunciones relaUvu á la flli:icion: «Put,risut q,,ma ,aapM 

dtnwrntra11r, Dlg. 2. 4.. 5. f. ro.nl. tt.Credtnd11m t1t eum gui t:r j1181i1 nuptii, it'])timo mrn.at ndhll 
tll ju#Um mt.» Dlg. l. ó.'12. f. Paul., y :.s. 16. 3. § 12. f. Ulp.; y J!llra el cr.so d(l au,encia del 
marido: Dig. 1, 6. 6. r. Ulp.-Po.m el perdonar una deudo.: Dig. 2. H. 2. § l. f. Paul.: para el ti• 
kllo borrado: Dig. 22. 3. 2-1. f. llodest.: para la intencion pn!tnnta de comprender AS heredel'tll 

en lo.i aoto, que se hacen: 22. 3. 9, f. Cela. 

PA!lr, I, TlT. m.-DB L08 IHOIIOS. 

cion de loa hechos, se hallaba tratado con esmero por los juriaoon
sultos (1). 

63. Hechos dudosos (de rebu1 dubii,), 

Hay casos en que los hechos se hallan envueltos en una duda 
dificil de resolver. 

Esto puede presentarse en los actos jurídicos en cuanto á las 
intenciones, y en cuanto á las expresiones de las partes, sobre todo 
en los que no se hallan sometidos á fórmulas prescriptas, inmuta
bles en sus términos; entónces há lugar á la interpretacion. 

Puede esto .ueeder tambien respecto de los sucesos. Y á veees 
la sitnacion jurídica es tal, que, cualquiera que sea la incertidum
bre, es preciso absolutamente salir de ella de una manera 6 de 
otra, es preciso darle una solucioa cualquiera. Entónces la ley y 
la ciencia jurídica dan una, ménos muchas veces porque sea pro· 
bable, que porque es indispensablemente necesaria ó conforme á 
sentimientos de humanidad, de benevolencia ó de utilidad (2). 

Los jurisconsultos romanos en muchas ocasiones han ejercitado, 
con motivo de estos casos dudosos, la sutileza de su talento (3). 

§ VI. HECHOS DE PURA CREACION, DE PURA SUPOSJCION JURfDICA, 

64. Ficciones del derecho civil 6 del derecho pretoriano. 

El derecho crea personas y cosas que no existen: de la misma 
manera crea en abstraccion hechos puramente imaginarios. 

Queremos decir que estos hechos, aunque no tengan ninguna 
realidad, se hallan establecidos intelectualmente, y que los der&
chos se hallan deducidos de, ellos, como si hubiesen verdaderamen

te existido. 
Esto es lo que se llama ficciones (fictwnes ). La jurisprudencia 

romana nos presenta un gran número de ellas: unas que pertene• 
cen al derecho civil ( 4), y la mayor parte imaginadas por el de-

(1) IY.g. 22. 3. Dt probfltioníbw ti pri:w,1mp1ionibu1; 4. JJe fidt in,trumtntonrm; :i . D, tutfk1, 
42. 2. De u,ifu,i.r: lll. 2. De jurtjurandc tirt eoluntarlo, nw ntorsoMo, ri&e jtulidali. Y en el có
digo de Jus,iniano los tltnlos 01,rro11pondieutcs. 

(:?) Talés aon, eon d:~t:ntas diferencias, lo t casos de di venas personas oon :lerechoa reolpwro.. 
OCll, 1ubordiMdo8 a la wnerte de la una ó de la otra, y mucrtOII en el mismo CMO, sin q_ue tea 
pa,iiblo detcrmiuar do hecho cw\.l h& muerto primero. Dig. at. 4. 9. § 6. t. Tripb.; 16. pr. I. :llar

e.ian. 22, f. Javol. 23. f. Gay. 
(3) Dig. 3-1. li. De r,bw dllbiia. 
(4) Ta.les aon aquellas de q_ue se trataba en un pasaje de lo. ln!tituta de Ga10, en q11e h& falta-
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recho pretoriano. Los comentadores las han visto en muchos casos 
hipotéticos, en que no habia ninguna (1). 

El objeto más frecuente de estas ficciones ha sido suavizar el 
tránsito desde el derecho civil primitivo, rndo é inflexible, á un 

derecho más equitativo y filosófi~o. Para extender los r~sultados 
del derecho civil á casos que realmente se hallaban fuera de sus 
disposiciones, ó para alejar las consecuencias cuando parecian de· 
masiado rigorosas, se han supuesto tales hechos, tal cualidad de 
pura invencion, y se ha obrado como si tales hechos hubiesen exis
tido. El pretor principalmente se ha valido de este subterfugio, 
trabajando incesantemente en extender la civilizacion sobre el 
primitivo derecho (2); 

En suma, y dejando aparte este uso particular, que forma uno 
de los rasgos característicos del derecho romano, las ficciones ó 
snposiciones jurídicas de hechos no son otra cosa sino una manera 
más lacónica de expresar las disposiciones que se quieren· aplicar 
á una situacion, diciendo: se determinarán los derechos como si 
tal hecho se hubiese verificado (3). 

El domicilio ó la residencia, la habitacion jurídica de una per
sona para el ejercicio de ciertos derechos, no es otra cosa, sobre 
todo en nuestra legislacion, que un hecho de esta natnraleza, es 
decir, un hecho de creacion jurídica. 

CONCLUS!ON DE LA PRIMERA PARTE. 

65. Generacion de los derechos. 

Conocemos ya todos los elementos indispensables a esta genera-
cion. Tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo en las personas; 
el objeto en las cosas, y la causa eficiente en los hechos. 

A toda situacion, a toda combinacion de estos tres elementos 
que se aplique, ya la nocion filosófica de lo bneno y equitativo 

do una página entera, del manuscrito, y acerca de las cuales sólo tenemos do~ pá.rratos. Gil.y, 4. 
ua2y33. 

(1) Asl ni el postlimi11it1m, ni lo.s disposiciones de la ley ConNELIA, que los eomenta:dorcs Ha~ 
man genernlment:e ficci.cn de l(t ley Oornelia, no han sido calificados asi en el derecho romano. 
VéaBe lo que hemos dicho mas adcladte, l. 12. §4 á y 2. 12. § 5. 

(2) As! supone ii vece& la eristencin. de la cualidad de heredero (Gay. 4. § 34:•; la nsncapion 
"Terl.ticarl.a. (Gay. 4, } 36,), ó en sentido inverso, no verifiCAda. (Inst. 4. 6. § 5); la cualidad de ciu
dadano l\ nn extranjero /Gay. 4. § 87); la diminncion en cabeza no OOW'l'ida aunque hubiese t.e
nido !11gar (Gay. 4. § 328,) De aqui todas aquellas acciones llama.das lktiiice ru;fiones. 

(3) Lo relativo al postliminium y á. la ley ComrnuA no es otra cosa. 

PABT. n. TIT. 1.-mnos DERECHOS. 87 

(jus, ars boni et aequi), ya la nocion positiva de lo qne se halla dis
puesto por la ley (jus, lea;, quod jussum est), se tendra por conse
cuencias inmediatas y várias, segnn los casos, los derechos (jura), 
es decir, las facultades y ventajas conferidas por el derecho. 

Así el derecho (jus ), tomado en su primera acepcion ( véase :ti 
principio, págnina 6, número 1) como ciencia de lo bueno y equi
tativo, ó de lo que ordena la ley, y aplicado á la combinacion de 
estos tres elementos, personas cosas y hechos, da por consecuencia 
los derechos (jura), tomados en la segunda acepcion de la palabra 
(página 9, núm. 2,) como efecto y como resultado. 

Los derechos proceden por generacion. Demos ahora algunas 
ideas generales y rápidas sobre lo que es propio de ellos, conside. 
rándolos en sí mismos. 

SEGUNDA PAIITE. 

DE LOS DERECHOS Y DE LAS ACCIONES. 

TÍTULO PRUíERO.-DE LOS DERECHOS. 

CAPÍTULO PRIMERO.-CLASlFICAC!ON GENERAL DE LOS 
DERECHOS. 

66. Derechos personales, derechos rea.les: clasificacion no fomulada en 
derecho romano. 

Derecho en este lugar es la facultad que tiene una persona de 
hacer, de omitir, ó de exigir a,guna cosa (pág. 9, núm. 2). 

La esfera es muy dilatada: es preciso que el espíritu de análisis 
distinga las variedades, y determine las ideas por medio de una 
buena clasificacion. 

La jurisprudencia romana no ha establecido division general en 
qne haya colocado todas las diversas especies de derechos. Ha 
procedido por partes. Pero de algunas indicaciones sueltas y de la 
comparacion de resnltados análogos se ha sacado una clas,ficaciou, 
hoy vulgar y admitida por todos, qne aunque no pertenezca al de
recho romano, de él ha sido deducida. 

Los derechos se dividen en personales y reales. 
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Acepta:nos esta division, por1ne es exacta, con tal qne sea bien 
definida. 

67. Idea del derecho personal y del derecho real. 

Sobre esta definicion hay casi tantas ideas como autores. Ha
ciendo por no momento abstraccion de las tradiciones romanas, 
para recurrir al puro razonamiento filosófico , creemos poder dar 
de ella la nocion que sigue: 

No existen derechos sino de persona á persona: todo derecho 
tiene necesariamente un sujeto activo y uno 6 muchos sujetos pa
sivos; los cuales, ya activos, ya pasivos, no pueden ser sino perso
nas. Bajo este aspecto todo derecho es personal. 

Todo derecho, ademas del sujeto activo y del sujeto pasivo, tie
ne necesariamente un objeto, designado en toda su generalidad 
con el nombre <le cosa. Todo derecho tiene una cosa por objeto, y 
bajo este aspecto todo derecho es real. 

Así todo derecho, sin excepcion, es á un mismo tiempo perso
nal en cuanto á su sujeto, tanto activo como pasivo; y real en 
cuanto á su objeto. 

Pero la manera con que pueden figurar y funcionar en el dere
cho, ya las personas en cualidad de sujeto activo ó pasivo, ya las 
cosas en cualidad de objeto, presentados diferencias bien distintas. 

Todo derecho en definitiva, si se quiere llegar hasta el fondo 
de las cosas, se resume en la facultad que tiene el sujeto activo de 
exigir del sujeto pasivo alguna cosa: pues la única cosa que es 
posible exigir inmediatamente de qua persona es que baga Ó que 
se abstenga de hacer, es decir, una accion ó una o misio o. A esto 
se reduce todo derecho. Esta necesidad que tiene el sujeto pasivo 
de hacer ó de abtenerse, es lo que se llama en el lenguaje jurí
dico una obligaciou. Todo derecho en definitiva y sin excepcion, 
si se quiere llegar hasta el fondo de las cosas, consiste en obliga
ciones. 

Estas obligaciones son de dos especies: 
La una general, que es propia de todas las personas, y que con

siste en la necesi~ad quo todos tienen, sin distincion, de dejar ha
cer al sujeto activo del derecho, de dejarle obtener el provecho y la 
ntilidad que su derecho le atribuye, y de no oponer á ello el menor 
obstáculo. Es una obligacion general de abstenerse. -Esta obli-
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gaoion existe en todo derecho, pnas en todo derecho cada cnal se 
halla obligado ,í abstenerse de turbar y poner obstáculo al goce y 
ejercicio del derecho. Puede decirse que en todo derecho hay siem
pre, por una ?arte, el sujeto activo á quien se atribuye el dere
cho; y por otra, la masa de todos los hombres, de todas las perso
nas obligadas á abstenerse, á dejar obrar:\ aquel á quien pertene
ce el derecho, y dejarle en libertad de obtener el provecho y las 
ventajas que lo corresponden. 

Pero si esta obligacion general y colectiva existe en todo de
recho, hay qasos en que ésta se halla sola, sin que exista otra, en 
que el derecho confiere al sujeto activo la facultad de sacar direc
tamente de una cosa una utilidad, una ventaja mayor Ó menor, 
sin otra obligacion que la impuesta á todos de dejarle que baga, y 
la de que se abstenga de poner obstáculo y de turbar á los damas 
en su derecho. 

Hay casos, por el contrario, en qM fuera de esta obligacion ge
neral siempre existente, confiere el derecho al sujeto activo la fa
cultad de obligar /,. una persona individualmente ú una accion, 
como dai·, suministrar, hacer alguna cosa, ó á. una ornision, como 
permitir 6 sufrir ó dejar hacer alguna cosa. En este caso el sujeto 
pasivo del de•echo es, por decirlo así, doble; por una parte el con
junto de todas las personas obligadas á no poner ningun obstáculo 
al goce del derecho; por la otra el sujeto individualmente pasivo, 
obligado á hacer ó no hacer alguna cosa. 

Hay la costumbre, ya por no haberlo suficientemente examina
do, ya porque existiendo en los Jos casos, se puede no tener nin
guna consi<ler:,cion con ella para marcar la diferencia; hay la cos
tumbre, repetimos, de hacer abstraccíon de la obligacion general 
que pesa siempre sobre todas las personas. 

Hecha así esta abstraccion, la diferencia que existe entre los dos 
casos se explica en estos términos: 

En. el primer caso no existe ninguna persona que sea individual
mente sujeto pasivo del derecho; por manera que, analizando este 
derecho, no se halla en él, dejando aparte la masa de todas las 
personas obligadas cada una :í abstenerse de oponer obstnculo al 
derecho de los <lemas; 1?º se halla sino una persona, sujeto activo, 
y nna cosa, objeto del derecho; éste se ha llamado real. 

En el segurrdo caso existe ademas una persona individualmen
te como sujeto pasivo del derecho, es decir, contra la que se atri-
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huye personalmente el derecho. Se encuentra en él por elementos, 
dejando siempre aparte la masa general, obligadas á asbtencrse de 
oponer obstáculos, una persona, sujeto activo; otra persona, su
jeto pasivo, y una cosa, objeto del derecho. Este derecho ha sido 
calificado de personal. 

En suma, un derecho personal es aquel en que una persona es 
individualmente sujeto pasivo del derecho; 

Un derecho real es aquel en que ninguna persona es indivi
dualmente sujeto pasivo del derecho. 

O en términos mas sencillos: un derecho personal es aquel que 
da la facultad de obligar individualmente á una persona á una 
prestacion cualquiera ( es decir, á dar, á suministrar, á hacer ó no 
hacer algana cosa). 

Un derecho real es aquel que da la facultad de sacar de una 
cosa cualquiera un beneficio mayor ó menor. 

Hecha abstrnccion, tanto en uno como en otro caso, <le la masa 
de todas las personas obligadas siempre cada una á abstenerse <le 
impedir ó de oponer obstáculo al goce y ejercicio del derecho. 

Así establecida esta nocion es ámplia y extensa: todos los de
rechos sin excepcion, de cualquier modo que hayan sido adquiri
dos, ejercidos ó reclamados en justicia (1), y cualquiera qne sea 
la cosa corpórea ó incorpórea qne baya sido objeto de ella (2), vie
nen á colocarse en una ó en otra categoría. 

No es arbit.raria, pero procediendo forzosamente de la natura
leza de las cosas, ordenando al hombre, inmutable, y reproducién
dose inevitablemente en toda legislacion. 

Por lo demfa, los derechos personales existen en la sociedad con 
reiacion ó todos, lo mismo que los derechos reales. Es un error 
querer lo contrario. Cuando yo soy acreedor, esto es verdadero, no 
sólo respecto de mis deudas, sino respecto de todos. Mi derecho de 
crédito existe y forma parte de mi fortuna (3); en caso necesario 
será protegido contra cada cnal, si es posible que nu tercero aten
te contra él ( 4); pero fuera de la masa general, mi deudor es in-

(1) Así no sólo los que son protegidos por acciones, sino {mu tos que no estl'm garantidos sino 
por excepciones. 

(2) Asi los ilerecho:; que se refteren al esrado del hombre, á su individualidad corporal ó 
moral. 

(S) A~i mis acreedores podcln hallarlo en caso nC<'csario y haoer que se les atribuya el pro
daoto. 

(4) Que un tercero destruya. mis tUnlos de crédito; qne impida fraudulentamente ó con vio· 
lencia que mi deudor cumpln su obligacion; que ayuda.do de la. posesion de los títulos y de una 
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di vidualmente el sujeto pasivo de es(: derecho. En el derecho 
real, por el contrario, ninguna persona, á no ser la masa general, 
es individualmente pasiva: lo mismo una que otra. 

68. Diversas denominaciones de los derechos reales y personales. 

Jus in re, para los derechos reales; jus ad rem, para los dere
chos personales; denominaciones bárbaras, introducidas en la Edad 
Media y qne nunca han sido propias del lenguaje del derecho ro
mano (1 ). La primera aparece ya en el Brachilogo, sumario del de, 
recho de J ustiniano, compuesto en Lombardía, en el siglo XII (2 ). 
Ambas se hallan en el siglo xm, opuestas una á otra en las cons
tituciones pontificias (3); parece qne del derecho canónico pasaron 
á la jurisprudencia civil. Es preciso purificar nnestra lengua ju
rídica. 

Jus inrern para los derechos reales ;jus in personam par, los de
rechos personales; denominaciones imitadas de algunas expresio
nes análogas del derecho romano ; pero que en el sentido que 
aquí se les da, pertenecen <Í este derecho lo mismo que las ante
riores ( 4). 

Derecho absoluto, derecho relativo; denominaciones propuestas 
filos6ficamente, sin pretender ninguna relacion con el lenguaje 

suposicion de persona, me sustituyA. y se haga pagar eu mi lugar; en uua palabra, que atente 
a mi derucbo y me cama por est.e medio un perjuicio en lo que concierna á este mi..,no dere
cho, cualquiera que sea este tercero, yo tenclré accion contra él. Lo mismo sucede respecto á, 

esto que respecto á los derechos reales: con la sola tlüerenci.a, en cuanto á est.os últimos, que 
¡0~ atentados qa~ loa terceros pueden cometer contra ellos son más fáciles de cometerse y ma& 

numerosos. . 
(1) Se hallan alguna vez en los fragmentos de los jurisconsultos, en el Dlgesto y en el·Código de 

Justiniano ]as e:xpresiones ju& in re óju& in rem; pero aplicadas ind.i.Ierentemente, ya para dere
chos personales, ya para derechos reales. Asl pueden verse: Dig. 9. 4. 30. f. Gay.-39. 2. 19. 
pr. f. Q-o.y.-82 (3.º) 20 f. Ulp.-47. 8. 2. § 22. f. Ulp. en casos en que se trata de créditos, de 
fideicomisos, de depósitos, de comodato y de arrendamiento. V, tambien Dig. 30 ({.ª) 71. § 5 

f. Ulp.-Cod. 7. 39. B.§ l. const. Justin. 
(2) En él se lee, á, propósito de lM acciones reales: o:Crun. in rem qnam (adversarius) possL 

det, aliqnod me jus dico babero.» Bracbil. lib. 4. tit. 19 infi11.-Y hablando del usufruct-0: «/tM 
in re conseqn!tu.rquis actiono in rem proposita. de nsnúuctu.» Lib. 4. _tit. 23. § 8. 

(3) « .... . Quis eornm j!ll habeat ii1 prrebenda.»-Haberes j11s deccmimus in eadem.-«Jus ve
ro quod secundo ad prrebendam, non in praibenila ..... competebat.» Sexti Decret. 3. 4. 40, Bo
niface VID, 13 siécle,-« ..... Vel a.liorum quorumcnmque beneficiorum in qnibus jus non esset 
quresitum in n, licet ad 1'em.» Sexti Dccret. 3. 7. 8, Bonifuce Vill, 13 sit:cle.-rm jure, si 
quod in hujumiodi benfjicfo, vel ad ;pJum forsitan competebat.ll mementi. 2. !l. Clement. V, lf 
slecle.--4" ..... Jus ad rem expectantibus dicta beneficia..» Extravag. Johan. xm, 4. l. U siécle. 

(4) son las acciones que los jurisconsultos romanos hablan dividido en accio.neg in rem y 
acciones in ptrsonam; lo miomo para las excepciones y para. los pactos. Cnu.ntlo tratemos de es
tas materias, y sobre todo del sistema de las fórmulas, ,·erémos cuan justas eran estas expre
Biones, y cuán en armonía se bailaban con el procedimiento formular. Pero no ea necesario tra.11-
la.darlas ó, otra parte. 






