
LA NECESIDAD' DE RETORNAR AL ESTUDIO
DEL EDICTO PRETORIO*

'La . investigaci6n romanistica de nuestro siglo ha operado sobre
las itientes J

'
ustinianeas con el artna de la critica de interpolaciones.

eP busca del Derecho cl~sico y, en los 61tirnos tiempos, . de las
~Ilteraciones postclAsicas . Un 61tinio paso en esta .linea hist6ri.co-cri-
tica de nuestra lilvestigaci6n es . el nikodo de

*
]a confrontaci6n o

cotejd de textos para rehacer las vicisitudes de los rnisrnos o historia
textual, nikodo al que Wieacker Ila dado un irnpulso decisivo 1 .

Hay un caniino que desde Lenel ha quedado pr~cticarnente
relegado : nos -referlinos al estudio del Edicto pretorio . La re-
construcci6n de Lenel es una aportaci6n todavia inconinovible en
sit-,; lineas fundanientales . No tratarnos de propugnar, hoy por
hov, una nueva reconstrucci6n del Edicto, atinque a la larga seria
Una ineta final en ]a revisi6n de ]as ideas sobre el inisnio . Nuestro
prop6s1to, de inot-neno,- es poner de manifiesto la necesid,-~d de vol-
%'Cr a estudiar el

'
Edicto pretorio, en sus diversos aspectos por tra-

'arse de una fuente vinculada a las -6pocas republicana y clisica
(lei Derecho roniano . L~a clarificaci6n de la significaci6n y estructura
(lei E-dicto coino fuente juridica nos perniltiri una mayor penetra-

* Este trabajo ha sido presentado como comunicaci6n en forma sint~fica
y desprovisto de aparato bibliogrAfico al XXf Congreso de ]a Socik6 Interna-
tio.nale -Fernand de Visscher" pour Mistoire des Droits de I'Antiquit6,-ce-
lebrado en Salamanca (setiembre, 1966) .

1 . WIEACKF.R . Textstulcit klassischer Juristcn . G6ttingen, Vandenhoeck-
Riiprecht, 1960. Esta obra constituve un hito fundamental en la metodologia
de la investigaci6n romanistica en cuanto significa un freno frente a la tradi-
Cicnal actitud crifica en materia de interpolaciones . Al poner de manifiesto
]as vicisitudes de los textos nos obliga a distinguir entre la historia del texto
(Tcxtgeschichte) y la historia de SU contenido juridico (Rechtsgeschichte) .
No tMas las alteraciones se delyen a carnbios en el pensamiento juridico . La.
obra de \V1FACKER es una Ilaniada a ]a prudencia critica .



452 Pablo Fztente3eca

ci6n en la historia. de la vida )uridica clAsica . Creenicis que no se
ha valorado en toda su amplitud la gran posibilidad que el Edicto
significa en la investigaci6n del pensarniento juridico romano, pre-
cisamente porque el gran esfuerzo investigador se concenti-6, como
hemos dicho al principio, ert la critica de las fuentes justinianeas
de modo primordial, olvidatido que sobre la gran realizaci6n de
Lenel era posible avanzar mAs adelante en el conocimiento de la
fuente mAs original y bisica del Derecho romano, clave para
aclarar la historia de muchas Histituciones . Las ideas acerca. del
EdIcto han permanecido invariables en lo que va de siglo, si pfes-
cindimos de ]a pol6mica, respecto a ]a codificaci6n. del misnio, que
Guarino provoc6, y que cae fuera del prop6sito de este trabajo2 .

El aspecto que, en nuestra opini6n, exige una revisi6n niz'~s
urgente, es el de la significaci611 o naturaleza del Edicto como
fuente juridica en cl cuadro de la formaci6n del Derecho desde
Jos 61timos siglos de-la Repiiblica .

La significaci6n o naturaleza. del Edicto se enctientra. ante la
siguiente alternativa : I:se trata, de una. ordenaci6n juridico-mat6rial
o de mi sistema procesal'- La romanistica moderna, en general,
lia venido admitiendo una separaci6n. o distinci6n. entre dos campos
juridicos presentindolos, a nuestro e-ritender, corno excesivamente
escincliclos : his civile y E(licto . E-sta duplicidad de fuentes ha gra-
vitado demasiado doginiticamente sobre la invest igaci6n de nuestra
~poca al hacer la historia de cada instittici6n . Se contraponen.
dernasiado rigidaniente instituciones civiles a institticiones preto-

2 . GUARINO, Salvius hilianits . Profilo bio-bibligrafico, Catania, 1946 ; La
leggcnda stilla codifica--ione- drll'Editto c la sua genesi, en Atti Colly~csso
litter. Dirit. Romano di Feromi, 11, 'Xlilano . Giuffr~, 1951, 167-83 ; L'csauri-
inento del his honorarium e la Prctcssa codificazione dell'Editto, en Studi
Albertario . 1, Milano, Giuffr~ 1933, 625-57 . En estos estudios se apoya la
conocida tesis de GUARINO contra ]a doctrina tradicional de la codificaci6n del
Edicto por obra de Salvio Juliano . Los argumentos de GUARINO ban tenido
por to mcnos la eficacia de poner de manifiesto la debilidad de los puntos de
apoyo de las ideas tradicionales . No se puede admitir una verdadera tarea
codificadora y la labor llevada a cabo por Salvio Juliano se ha convertido en
materia discutible . QuizA haya que enfocar la labor de Juliano Como ordi;1fl-
tor edicti bajo otra direcci6n, como sefialaremos en un pr6xinio estudio . Para
ia finaliclad del presente trabajo es sLficiente hacer constar la -n

'
ienor impor-

lancia que hoy se atribuye a la labor de Salvio Juliano respecto at Edicto .
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Has y un sistenia. edictal frente a otro civilistico, cuya. mis o'esta-
cada expresi6n serian los libri biris civilis de Sabino . Sin embargo,
no se ha lialladc, una. explicaci6n convincente at sorprendente hecho
de que en. el sisterna de Sabino se hallen instituciones consideradas de.
origen pretorio ; asi la. emptio-venditio y ]a societas, a continuaci6n,
respectivamente, de la. nizincipatio v de ]a communio . La. explicaci6n
de que estas 61timas instituciones civiles atrajeron a las pritneras
por analogia, como suele admitirse, es instificiente" . En el fondo
de esta cuesti6n estA ]a tendencia a ver dos campos

'
distintos .

uno, procesal, el Ambito del Edicto, y otro institucional o juridico-
material, el his civile . A su vez ello supone la. proyecci6n de una
idea moderna, ]a de distinguir Derecho y Proceso de un modo que
los romanos no pudieron haberlo liectio . El Edicto habrA que va-
lorarlo prescindiendo en to posible de los defectos de enfoque tradi-
cionales al objeto de apreliender inejor su verdadero papel hist6rico.
Vamos a intentar una revis16n del significado del Edicto que nos:
IlevarA sucesivainente a estos puntos fundamentales : I (Edicto y
leffis actiones) ; IT (Foinula actionis v bidicia legitima) ; III (Fic-
tio legis achonis) ; IV (Aspectos de la ordenaci6n edictal) y V
(Conclusiones) .

I Se 1leg6 a negar ]a perteriecia de la emptio-voiditio v la socielas al
sistema de Sabino por FREZZA, Osser-vazioni sopra it sistema (1i Sabino, en
RISG, n . s . Vill, 1933, 449 . En general la delirnitaci6n del liamado sistema
de Sabino desde la reconstrucci611 de LENEL (Das Sabiniasystem, en Festg .
Strassburg f. Acring, 1892 y Paliagewsia, J1, 12--7-8) hasta ]a de SCHULZ
(HiPor

'
v of Roman begal Science, Oxford, Clarendon Press, 1946, 157-8)

ba sido realizada partiendo de la separaci6n entre instituciones civiles v pre-
torias con cierto apriorismo. De ahi el problema de ]a admisi6il o no de la
emptio-t-cnditio y la socictas en el sistenia de Sabino . En nuestra opilli6n, el
itts civitc se vio superado por la actividad de ]a ittrisdictio praetoria desde la
1c .r Aebutia . Se trataba de un grupo de instituciones en torno a la familia
como n6cleo, que quedaron anquilosadas ante las nuevas relaciones (lei trAfico
crediticio a las que el Edicto dio entrada . Por eso e1 ius cizile como cuadro,
institucional se detuvo y el conjunto de sus instituciones resulta reducido y
discutible ; por tanto para precisarlo no hay que acudir a una rigurosa dis-
tinci6n a priori entre institutos civiles y pretorios como procedentes de sis-
temas contrapuestos o sevarados .
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I

Dejando aparte el problema de la aparici6n de la pretura y
del z4lbuj)I. 4 pretorlo . la formaci6n hist6rica del Edicto es el resul-
tado de la evoltici6ii progresiva (lei Derecho y del Proceso a lo
largo de la historia de las Icyls a0loncs. E-1 Album edictal no es
una creaci6n espontAnea de la lifrisdictio pretoria sino el producto,
ell gran parte, de una eVOILICi6ii hist6rica en donde confluye un
largo desarrollo que, desde las X11 Tablas y I trav~s de las legis
actiones, conduce I la estructura edictal . En efecto, conlo hemos
puesto de manifiesto ell nuestro reciente estudio sobre las legis aC-
WAOS 5, ~St,,S 110 Sol, otra cosa que modl agendi ex /eye ell cada
uno de los cuales se encierra una concepci6n nueva y distinta del
Dereclio y del Proceso en una evoluci6n progresiva que conduce al
procedinliento formulario . Asi, las dos primitivas logis actiones,
agere sacramento (vindicationes) v manits injectio . lio soil IIIAS
que fornias de manifestacl6n de la potestas del paterfamilms (ma-
nits) dirigidas a la afirmaci6n de un poder fisico excitivente gobre
su grupo familiaF frente a los denlAs . Responden I una concepci6n
de la familia conio n6cleo de poder frente I otros grtipos anAlogos v
a tina concepci6n del Derecho, como afirmaci6n rittial de ]a pates-
fas sobre personas v cosas (vindicationes) o bien el apoderanliento
rittial de otra persona en casos justificados (imanits injc0lo) . En'
esta etapa stirgen 6nicamente modi adquirendi (mancipatio A, lislis)
conio provecci6n (lei poder excluvente (Itie Ia manits significa y los
6nicos hienes importantes soil las res inancipl . No existe el tr,'tfic(,
crediticio en gran escala Ili LIM economia monetaria propialli6ite
dicha, y por tanto se desconoce el concepto de obligatio conio

4 . E-1 antecedente del Album pretorio del mismo modo que e1 de la inris-
dictio practoria habri de buscarse en cl colegio pontifical y el ims popitificale .
El car~cte*r sacral de las actiones en cuanto originariamente fueron ritos
acompafiados de una sacratio hirisirtrandi estuvicron bajo el control de los
pontifices que determinarian en cada caso la correcta realizaci6n del ritual . El
iris vendria deterniinado o controlado en la manifestaci6n ritual que cada parte
hacia ; tal seria la ittrisdictio o determinaci6n tie las posicione .,; juridicas sobre
las cuales liabria tie decidirse quod inslitin cst : sacranientitin instimi -in h(stif m .

5. FUENTFSECA, Las legis actia;wu como etapas del proccso roniano . en

AHDE, 34, 1964, 209-233.
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vincidian Hirls. F1 nacinuento de da obligatio como s4withim 111ris
se produce con la legis actio per ludicis arbitrive postulationem,
creada por las X I I Tablas, seg6ii Gayq . . IVT - 17 a . Con este modus
agendi se sanciona ]a promesa o vincido nacido de una sponsio-sfi-
pidatio y la posibilidad de exigir -.-*7C.tt*O- 1.11M COnducta corno de-
ber de otra persona -obligatits- El pretor instaura Lin V(dicliflit
otorgando Lin izidex que valo.rarit la obligatio nacida ex sponsione
v hari una condem,no.ho pecuniaria . Surge asi el vidicizinz. propia-
mente tal, es decir el procedimiento a trav~s del cual el ludex de-
cidia. una controversia, puesto que en el agere sacramento los hidl-
ces deceinvirl. no hacian una condemnatio. Por otra parte la
verdadcra bipartici6n (lei Proces'O S* C

11,
* produce desde entonces eii

cuanto la actuaci6n apud 1wheem adquiere una ini.port,.incia fun-
damental . Fn este sentido hidicium. es tambi6n actu .,ici6il apud iu-
dicem. Este ii(dicium se concreta ell Lin esquema de actuaci6n para
e1 111dCx (Si paret ex sponsione darc oportere, condemna; si non
paret absolve) que cs un claro antecedente de la f6riiiula. Este lifs-
sumt .iudicandi nos sit6a antc el afjerc.' per formailas. Un paso mAs
y 61tinio en este camino es la leflis acho per condictionem en la cual
.e! pretor otorga un intlex aunque no haya mediado, sponsio-stipida-
tio, es decir, obligatio verb1s ; basta la existencia de una datio mittvi
(obligatio re contracta) o acto de entrega real de,,pecum

.
a. certa o

.res certa (= res quae ponderc monero mcnsura consIstunt) . Enton-
ces surge el deber de devoluci6n (dari o rcdderc oportere) y e1
esquenia del hidicitem es todavia mis simple, puesto (JUC no se
menclona la causa : prActicamente es -una cont.-cpho - verborum .
paso hacia el ageri ., per formulas estaba dado v forjada la noci6n
de iudicium leyltimum.

La instauraci6n de iudicia por el . pretor arranc.a, pues, de la
misma IQ( is actio per iudicts arbitrim, po.Oulationein, pero el iif-
diclum. se convierte en caracteristica propia (lei agere per formulas .
Aunque a veces iudicimn parece liaher significado f6ri-nula, nos
inchnamos a creer que Utdicimn. en la aplicaci6n nornl'~Il del t6r-
mino viene a significar procedimiento .,ante Lin ludex .. e .s decir a-prid
iudicc-111 .

if ) .
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1.1

1-71 Edicto a partir de la lex Aebutia tiene como pieza mas mi-
portante la fornuda achonl'S6.. que constituye una coneeptio verbo-
rum, ima sintesis o esquema conceptual, y no una formulacio'n ritil-al
de verba solem-ma como fue la caracteristica de la 6poca de his
legis actlones . L.a Jormida actloms tipica deb16 de hasarse en J

6. El allizim contenia tititli. rubricn,% rMusulac, o edictos gellerales y al
mismo ticnido formithk cuyo esquema. podia. adaptarse al caso concreto para
instaurar cl indicium . La antigua idea de que las formulae constituian una.
secci6n aparte, como un doble Albion o parte especial conteniendo solamente
iorniniae. fue rechazada. va por RuDORFF (Zeitschrift Jiir R'crhfsgcsc1lichfC, .
Weimar, 1863, 111, 1, 422) .

F(jrmulu en nuesira opini6nfes la condensaci6n o sintesis (sin duda escrita ;
vid. recientemente BISCARm, Lc--i,);ii sul procr-iso romano antico C claxsico, .
Torino, Giappichelli, 1967, 210 ss .) de la noci6n de actio como actuaci6n me-
diante -,;crba solcinnia de la 6poca. de ]as lc!jis actioncs ; es una conceptio ver-
bortim . Tampoco es un iudicium . sino el esquenia para instaurar un hidi-
cium = procedimiento apied iudiccm. En la formula se encierra la potcstas-
agendi, una nueva. 11066n de actio. La diversidad de f6mula. se confunde a
veces con la diversidad de actiones . va en 6poca clisica (Gayo, IV, 91 : cum in :
rent actio duplex sit. . . pcr formidam pelitoriam agitur alit per spollsionent 93 :
Per sponsionrin . . . drindc formulum edimus) y es clara la tendencia justinia-
nea. a sustituir la expresi6n formida por actio dada la difusi6n de este con-
cepto, como ya hizo notar RUDORFF (Zeitschrift f. Rcchisgcsch. cit . 49-50) .
Por ejemplo, 1) . 21,1,38 . . . 'et it, actione ct in i-dicto adiection est = et iir
forintila ct in edicto . . . NVLASSAK habia observado esta dualidad terminc,16gica
y pens6 ell un doble significado o aplicaci6n de octio mis bien que en inter-
polaciones (Cfr . Edict und Klagcform, Jena, Fischer, 1882, 59), pero por
otra parte admite (precisamente en ef mismo estudio, cit. 104) que se dan
nombres colectivos c, coniunes para designar grupos de actiours (asi actio.
m4esoria. y negatoria, actio pracscriptis verbis) lo cual quizi hava que
referirio, en nuestra opijii6ii, a] confusionismo tardio entre formiela y actl

.
o' .

partiendo de una. distinci6n clAsica entre actio como potestas agendi y
formula actionis, como hemos visto ell Gayo a prop6sito de la actio in. repit
duplex, que no es tal. sino formula dup1c.r. Frente a ]a formula actionis ca-
bria hablar quizii de formula petitionis o formula U)~etitoria enraizadas cada
una de ellas, respectivamente, en ]a idea de actio la primera y en la de petitia
]a segunda. El punto de partida para todo 1c, que acabamos de exponer res-
pecto a ]a formula actionis se halla, en nuestra opini6n, en cl hecho consta-
tado por Gayo de la existencia de fornittlae ad legis artionem . expressac (IV,
33) que vienen a ser actionis (= formitlac) que contienen ]a fictio de una,
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esquenia breve y abstracto de la legis acti. o per condictloile1li : .
aio te inihi dare oportere . Con esta base se estableceria la f6ri-nula
instauradora del utdictum : si paret dare oportere condemna. ; st non
paret absolve. Esta f6rML11a o esquerna recogia claramente los t6r--
minos de la legis actio per condictionem, 61finia manifestaci6n ell la
historia de los modi agendl ex lege . La lex Aebidla no habrA liecho
mis qUe generalizar la aplicacl6n de este esquema o sintesis de la
esencia misma de la actio 3, asi nat:6 la formula actionis primera
que ftie la de lit condictio mediante ]a cual se instatiraba un hidicium
leflitimmil."' .

La antigua idea &~ la Irx como vinciflo sacral que eilgendra el'
i
.
its y que se sectilariza -es decir, pierde sit cal-Acter sacral con ]as
XII Tablas- deja. tina litiella que perdura todavia ell el agere ex
lege ell cuanto las legis acti.ones son todas actuaciones verbales .
vinculanteS8 . De ahi que signifiquen al mismo tiempo un certis et-

leflis actio y par tanto quae ad IQ( is actioncm cxprimuntur (Gayo, IV, 10) . .
Unicamente la Icgis actio per condictionem no necesita de f6rmula con fictio .
y asi la f6rmula de la conActio forniularia tiene vigor proplo : Slia V1. OC
Potestatc valcre (Gayo, IV, 33) .

7 . La finalidad de la Ic.r Acbwia se Ila clarificado grandernente ell los
61timos tiempos y se Ila limitadc, su importancia, antafio destnesurada, con-
cretindola ell un hecho : la legitimaci6n de ]as condictiones -ccrtac cre-
ditae pccuniae y certae 7-ci- o dicho ell otros t6rminos, la elevaci6n at raligo,
tic hidicia legitima de dichas condictioncs. Es m6ritc, simultillico de KASFIZ
(Die Iex Aebutia, ell Studi Afficrtario, 1, cit . 27-59) y de BISCARDI (vid . aho-
ra Lc--ioni sul processo, cit . 146 ss .) el haber Ilevado a conclusiones claras .
esta idea. apuntada esporAdicamente por vicjos autores . Sin embargo, cree-
mos que podria simplificarse mAs todavia la finalidad de la lex Atqmtia de
acuerdo con cuanto veninlos exponiendo. No se trataria de que ]a IC.r Aebutia
legitimase la f6rinula de la condictio, sino simplemente que autorizase corno .
formula actionis los verba sognmotia de la legis actio 'per condictioncin : aio
te utihi dare aporterc . El primer tipo de iudicia Icgitima naci6 asi como
furnizila leyitima ell cuanto esquema de la Icgis actio per co;rdictionem . Por
eso come, nos informa Gayo (IV, 33) no hay una f6rniula con fictio de dicha
legis actio. No hay que argumentar (cfr . BISCARDI . Lezioni, cit . 149-50) que
ello se debe a ]a desaparici6n de la Icgis actio per condictionem, porque to
que ocurri6 fue precisamente que los vcrba solemnia se convirtieron ell !orlltl(-
la actionis. La primera y verdadera formula actionis fue ]a copidictio y las
restantes legis artioncs podrian hacerse valer per formulam gracias a la
fictio de la legis actio correspondiente .

8. No podemos detenernos ahora ell una exhaustiva aclaraci6n de las
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solcm-mbits verbis agere. Por eso la nocl6n Ide lex se mantiene ell
la expres16n iudicium lerptimum, que seria originariamente el iitdt*-
cizint, instaurado medlante Ia f6rmula obten1da de I-a legis acho
per condictionem. (ILle antes -mencionamos . Frente a este primer
grupo de ludicla legifinto debian hallarse los arbitria honoraria.,

relaciones entre h(s y lex aqui esbozadas y 6nicamente querenlos serialar que

arnbas .nociones se enraizan conjuntaniente en la idea de vinculaci6n sacral

prinlitiva . El inshmpown es la noci6n gen6tica de arnbos coliceptos que

arrancan de la misnia. idea de viticulo religioso y sacral antes de las XIT

Tablas, las cuales significarian la secularizaci611 de las tiociones de ins v lex .

La /c .r publica pasa de la prehistoria a su inomento hist6rico ell funci6n de

un cambio que implica la adecuaci6li de la ciudad al modelo de la polis Coll

la conciencia ciudadana .de una actividad normativa aut6noma seglin FRKZZA

(Prehistoria c storia dclIa lex publica . ell Archi-ves dc Droit Prh'~, XVI

(1953), 70) y las XII Tablas scrian la linea de denlarcaci61l op. cit ., pig. 63) .

La divisoria trazada por FREZZA nos parece certera, pero entendiendo las

X11 Tablas corno momento de secularizaci6n de los vinculos religiosos patri-

cios convertidos ell preceptos vinculantes para todo el popidus . Asi liaceria

la Icx publica corno lex popikli perdi-do su cal-Acter sacral . Dejaria de ser la

lex una especie de conizo-uhu, conio lo fue la lex curiata de impcrio Eeg6ii

la muy verosimil hip6te-is de I-A-r-rF. (cfr . KIcine Schriften . Munich, Beck,

1968, 341 ss .) . No consideramos admisible la idea de KASER (Das altr6nus-

che fus . G6ttingen, . Vandenhoeck-Ruprecht, 1949, 67) de la i tide pel idencia

originaria de los conceptos de itis y 1c .r que pernianecerian como campos dis-

tintos hasta que las XII Tablas -stablecieron una decisiva vinculaci6n (op.

cit . pAg . 68) . El punto de uni6n hist6rico de ambos conceptos hay que verlo

precisamente ell las denorninadas legis actiones y especialmente ell e1 agcrc

sacramento anterior sin duda a las XII Tablas . Coil 6stas las nociones de

Irx y ins se secularizan y separan del monopolio religioso patricio y la lex

comienza a tener e1 sentido de Icx populi . Si ]a Vex curiata dc imprriv im-

plicaba un vinculo militar -y sacral tambi6n- niediante coniuratio (vid .

LATTF, 01) . cit . 34A) ello seria una confirinaci6ii tnAs de la noci6n corn6n de

sacramentum . tanto respecto al iusiurandum de los soldados collio al de las

partes litigantes ell el agere sacramcnio, unidad conceptual que KUNKEI . ha

puesto de manifiesto . Ell ainbos casos la idea de un vincido sacral estA pre-

sente, nacido de un hishwandum : es una sacratio iurisiurandi . Desde ]as XII

Tablas al vimulo religioso patricio, que era la lex ell cuanto resultado &

una conittratio . se sustituye la idea de viticulo seculariz-ado -apto para patri-

cios y Oebeyos- 'entre los inienthros del populus roman-us Quiritimn y cier-

tos actos rituales constituirian un vinculo civil -inter 67,cs- obligatorio

conio la inmxipatio . sponsio . Priniero seria el vinculo nacido ell funci6ti del

grupo -rx hire Quiritizon- y luego el vinculo privado cutre dos Ci7"CS

-sponsio- los cuales considerarian deber -oporterc- la vinculaci6n 01
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puesto qUe Cicer6n admite de modo sorprendente y Oilemi'tti :!o
]a dualidad i't(dtct*a legitima - arbitria honorariL79 . Elio significa
que en su 6poca esta distinci6n estaba vigente y que acaso hava
sido hi lex hilla iudiclurion pri7fatorum la que estableci6 una ilue-
va iiocl6n cle ?*udicia legiftma prescindiendo de la noci6n de lex

virtud del respaldc, rx !cfje. El agere sacramento es anterior, por tanto, 3
la noci6n secularizada de Ic.r cle las X11 Tablas ; es el punto mismo de
arranque del agere c.r Irge. I-as demis legis actioncs soil posteriores y obe-
decen al concepto de lex secularizado de las X11 Tablas . ajeno ya al iusiuran-
dum y por ello a] f-amimcwton corno ritual . Ell definitiva 1c.r y itis se unen
ell ~poca an~aica ell la noci6n de agerc sacramcnto . de la cual arranca el
concepto posterior de legis actio como actuaci6n verbal de un vinculo so-
lemne de raiz sacral . Por eso el agerc sacrumento . ni-fis que una verdadera
legis actio es la idea gen6rica y bAsica de que parten ]as legis arliones .
Agerc sacramcnto y lex sacrata soil idea,,; paralclas fundadas ell la sacratio
inrisittrandi y a la misma idea responde la lr .v curiala de imperio ell cuallto
coniziratio y quizA precedente (lei sacramention militis.

. 9. Cic. Pro Roscio com . V, 15 : . . . perbide ac si himc formulam oninia
indicia, oinnia arbitria ho :-.joraria . omnia officia domcstica conchiso ct com-
prchenso sint . . . 'El hinornio o dualidad iudicia 'legitima - arbitria Iloilo-
raria se refiere claramente a la formula y se presenta conLo equivalente, de
niodc, exhaustivo, al posterior binornio gayano indicia legitima-h(dicin hn-
peria contin-entia . Ell el E'diction podria liacerse valer una forlmda actiollis
le(fitimar o bien una formula arbitraria (indicium Irgitimum - arbitrium Ito-
norarium). La primera formida actionis fue la de la coirdictio y las denlAs
coil fictio 1cyis actionis . Estas serian las formulae de los iridicia legitima
frente a los cuales solamente existiria otra categoria de f6rmulas : arbitria
honoraria. '21stos arbitria no cran arbitria ex compromiso como BROGGINI
(Indc.r Arbiterve. K61n-Graz, Milau, 1957, 210 ss .) Ila defendido con raz6n
frente a WLASSAK ; pero tampoco eran solamente los arbitria ex fide bona e
in bommi ct acquum como BROGGINI piensa (op. cit., pig. 217) . Arbitria ho-
noraria serian todos los basados ell una f6rmula de creaci6n pretoria sin
apoyo ell una legis m-tio. Base juridica de dichos orbitria seria el imperium
o auctoritas practoris como ell el caso de los inPerdicta : tanto ante el Proctor
nrbanus como ante el peregrinus. Desde las lews Julicle se liabri estable-
cido coil ]a extensi6n de la noci6n de iWicia legitima . Li denominaci6n tarn-
hi6n nueva de indicia intperia contincidia : el t6ri-nino hidichnn se generaliz6 .
Por de pronto todas las formulac cum demonstratimir scrian originarianlente
arbitria honoraria que pasaron a itedicia .

La Irx hilia vendria a anipliar o extender la denorninaci6n de iudicia a
Jos arbilrin honoruria estableciendo la categoria de hidicia im~cria continen-
Jia. Ell este punto estamos de acuerdo coil BONIFACIO (ludicium legitimum
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pensando exclusivamente en la mors lihs . Desde entonces los
requisitos de los ludicia legiftma quedaron fijados, de tal modu
qiie podia existir un ludicium r.x lege que no fuese legitinuum y
viceversa. La distinci6n b~sica de la 6poca cidsica que Ilega hasta
Gayo va a ser Ia dualidad entre indicia legitima., por una parte,

e itedicium imperilon continens, en Studi Araugio-Rui--, 11, Napoli, jovene,.
1953, 219) ell que la. distimci6n iudicia legitima. - impcrio contioentio 110 es
anterior a ]a lex Julia indiciorum privatorum, pero discrepamos de Bo.rii-
FACIO ell ]a valoraci6n de dicha lex ell cuanto 6ste le atribuye la finalidad de
regular el proceso y no ]as aclionc.v (op. cit . 220) . Ell nuestra opini6n, ]a lex
Julia trat6 de suprimir ]a distinci6n de -raiz hist6rica entre imrficia, leflitima
cuvo instrurnento procesal era la formada octionis 1cgitimae (vinculada a la
idea de legis actio) y los arbitria honoraria inter cives, in urbe Roma y ante
un hidex unus rommuts. Estos arbitria cuya f6rniula era aniloga -pi6nsese
ell las formular rum. dentonstratione- podian perfectamente considerarse
iudicia v asi establecer dos nociones de indirium exhaustivas ; es decir, una
bipartici6n absoluta : Gayo, 1\7, 103 : omnia awom it(dicia aut legitilno ilm"
consishult aut iniftrio continridur . Acaso detrAs de esta regulaci6n de la
lex Julia hava la influencia de un cambio en la concedci6n de la iltrisdictio :
la noci6n de legitimidad o'hidicium. legitimion. (con formula actionis legiti-
"Ute) se desvincula de su origen que eran las legis artio; .,~,,%, para circunscri-
birse a una raz6n territorial -U?-bs Ronrv- v ratione personac (cives- ro-
nwi.ni) litigutoris rt indicis (iudex iouts) . A esta diierencia. formal se uniria
la de la mors litis (dieciocho meses para. los indicia legitima), puesto que
diferencias sustanciales decisivas no existirian entre indicia imperio copiti-
nentia v lcgilima .

La antitesis entre iudicia tegitima y arbitria. hawraria en 6poca cicero-
niana no ofrece duda a1guna. y refleja una. situaci6n que comprende la etapa
entre la lex Acbutia v la lex hdia . La idea de legis actio esti latente todavia.
durante este periodo ell los h(dicia lcgifima frente a los arbitria basado&
6nicamente en el inapcrium . proetoris. Este es el caso de los ilidicia bonae
fidri que Cicer6n califica. de arbitria in quibus addeYetur ex fide bona (de off.
3,17,70) y al mismo tiempo it(dicia shie lege (in quibus additur ex fide bona,
de off. 3,15,61) .

Ell nuestra opini6n, formula es concePtio vcrborum, conio Gayo IV, 39
dice respecto a interdicto ; esquerna o modelo, ya. desde 6poca ciceroniana
con-lo KOBLER, ZSS, 16, 1895, 137 ss . ha visto. Formula y actio en origen.
son la misma idea : -derba solemnia primero y verba concepta despu6s. Il(di-
cium es una conceptio verborum concreta ; es )a instauraci6n de un litigic,
concreto ante un ij(dex -ante tribunal- y por tanto una f6rmula concreta
entre dos partes . En textos epigrAficos se habla de concipcrc itedicium in Ca
verba (cfr . BISCARDT, Lc--ioni, cit. 215) .
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,en cuanto legitzino ittre consistunt (Gayo, IV, 103) y por otra
iudicia quae unpert

.
o conti

.
nentur .

Los ludicia legitima coinciden con las actiones legitinzae en
,cuanto 6stas son Precisamente actiones surgidas de una lex en 6poca
Tepublicana (actiones ex lege) 10. El lus civile ernana de ]as leges
publicae y de la interpretatio de las misnias. Con la legis ach

.
o per

iudicis arbitrive postulationein habia nacido el Vidichon. legitimunt
ex sponstone y con la! k9ts acho per condictionem se da el paso
-definitivo que convierte en abstracta la afirinaci6n ritual -acho-
del dernandante : alo te inihi da-re, oportere . La abstracci6n es ya
prActicarnente una. f6rinula y hace surgir el problerna. de la causa
(existencia o no de una mutiti dallo) . Otros casos de entrega con
.acuerdo de devoluci6n pueden servir de causa credendi en cuanto
~e generaliza e1 fen61neno credificio .

III

La f6rinula es pur tanto un esquenia abstracto y deja de ser
tipica de una determinada actio (deja de ser una fortnulaci6n verbal
t1pificada como en las legis actiones) y se convierte asi en un inedio
o instrurnento de hacer valer una dernanda en juicio : rem in in-
(11clo deducere. Con base en la f6rniula se establece la litis contes-
.1a,tio y la acho queda deducida en juicio porque actio significa desde
entonces. tnera posibilidad o potestas agendi, esto es, his persequen-
di indiclo, corno inis adelante va a decir Celso" . El proceso se
cncauzard a trav6s de ]a formula actionis., tnecanismo aptc, para
('Nversos contenidos en cuanto es abstracto y por ello susceptible de

10 . Las actiones r.r lege cotitenidas en el Edicto se remontaii a ~poca
-arcaica -salvo utia- y por tanto se haciari valer a trav6s de las legis ac-
timics o modi ageitdi c .r lege (cfr . la lista eti MArDELAV'-, Les a'ctioiis civiles,
Paris . Sirev, 1954 . 13-14) ; anteriormente KUNKEL . Fides als sch6pferisches
Element in r6mischen Schuldrecht, en Fcstschrift Koschakcr . 11, Weimar,
B6hlau, 1939, 4, nota 4) . La geileralizaci6ii de la expresi6ii actio civilis es
tardia conio IMAGDKLAIN lia puesto de marifflesto (op . cit . pig . 8 ss .) .

11 . Sobre el alcance y clasicidad de la definici6n de Celso (D . 44,7,31
,3 (fig .) vid . nuestro estudio Reflexiwics sobre el oiigma de la tricotomi(I ac-
tio Petitio Persecutio en el pr6ximo vol . de AHDE (1970) .
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aplicacioiies anal6gicas, Incluso cahe dentro del esquenla fortlitila-
rio una fw*tlo .. Eii efecto, his fictiones fucron el instrumento de tras-
vase, I)or asi decirlo, (lei conteni.do de ]as antiguas legi.s actiones
en el agere per formulas . Biscardl ha T)uesto de manifiesto la impor-
twicia de ]as actio)ies quac ad legis actionent expri

.
numfur, segun

]a clenominaci611 de Gavo, A", 10, con gran claridad de visi6n
Para nosotros esta noticia gayana es susceptible to(kivia de mAs
aml)lia imerpretaci611 . Gayo no aludia propiamente a la actio, que
en sti 61)oca era una simple facidtas persequendi ill ludicio, sino a la
formula actionis, como se Imieba eii TV, 33. Se trataba en efecto
de que el agere sacramcnto o per sponsionem podria hacerse valer
-verter sit conteniclo- a trav~s de una formula con fiCtio 13 .

Se explica que iio existlese fictioll respecto a la legis acho per
coiidictr*onem porqu,2 la 1cx AcUittia liabia coiwertido la demanda

12 . BISCARDI, UnC cah;yoria d'actions nrglig~c par les romanistes : le~
actious lorumdaires -quac ad 1.7giv actionron. e-vprin1111ftur**, ell Tijdschrift
v. Rcchtsyeschicdcnis . XXT, 1953, 310-19 .

13. No hay que olvidar el testimonio de Cicer6n seg6n el cual existian
en su 6poca formulal para proveer a cua)quier contingencia : sunt fornuelae
de om.nibus rebus constilutue nc quis aut in. generc iniuriae aut in ratione ac-
tionis crrare possit . Expressoc sunt enim ex unius cuiusque damno, dol0e,
incommodo, salamitale, iniuria publicae a practore formulae, ad quas pri-
vato lis accommodatur. (Pro Roscio com . 8, 24 .) La cxpresi6n lis prizvta
qwr ad fornudam aconwixodatur es significativa de la flexibilidad pretoria y
nos hace pensar ell ]a fictio corno, medio corriente para que la f6rmula fuese
objeto de accommodatio del contenido de una legis actio ; formulae quae ad
Icyis actioncm accommodantur, serian ]as mismas que Gayo, IV, 10 flanla
actiones (empleando actio y formula como sin6nimos) quac ad legis actioncin
exprimuntur . Estas actiones o formulae parecen' constituir un grupo con-
trapuesto a todas las dernAs quae sua vi ac potestatc constant (Gayo, V, 10).
Y 6stas son ell primer lugar aquellas f6rmulas quibus pecuniam aut rent
aliquam nobis dare oportere intendimus . . . eirisdem naturae sunt actionirs
commoduti, fiduciar, negotiorum gestorion ef aliae innumerabilis .

La fictio debi6 de ser un medio corriente de acomodaci6n de f6rmulas
seg6n se desprende de la informaci6n de Gayo ell IV, 32-38 ell que despue's
de ]a fictio Je ]a pignovis capio (IV, 32) se sefialan los casos de fictio here-
dis . fictio Possessionis, fictio Civitatis . etc .

14 . . Gayo dice claramente que no hay f6rmufa que muestre una ficc i6n de la
condictio : Nulla a?dem formula ad condictionis fictioncm exprimitur (IV, 33) .
Hay que entender que se refiere a la legis actio per condictionem a pesar
de que habla solarnente de coudictio . Esta ausencia de f6rmufa con fictio
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--el agere :verbis~ en esquema abstracto o formida actiont's. Pero
6,ritual de ]as vindicationes respondia a otras raices hist6ricas y it
oti:a'-concepci6n del derecho conio potestas o poder -manus- que
habia de afirmarse 1)recisamente ex hire Quiritium'5. De ahi que
e1 agere sacramento 6nicamente pudiese ser trasvasado a mia f6rnw-
Ja bajo dos condiciones fundamentales o requisitos b;isicos : que

,e1 poder o Potestas del vll?dicans se hiciese valer como base de un
-deber .de resfituci6n por parte del poseedor de ]a cosa reclamada y
que se prestimiese -fictlo- e1 cumplimiclito de los requisitos del
his Quiritium.- -1,.stos son los prestipuestos de la for-mida Petitoria,

de ICgis actio Pcir Coirdicliancin ha sido interpretada por BISCARDI (Ulle Ca-
.'tt5gorie d'actions negligee . cit . 315) como

'
una prueba de clue la Icx Aebutia

aboli6 ]a legis actio per condictionem y reemplaz6 el antiguo procedimiento,
en este caso, por las f6rniulas de la condictio . 6nicas elevadas a la categoria
de iudicia legitima . Fn nuestra opini6n no se trat6 de, legitimar una f6rmula
preexistente de )a condictia . La lex Aebutia reconoci6 como formula actionis
los inismos verba solemnia de la legis actio per condictimWin . La condictio
formularia encierra ]as mismas palabras de la Ic-gis actio : pero en vez de
verba solemnia . clue debian ser pronunciadas en cuanto agerc certis verbis.
ahora constituyen una conccptio verborion., esto es un conjunto de palabras
pre(jispuestas para un fin -el "quenia de un itidicium- y recogidas por
escrito con supresi6n de ]a solemnidad verbal . No es ya un agere rerlis
verbis . sino a!jcrc per forniulam. actionis . Asi se habri pasado de la Icgis
actio per condictionem a la formula, actionis lcgitimac y a los indicia loi-
tima . Por tanto la no existencia, de formula ad condictionis fictionell? puede
interpretarse como una prueba de que tal fictio era in6til e innecesaria pues-
to que la f6rmula de la condictio formularia habia nacido precisamente de
la legis actio per condittioncii al perder ~sta ]a soleniniclad verbal converti-
dos los vcrbcz en esquenia escrito.

15 . No podernos entrar ahora a fondo en el anilisis de las dos concep-
.,ciones contrapuestas del ins clue %-enimos insinuando en este estudio, pero si
querenios aludir a ]a linea divisoria entre ambas . El h(s Quirilizim parece
encerrar la concepci6n de 1 ;oder o Potestas en funci6n de las relaciones entre
grupos, dentro de una comunidad organizada, inientras cn el Edichim cris-
taliza una noci6n del b(s. corno punto final de Iii evoluci6n del lege agerc en .
cuanto vinculo interindividual entre dos sujetos en una relaci6n privada. Las-
Vindicationes pertenecen a una ordenaci6n de poderes familiares en raz6n
de Una posici6n en la ccmuniclad -c.r hire Quiritium- y la noci6n de his
sobre la cual opera el Edicto se centra en la idea de vinculo privado cntre-
dos persoiias que faculta al actor para exigir -potrstas agendi- una con-
ducta de la otra parte corno obligatus.
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seg6n se desprende de Cicer6n (lit Verr . 11, 2, 12, 31) y de la
reconstrucci6n de Lenel : si paret rem qua, de agitur ex hire Qzfl?-i-
tiunt Azdlit* Agerii esse (printer requisito) neque ca res arbitrio
i. udicis Aido Agerio restitueffir (segundo requisito) . Esta formula
pe.titoria debia existir atiteriormente en el Edicto para casos de
i. nterdicta en e1 inibito de las controverside agrorum. donde no se
,decidia. acerca del doininium ex ittre Qnirithim sino de la possessio
.dei ager publicus bajo el imperium del praetor . La desobediencia
-a la orden pretoria daba Itigar a la instauraci6n de tin arWrimn. de
restititewdo mediante una

*
fornuda arbitraria. resultado quizA de lina

postulatio arbitri . Esta idea del arbitrilon. de restifuendo pasa a la
formida. petitoria en la cual c1 actor intendit rem suanz, esse (se&n
.Gayo, IV, 92) en 6poca clAsica . Con anterioridad a la lex Julid .
-Mindo se trataba de tina ficho del agere sacrainento, se explica
que constase en la f6rnitila su acorriodaci6n a] ius Quiritium (ex

..iure Quiritium Aidil Agerii esse), pero el perdurar de la alusi6n
al itts Quirttizi-in en 6poca cl;isica resulta menos explicable .

E-1 Edicto opera con la nueva idea de actio, que Ila vciiido
-elaljor~ndose corno posibilidad de demandar en juicio, esto es, como
polestas agendi o factiltad de exigir de otro una conducta . Frente
-a la actuaci6n --actio- (lei deniandante sc nos presenta el deber
--Oporter(-- del demandado a una conducta (darc-rcddere opor-
tere o bien damnum decidere) en situaci6n de obligatus . Las calfsae
-obligationts ptieden nacer sticesivarnente verbis, re., litteris., can-
sensit . es decir, de tin vinculo verbal, real, escrito o meramente
,convencional . En definitiva, actio es la actitud activa (lei actor que
exige tina coilducta a] obligatus ; la actio es . pues, una exigencia
formalizada fr~iite a otro mediante tina fornuda actionis ., la ctial
-constituye un instrumento para hi instatiraci6n de tin lmd1cium ;
,por tanto, tin h(s persequeiidi in iudicio . La actio corno posibilidad
-0 facultAd de exigir Ila de encerrarse en un iudiciton : Ila cie ser
deducta in iudiclum . Por eso el pretor promete 71(dicia -iudic1*11111
dabo-, porque la actio es posibilidad previa al ludicium ; dc ahi
la ret6rica quaeytlo de actione . Y tarnbi~n por ello en los casos de
.actio legitiMa -nacida ex lege publica-, el pretor no podria sin
mis-dare o denegare actionem . Mis bien nos inclinamos a pensar

--que en este caso competia la actio -competere, actionem- en
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'raz6n del his creado . ex lege y el pretor tendria necesarianiente
que dare . iudicium legilimunt . . en el periodo -comprendido entre la
lex, AebutW* y la lex Julia 16 . . : . . .

Dentro de esta -noci6n nueva de actio . que inspira la labor
edictal del pretor, las vi"dicationes no tenian cabida y por ello
,continuaban . realizindose mediante el agere, sacrawento aptid cen-
-tviliviros . Lo que alli se v

'
entilaban eran los . modi adquirendi ex

lege que implicaban un poder sobre cosas v personas bajo mantis .
Los , problemas del manciplum tuvieron alli , su Ambito de aplica7
ci6n . No existia la noci6n de propiedad coino derecho o titularidad
:Stll)jetiva, sino conio poder de disposIci6n de hecho . ; 6ste era el
fondo 61tinio de la expresi6n his Quiritlitni, en su raiz bist6rica .
La idea del derecho cot-no facultacl -.-,qctio-7 de exigir -ius per-
seque.lidi- una co.nducta o deber -oportere- de . otra persona
.no era aplicable en materia, de vindicationes sobre personas y cosas .
Los modl adquirendi no podia,li tener cabida en e.1 Edicto que
partia de otra concepci6n juridica ; . pero si , podrian admitirse a
trav6s de una f6rn-ittla con ficho considerAndolos conio base de
,un debe.r de restituir : -arbitriunt, de restituendo .

El pretor venia operando con )a idea Ae possesslo consistente
-en .una relaci6n de mera

'
tenencia pacifica del ager publicus cuyas

incidencias se resolvi,.tn niediante i.nterdicta que .desernbocaban e.n
'una formula arbitra.ria conio hemos aludid .p . Las possessiones del
.ager pfiblicus no implicaban :una potestas excluvente o condici6n
..4e doininits . . sino . una relaci6n entre persona y . cosa de . i-ner,.i te-
-nencia en virtud dc una situac,i6n. derivada de la, distri,bu.c.i6n de
tierras p6bl.icas .

Asi pues el Eldicto es ajeno a ]a antigua noci6n potestativa de .]
-dereclio como poder familiar . -manus- que se ifirmaba. niediante
una z4ndicatzo en la que se hacia valer tin vinculo con ]a cosa ex
hire Quirithtin . . En 6poca arcaica se trataba simplemente de viodi

16. tJn* punto de apoyo para esta opini6n se halla en* Gayo, IXT; 112 que
-disfiiigue entre actiottes quae in aliqueni alit iPso hire Competwit aut .a prae-
fare dantur . . . Respecto al pretor habria que entender mAs bien dare formu-
law o dare hidi,itim . mirittras los hidicia legitinia competunt ipso hirr.
Cfr. KROGER . SZ . (1895), 1 ss . v VuN;ci . Amzali'Catwiia . vol . JI (1947-48)

'365-71 . Sobre competerc. cfr. KASER, Zuni Ediktssfil, Festschrift Schula, 11.
'Weiniar, 1951-52.

30
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adquire.ndi, que fueron sectilariza,dos por las XII Tablas, man-
c4patio y itfits, adquisicioiies de poder sacral familiar propias de-
los patricli hasta ese momento y desde ahora extensibles a plebei-
milites . Los modi adquirmh y )as consiguientes vilidicationes que-
daron vinculados al agere, sarramento ante e1 praetor y luego anie
los centumvirt . dando lugar a un ludicium centumvirale al margen
del Edicto . El h(s civile que durante siglos, corno afirmaba. Valerio-
Maximo (11, 5, 2), habia estado encerrado inter sacra ceremonias-
que deorum . . . solisque potitificibus notimt, se contin6a por ]a .labor
de interpretatio leflum de los luris Prudentes amplidndolo mAgiiallA
del simple cuadro de los poderes familiares arcaicos como . modi'
adquirendi .

Otra. fictio importante la. hizo el pretor Publicio con la actio
Publiciona que releg6 a la mancipatio en favor del nsits. En efecto,
pese a que el alcance y eficacia. de la Publiciana es terna pol6mico,
quizi pueda. afirmarse que dicha actio -mejor formida, Publicia-

fite-na- autornatiz6 los efectos del i(sits haci6ndolos inmediatos aF
sumir cumplido el tent.pus usucapionis . Parece indudable el
i(sus respondia~,a ]a idea del ejercicio de facto de una Potestas 0
inamus y su eficacia se reducia al Arnbito de las res mancipi y por
tanto en relaci6n:'con el discutido concepto de ntanciPiton . El pre-
tor no opera c6fi la. noci611 de usus, sino de possessio, y finge trans-
currido el tempus possessionis, en una primera 6poca, a favor del
que habia. recibido una. rcs mancipi por simple traditio. La f6rmula .
Publiciana venia. a ser uila. reivindicatio anticipada, es decir, fin-
gida, puesto que el iudex deberia decidir si la cosa seria o no del
demandante en el supuesto -

'
fictio- de que hubiese transcurrido

el tempus possessionis . Si ]a f6rmula de la reivindicatio normal
encomendaba al iudex la tarea de examinar si se daba un domi-
nium ex Ture Quiritium a favor del demandante y en este caso
ordenaba. que el dernandado, restituyese, la. Publiclana impone la.
misma. tarea. judicial . Supuesto un acto de entrega --en el ejernplo,
de Gayo una emptio servi- de una. cosa. al dernandante, el cual
por tanto poseia. dicha, cosa. y ]a pierde, y supuesto que diclia.
possessio hubiese durado imis de un afio, se trata de comprobar,
bajo, ambos supuestos, si la cosa -el servus en cuesti6n- perte-
neceria. o no al deniandame ex hire QuIl-itimm . Fingido, pues, el
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paso del tienipo, si anno Possedisset, se trata de ver si concurren
requisitos suficientes en el usus del reclainante ; esto es, si dicho usus
tiene o no una causa. licita del mistno modo que la. possessio para
ser protegida habia de haber surgido nec vi nec clain nec Precario .
Puesto que el pretor actuaba a diario con estos requisitos en
materia interdictal, el paso del pretor Publicio no fue quizA muy
revolucionario en su aparici6n, aunque si en stis consecuencias .
Se trataba. de eliminar simplemente el plazo que ]a lex (las X11
Tablas) habian establecido para e1 usus de una res mancipi sine
manctPatione tradita . Supuesto que la tausa fuese licita, el tempus
possessionis se daba por transcurrido . Desde entonces toda la im-
portancia del i(sus se hizo recaer en la causa traditionis o causa
Possessionts que es lo misnio . Asi his itfstae causae traditionis (veJ)
possessionis fueron ampliAndose a medida que e1 tr~fico negocial
lo inipuso . Los modi adquirendl se hicieron nniltiples y asi sur-
gieron tambi6n las diversas causae usucapionis . Si la adquisici6n
tenia una lusla causa era defendida por la Publiciana y la cosa o
der,qFho adquirido. se consideraba desde ]a - traditio en el patrinionio
-in bonis- del adquirente. Las consecuencias de

'
la fictio Posse-

ssionis de la Publiciana significaron la posibilidad de un trAfico
patrimonial mis agilizado sin necesidad de acudir" :a, ]a mancipatio
y relegando ]a antigua noci6n del usits corno ejergicio de facto de
,)tma Potestas. La traditio ex h(sta causa hace nacer la protecci6n
publiciana sin mAs en e1 acto mismo de la. transmisi6n. posesoria .
No obstante, sigue en vigor el dontinitint ex hire Quirdium sobre
rcs mancipi, al lado de la situaci6n in bonis.

10 . IV

Que la sisternitica o estructura. del Edicto es el resultado de
]a evoluci6n del Derecho y del Proceso a trav6s de his legils actio-
nes --e incluso desde las mismas XII Tablas seg6n el ordo ittris
que Lauria agudaniente ha entrevisto 17 se aprueba ademAs con
una simple comparaci6n entre el elenco de actiones ex lege que
Kunkel o 'Magdelain han elaborado, y his r6bricas de hidiciis (XV)

17. Cfr . especialmente de LAURIA, lus roinamun, 1, 1, Napoli, Arte Ti-
pogrAfica, 1963, 9 ss .
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y de rebus credi4is (XVII) de la reconstrucci6n de Lenel (cfr . 3.-'
ed . 1927) 18 . La relaci6n entre el Edicto y las legis actiones -~y
hasta con ]as XII Tablas- habia sido apuntada certeramente,
pero Lenel rechaz6 estas hip6tesis 19 . Para nosotros esta relaci6n
resulta tan clara, despu6s de haber analiza

I
do las legis actionec

como modi agendi ex leye hist6ricamente sucesivos y distintos .
que vemos reflejado en el Edicto precisamente el orden de apa-
rici6n hist6rico, de los modi agcndi ex lege, es decir, de Jas .deno-
minadas legis actiones, que se harian valer mediante ]as f6rmulas
quav ad legis actionem. exprimnithir . En efecto, en ]a r6brica de
iudiciis se reflejan, sucesivamente, ]as antiguas si-ndicatio-nes que
se ventilaban a trav6s del agere sacramento : Publiciana . hercdIta'

.
SIS

petitio, reivindicatio. vindicatio itsusfructus, servitutis, etc . En de-
finitiva, indicia que . corresponden a] Ambito de .1a legis acho sa-

18. Para los elencos de KUNKFI . Y 'XIAGDELAIN, vid. supra nota 10 .
19. La hip6tesis de HEFFTER seg6n ]a cual )as cincor lcfjis actione'Ode

la tradici6n gayana habrian determinado la pauta del orden edictal en la
seccion del Edicto correspondiente a las actiones habia sido rechazada por
RIJDORFF (Z . f . Re~htsgesch . 3,1, Weimar, 1863, 53 ss .) asi como las opinio-
nes de LviST Y MOMMSEN que asirnismo pretendian relacionar de alg6n modo
el orden del Edicto con las legis actiones (cfr. op. cit . pig . 56-8) . LENFL en
definitiva admite ]a critica de RUDORFF contra ]as citadas teorias (cfr . Edic-
tum, 3 .11 ed . cit . 19) y prescinde en su reconstrucci6n de toda vinculaci6n
con las legis actioncs . Pero el contenido de la r6brica de~ iudiciis (XV)
-acaso mis propiamente de iudicii.v legitintis- y la de rebus creditis (XVID
vienen a reproducir sucesivarnente ]as vindicationes del agere sacramento, el
Ambito de ]a Icgis actio Per iudicis arbitrive postulationem y el de la legis
actio per condictionem . Esta ordenaci6n parece seguir el orden hist6rico de
aparici6n de las legis actiomes y acaso obedezca a muy profundas razones
Wst6ricas -valoraci6n de los bienes seg6n una jerarquia econ6mica arcai-
ca- o a una tradici6n expositiva u -ordo actionis . En todo caso podria su-
ponerse que en la sedes que corresponde a la r6brica de hediciis se hallasen
]a's diversas form-ulac de los interdicta referentes a las controversiac agro-
rion que tendrian allf su ubicaci6n pritnitiva edictal muy probablemente . La
existencia de una controversia de Projt-rictate nos induce a acentuar esta hi-
p6tesis (cfr . RUDORFF, . Gromatici veteres, II, Berlin, 1852, 447) . Una ex-
presi6n de Frontino, 44,7, merece atIenci6n especial : si vcro possessio mintis
firma est, imitala formula itire Quiritium. pi4ti debet proprietas loci . Asimis-
~no Festus, v . Possessio, p . 233 Nf . itaque in Icgitimis actioniblis lienzo ex
ivre Quiritimn possessioiWin suam vocare atuiet, sed ad interdiction veltit, lit
praetor litatur his verbis : liti minc possidetis eum flindion . . .
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crainento . Luego aparecen una serie de antiguas actiones ex lege
(de modo agri, de pauperie, de pastu pecoris, ad legent Aquiliam ;
cfr . Lenel Edictuin$, 74-78), en las cuales la funci6n decisoria impli-
ca la necesidad de una aestinwtio en relaci6n con tin daninum . Es
probable que en esta misma sede se hallasen, en opini6n de Lenel,
a1gunas otras ach.ones ex delicto . La funci6n del iudex o arbiter
tendria aqui naturaleza arbitral ; sin duda se trataba de casos de
pbstitlatio arbitri que hallaban su cauce a trav6s de la legis actio

iudicis arbitrive post it lationem., habida cuenta de que seguian
il~mediatamente los juicios divisorios (Lenel, EdictwO, 79-80-81)
que, con seguri

'
dad, utilizaron dicho modus *agendi, seg6n Gayo,

IV, 17 .a (si bien menciona solamente ]a actio familiae orciscundae
y la conwituni dividundo) . A continuaci6n, ademAs, aparecen los
itidicia. referentes a Ia fianza (Lenel, EdictimO, 83-88 : de fidetusso-
re et sponsore) . El hecho de que las obligationes verbis relativas
aAa.-fianza y en especial ]a sponsio aparezcan en esta sedes materiae
es raz6n suficiente, en nuestra opini6n, para admitir que ell esta
part6 del Edicto se agruparon Jos tudicia correspond ientes a las
artiones ex lege que . tuvieron conio modus agendi la legis actio
per iudicis arbitrive postidationem . Parece como si e1 Album edic-
tal recogiese en el ordep hist6rico de aparici6n, sticesivarnente . los
iiidicia procedentes de la legis actio sacraniento y 'de la legis actio
per iudicis arbitrive postulati.onem . Y acaso este orden material
ref1eje ]a i.nserci6n en e1 Album del contenido de cada Lino de los
mo.di .agendi e.x lege manifestAndose en forma de iudici.a, primero
]as vindicationes en torno a ]a Publiciana y . sucesivarnente hidicia
o arbifria, correspondientes a la antigua postiflatio Uidicis arbitrive .

'El titulo XVI parece constituir un caso aparte (Lenel, Edic-
time, 91-94 ; de religlosis et sumptibus funerion) y su posici6n
edict.d requiere tin estudio especi;1120 . Inmediatamente, el titulo

20. Todo lo referente al sepulchrum. se halla en relaci6n con las nocio-
nes de fainilia y hereditas (sc~ulchra familiaria - sepulchra hercditaria) .
La actio Popularis de sepuchro violato quizA haya sido atraida a ese lugar edic-
tal para aproximarse a las actiones que tenian que ver con la familia arcaica :
actia familiae erciscundac, communi dividundo, finium rdgundorion, etc. Por
ello el contenido dg esta r6brica XVI tampoco puede considerarse una
anernalia dentro del orden edictal ; pero si requiere, no obstante, una mis
profunda aclaraci6n de su raz6n de ser.
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siguiente XV11 (De rebus creditis) responde de nuevo a una le~is
actio (per condictionem) 61tirno de los modl agendi ex lege . Esta
r6brica XVII (de rebus creditis) enlaza ya a trav6s de las actiones
adiecticiae qualitatis, de creaci6n pretoria, con los flidiciae 'bonae
fidei (r6brica XIX) que no fueron h(dicia legitima, originaria-
mente .. sino arbitria honoraria . El orden edictal se contin6a ya
con indicia referentes a materias del viejo ius civile -dote, tutela,
jurtum- que seguramente surgieron como arbitria honoraria seg6n
nos permite suponer el hecho de que Ia. r6brica XX se refiera al.
iudiciunt (o arbitrium) rei nxoriae, exactamente igual que eii-'Ia
reconstrucci6n del sistema de Sabino aparece dicha acci6n des-
pu6s de Ia socletas v de Ia emptio venditzo, los dos contratos con-
sensuales mencionados en el sisterna del ius civile .

El orden edictal se hizo eco del sisterna civilistico, desde las
r6bricas XX a XXIV de modo claro (cfr . Lenel, Edlctum:8, 1927
y PalingeAesla, H, 1258) y parceen responder a inspiraci6n 'C"I'v'i-
lista ]as r6bricas siguientes, XXV, XXVI y XXVII (de bo?zo*r'iil ;z
possessionibus),: XXVI (de testamentis) y XXV11 (de legatis) .
Corno se ve, el testantention y el legation aparecen precedidos de
]a bonormn. posscssio conio instituci6n pretoria .

El enlace de-estas instituciones civilisticas.con el orden edictal
se hace precisamente a trav6s de ]a actio rei uxoriae, colocando
este iudicium inmediatamente despu6s de los contratos consensua-
les . Aparecen asi enlazadas materias dispares entre si como los
-iudlcive bonae fidri (r6brica XIX) y Ia materia dotal (r6brica' XX)
cuya proximidad puede explicarse 6nicamente por el probable ca-
ricter de arbitrium de Ia. actio rei uxoriae (cfr . Cicer6n, de Offi-
cits, 3, 15 : 61) . Dicha. actio aparece tambi6n despu6s de los con-
tratos consensuales (emptio y societas) en el mismo sistema de
Sabino . Se trata por tanto de a1guna vinculaci6n o relaci6n de
naturaleza. procesal de Ia discutida actio re.i uxoruze, lo que de-
termina Ia inserci6n de Ia niateria dotal en Ia r6brica XX del
Edicto, como punto de enlace con el sistenia civilistico . Ello hace
que Ia sistern~tica civilista no aparezca en su orden mis frecuente,
que se inicia con materia testamentaria . En el Edicto aparecen
sucesivamente, dote, tutela, furtum, operae libextorum ., testamen-
full (prccedido de Ia bonorzon possessio) y legation . Esta inserci6n
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Ael sisterna civilistico en el Edicto requiere una aclaraci6n que
.no podernos intentar ahora . Las r6bricas XXVIII a XXX estin
seguramente en relaci6n con el sisterna civilistico . En cambio, las
r6bricas XXXI-XXXV parecen responder a otra raz6n sistemi-
tica ; ]a de constituir todas ellas hidicia recit.peratoria . Lene121 ob-
serv6 muy certeramente que dichas r6bricas constituyen el grupo
-de indicia. recuperatoria y, en efecto, este carActer se nos presenta
corno 6.nico denominador coni6n de instituciones tan dispares colno
causa liberalls (XXXI), publicani (XXXII), praeditores (XXXIII),
.rapina (XXXIV) e S*nhwia (XXV). Estos hidicia recuperatoria
:son indicia imperia continentia seg6n Gayo, IV, 105 . Han quedado
-con esta caracteristica incluso despu6s de ]a lex Julia

.,
que, como

se sabe, modific6 estos conceptos . E's muy probable, por tanto,
que dichos hidicia se hallen situados en zona del Edicto peregrino,
suptiesto que el Edicto peregrino se liallase a continuaci6n del
url~~,ino, como es probable . En todo caso, las r6bricas restantes
referidas a : res indicala (XXXVI), ejectici6n, sentencia (XXXVI-
X1.11) se centran en torno a niedidas ejecutivas de autoridad pre-
toria, como igualmente los interdictos (XL11I) . ]as exceptiones
(XLIV) y las stipulationes Praeforiae (XI-V) .

Prescindiendo de la labor de Juliano, cabe admitir que la or-
-denaci6n primaria del Edicto, con anterioridad a ctialquier posible
r(eordenaci6n, hava reflejado una antigua sisternAtica expositiva del
Derecho, seg6n las muy penetrantes observaciones de Lauria ; pero
.no corno un ordo ittris., sino m-As bien corno ordo actionum . Este
.ardo actionum edictal obedeceria a una categorizaci6n relativa al
ord'en de bienes en litigio seg6n su importancia : vindicationes,

Al-.Obligatian,es verbis . obligationes re contractac, etc .

21 . Cfr. Edichim, 3 .9- cit. 26-7 . Los hidicia recuperatoria constituyen una
-materia sub h(dice . Es insuficiente catalogarlos como hidicia intermedios en-
-tre e1 inter6s p6blico y el privado (cfr . SCHIMIDLIN, Das Rckuperatorenver-
fahreii, Freiburg . Universitiit Xlerlag. 1963,

-
133'ss' .) .
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V,

1 . 1 . Se-han contrapuesto ~exusivamente en la. doctrina el lits-
c ivile~ ~ el Ediction. conio s'i se tratase de fuentes juridicas distintas ; :
pero, en realidad

a) Desde la. lex .Aebidia el Ediction se convierte en fuente pri-,
ilibrdial en cuanto recoge en forina de formulae actionis los verba .
solemnia de ]a legis actio per candictioneni y nacen asi los h1dicia
legitima pritneros (condictio formularia) . I-a noc16ii de actio corno-
agere verbis proveniente de las legis actiones se transfornia en mera.
posibilidad -potestas agendi- de instaurar tin Tudicium medlailte ..
una fornuida . E-sta es la base del iudichon o actuac16ii apud ludi-
cent ; antes fue ]a sponsio, despu6s una mutui datio, y ahora basta
el aviso ante el pretor .-Mitio actionis- presentando tin esquenia
o supuesto -forntida actionis- en forma escrita y sin el rito oral
(aio te inihi dare oportere), sino hipot6ticamente esqueniatizado .--
s,.

paret decent inilia. dare oportcrr condem.na -si non palct ab-
solve- Bajo la idea .de dare . en principio reducida a peclinia o,.
res data *nuttul, ahora cabe ctialquier suptiesto que pueda obligar
a tin reddcre oportere ; en general ]as res creditae . El esquerna o--
*f6rmula deja de estar vinculado a tin* agere determinado o -modus
afjendi, y se convierte en tin planteamiento gen6rico o generaliza,

,
do-

de un ludicium. . De ahi que formula y ludicizon tiendan a veces a
confundirse en un sentido amplio, pero en puridad de ideas la
f6ri-nula es una conceptio verbormin mediante la cual se instaura em
concreto el iudicium v 6ste es actuaci6n apad h(diceni. ; en este
punto radica ]a distinci6n .

1)) El Edictum opera con ]a f6rnuda. -agere, per formulas- y-
la idea de actio se ha convertido en potestas agendl o posIbilidad .
de instaurar un ifidiclum, previa la concreci6n de 6ste en una f6rinu-
]a . El iudicium. es la concreci6n de la fornutla con los nombres y
sUpuestos concretos de las partes . La f6rinula es un esquenia abs-
tracto que ha de concretarse como ludichim entre demandante y
demandado precisamente en ]a Ii!is contestatio . En este moniento
queda entablado el,litigio -dare accipere iudicimm- v se inicia la
etapa apud indicent -in indicio- quedando extinguida ipso iure-
la. actio legitima, por el liecho de liaberse producido una deductio,
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in ludicio . Toda la actuaci6n anterior constituia un agere . y en .
cj~rto modo una actio, en cuanto actividad del *deinandatitte frente-
al obligati(s . Ahora la obliga-ho desaparece con la instauraci6n del
i. i(dicium. (Gayo, 111, 180 : tollitur obligatio litis contestatione si .
modo utdiclunt. fiterit actum) y las partes quedan vinculadas al
iudicalma . El iudicimu es por tanto una actuaci6n nueva basada en
los t6rrninos concretos en los cuales ha quedado f1j'ada la f6rmula
en la Iihs contestatio . I-a f6rmula viene a ser ]a base procesal -y
materialmente concreta en cuanto esquenia. escrito- sobre ]a cual
lia de desarrollarse una nueva actividad api(d ludicem . Por eso
reSLIlta explicable que formida y actio tiendan a hacerse sin6nimos .
y que los compiladores tiendan a cambiar ]a palabra form-idd por
actio . Taml)16n resulta muy explicable que se haya producido cierta-
confusi6n entre formula y iltdiCiLim en cuanto la primera es causa,
como esquenia-abstracto, de un efecto, ]a instauraci6n

,
de un iudi-

Own concreto mediante la lifis contestatio y bajo el itissuni, del I)re--
tor' que lo autoriza,.

c.) La f6rmula existiria va en el EdOuni, por ejemplo, en ma--
teria. de interdicta, en donde se actuaba por medio de una. formula-
ci6n 6 dccrelum,* originariamente* oral, coino una orden : uti pos-
sidMs ita possideatis . . . Vim fleri veto . Ello Aaria lugar a la inter-
venci6n o nombramiento de tin arbitrum, o procedimiento arbitfal . .
El-EdlOwn. contendria f6rmulas que el praetor urbanits aplicaria .
en ]a lurisdictio urbani (Interdicta., cautiones, missiones in possessio-
nem, etc .) . Pero toda esta actuaci6n tendria lugar conio actuaci6n :
del impertion., como acto de autoridad : auctoiitatew sitam finien-
dis- controversils proponit (practor aut procomid) : Gayo, IVI- 139 . ..
El nornbraniiento de Arbitros se haria desde antiguo por el pretor
dando Itigar a los arbitria honoraria frente a los hidicia 'legitillia . .
Habria. pues formulae niuy diversas, nacidas inc

'
luso d

I
e tin decretton

corno en el caso de los int.erdicta, y a ellas se afiadio una forinida-
legitima obtenida de la legis ach.o per condictionenty adernAs otras
ad fictioncin legis actionis para hacer valer el b(s ex lege (formidae-
in jus conceptae) .

d) La noci6n de actio en e1 sentido de agere ex Icyc inherente a..
las Ilarnadas legis actione~ agota sti contenido hist6rico en ]a formula,
actionis- que insfaura :el iudicium. legitintion . En efecto ]a f6rmula.
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-encierra la alusi6n al dare oportere que venia figurando en los
-verba solem.nia. de las legis actlones (per iudicis arbitriVe POStl(149-
tionem y per condictionem) porque precisamente dichos verba. alu-
dian al vinculo ex lege contraido en raz6n de sponslo (desde las
.XII Tablas) o de nuditi datio (leges Silia y Ca1purnia) . Puesto que
la lex es vinculo que obliga a los cives -sacral en origen- se
-act6a ex lege cuando se hace valer ese tipo de vinculo como obli-
-gante --deber juridico de dare oportere- ante el pretor reprodu-
,ciendo un rito verbal, que es propiamente e1 agere o actio . Aliora
-e1 ritualismo ante el pretor desaparece sustituidos los verba solem-
nia conio trimite fornial por concepta verba, esto es por un esque-
ma de palabras -sin. duda escritas- destinadas a una finalidad
o intenci6n ; en definitiva palabras no rituales con raiz sacral, sino
palabras unidas en la expresi6n de conceptos conducentes a un
fin para servir de norma o instrucci6n a la actuaci6n del iudex . Eli
e1 Edicto, conio hemos dicho, esta conceptio verborum no era una
.novedad, puesto que Cicer6n nos informa de una concepho lyriva-
formn i7tdiciorum (de inv . 2 .. 19, 57-58) que equivale claramente
.a la confecci6n in h(re del esquenia formulario y Gayo, por otra
-parte, el verba concipere en materia de intordicta. nos lo atestigua
(IV, 139) sefialando la equivalencia de interdicta. y decreta con la
f6rniula .

De la noci6n de actio como certis verbis agere queda un eco
,en el iudicum legitintion en cuanto la idea de lex parece servir de
base todavia a este concepto . Y acaso en virtud de la fletlo de legis
actio se haya aplicado la formula actionis y por tanto la condici6n
-de iudicla legitima por extensi6n para hacer valer todas las vindi-
,cationes y las obligaciones nacidas ex sponsione . De ahi la r6brica
edictal de hidiciis.

En canibio hasta la lex hilia. no se liabria producido la amplia-
.ci6n de sentido de los h(dicia (legitimae hasta entonces siempre)
frente a los arbitria que, basados en el imperilon praeforis, en de-
.creta y edicta praetoris, servian como una fornufM o verborum'
canceptio, aniloga al iudicium, pero que se encomendaba a un arbi-
ter para que lliciese una valoraci6n o arbitrium . Desde la lex
Aebutia el imbito de la,le.r -los Vidicia legitima- y el impoium
_p

.
raetan. s se acercan en ]a aplicaci6n prictica de la conceptio ver-
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.bormu comlin a it(dicia y arbitria . El ius procedente de la lex corno
idea republicana vinculada a la lex publica, que conduce at ludiclUM
.legitlimon, va tendiendo a equipararse at arbitrizint . El Tudex hace
una condemnatio, que es una co-damnatio en cuanto aplica el ius ex
.lege, mientras el arbiter Ilace una destimatio litis bajo la auctoritas
.practoris . Pero el lus civile nacido ex Icge publica pierde vigor corno
tus chfitatis frente a la actividad del praetor peregrinifs que surgio
.ratione personae . Ahora la Urbs o civitas va a servir de base a una
nueva distribuci6n de competencias : liedicia legitima no to son ya
ratiaike legis sino ratione loci . Dentro de la Urbs, entre cives y con
iudex romanus . todos los V?dicia son legithnii . La lurisdictio se hace
urbana propiamente y asi englobaria los lVdicia. bonae fidel nacidos
corno arbitria por carecer de base ex lege y apovarse solaniente ell
la fides. La lex Julia cambi6 asi el sentido de ]a iiirisdictio y los

podrian actuar con hidicia bonae fidet haci6ndolo entre si con
juez romano y dentro de Roma. No hay por qu~ pensar en recep-
-ci6n de tales iudicia. en el his civile ni suponerlos vigentes ante el
practor urbanus antes de la lex Aebutio . Simplemente antes serial'
-arbitria honoraria ex fide bona accesibles como tales arbitria a
cives romoni litigando entre si ante el praetor urbanus o litigandb
-icon peregrint ante el praetor peregrinus . No tenian apoyo en la lex
y no podian ser ludicia legitlina . Acaso 6sta fue ]a raz6n de ser de
his f6rintilas con demonstratio ; serian simplemente arbitria,liasta la
lex Julia, y desde entonces lUdicia leghma, pero nunca actiones en
-origen, y ello explicaria que los hidicia bonae fidel no hayan sido
-denoniinados actiones bonae fidei conio, algiin autor observ6 acer-
tadamente it intcntar aclarar la distinci6n entre actio y hidicium .
Esta desde la Ic.r hilia, pierde todo su sentido hist6rico y actio pasa
.a ser actividad in, Wre para entablar el hidicIUM, ., esto es, para hacer
Ia conceptio verborum y a la vez se hace sin6nima de potestas

in itidiclo cada vez mAs, significado que cristaliza ya en
-Celso en 6poca clisica .

At lado de la formula actionis quiza se .pueda hablar de una
formula, petitionis o f6rmula petitoria en paralel~ con la distinci6n
de las fuentes republicanas entre actio y petitio

'
. concepto superiido

.por ]a distinci6n clisica actio'In personam --aciio in, r'em- *Asimis-
-mo podria verse adnitido en- el- Edicto el tercer t6rmino de la tri-
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cotomia, las extraordinariae persecutiones, que se hallarian fuera .
del ordo ludicioritin .

2 . El ius ci-eile en cuanto producto de la lex publica y de la
interpretatio legis de los litris prudentes se ve superado por el
EdIctunt a trav6s del cual, con' el mecanismo, de la, f6rmula, pud6
e1 pretor sancionar m6ltiples relaciones nuevas con una agilidad .
y capacidad de adaptaci6n a his circtinstancias que ]a lex publica
no tenia . En este sentido se relega la importancia de la lex y el
mismo Edicto es denominado lex annua, Verr . 11, 1, 109. Por otra-
parte la interpretatio prudentutin. parece ser la 6nica continuadora.
del h(s civile en una, actividad doctrinal y sistematizadora conio se
ve en los sistemas de Quintits Muctus y de Sabinus . La realidad .
juridica, pasaba a trav6s del Edicto donde se creaba un iits praeto-
rium (expresi6n que se halla. en Cicer6n : Verr., 11, 1, 114 : postea-
quant lits pretoriunt constittou est . . .

QuizA este fen6meno visto en perspectiva. politica signifique ]a .
crisis sitnultinea, de la civitas y del lus civile, corno itis civitatis
y vinculo inter cives . El his civile se veria relegado a] compis de ]a
caida, de ]as formas solernnes vnculadas a la tradici6n pontificial y
defendidas todavia. por Q . Muchts Scaevola, pontifice mAxiino, a.
prop6sito, de ]a conocida, causa, Curiana . Por otra parte el his civile
estA-integrado en'gran parte por instituciones de origen familiar

en relaci6fi con los sacra fautiliaria y el hts pontificimn- mientras .
en el Edictum se da. entrada a las realidades econ6mico-sociales def
trifico crediticio, sobre todo desde ]as guerras p6nicas, que ac~so_
determinen ]a -aparici6n del praetor peregrinus. El Edicto recoge
las-instituciones civiles en ]as r6bricas XX a XXIV claramente y
asimismo en ]as r6bricas XXVI (de testamentis) y XXVII (de-
legatis) .

3 . El Edictum parece reflejar, corno hemos sefialado, el orden

de aparici6n hist6rico de las legis actiones : vindicationes, e1 Ambito
de la sponsio, e1 de ]a legis actio per condictionem. (condictio) . De-
ja.ndo aparte ]a labof de Salvio Juliano, cuya, mininia importancia
hemos sefialado ya, esta ordenaci6n parece responder al antiguo .
ordo iuris que Lauria*se ha esforzado, en descubrir conio vertebra-
ci6n del ius desde ]as XII Tablas . Quizi pudiera pensarse mAs
bien en ordo actionion . Sin embargo e1 Edictum puede reflejar en,
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-su ordenaci6n un criteri(i hist6rico mis profundo : el de reprodu-
cir Ia tutela de los bienes mis importantes, que serian los inte-
gr4ntes del mancipumb primero -vind.icationes er 1!ire Quirittion-
yseguidamente las obligq-tiones nacidas ex sponsione . Mis adelante
el . trAfico crediticio de bienes nuttid dationes integrantes de ]a no-
ci6n de res credita y pectinia credita . A

'
demAs protege el lisus me-

diante Ia Publiciana en el grupo . de . vindicationes, con Ia cual . en
cabeza del Edictunt figuraban los medios de defensa del patrimonio
y despu6s seguian ]as obligationes,verbis -sponsio- de infinitas
posibiliclades para el trifico juridico, incluso real, como prueba el
agere in rem, per sponslone)).t. Posteriormente ]a acci6n mAs tipica
del fen6.meno crediticio, surgida de Ia legis . acho per condictio-
nenb,, y en relaci6n ininediata las forinulac o action,as adiecticia .'?
-q!talitatis, ]a condicho . I~osteriormente siguen los iudicia bonac
fidei, sin cluda arbitria honoraria, - incorporados a Ia condici6n de
iudicia. legitima por Ia IeA- Julia, v acaso por ello al final . Aqui
el Edictum parece incluir un clenco.Je indicia referentes a relacio-
nes farniliares --dote, tutela, furtion . operae libertorion, tcstame-n-
tum, legatum- cuya raz6n. ordenaclora no aparece clara.

En cambio los iudkia recupcratoria. -r~bricas XXXI a
XXXV- reUnidos dan a entender claranicnte'swcarkfer de iudicia
imperio contOtentia. coino todavia sefiala Gavo, IV, A03 . Y ello hace
pensar en que esta parte del Ediction estA integrada por los' antiguos
medios del pretor perekrino . A continUaci6n sentencia'.' -ejecuci6n
y medios comunes a anlbas*-htrlsdictionc.~ y por 61tirno se liallan~ los
medios pretorios fuera' del ordo : persecationes.

4 . , El Ediction., coino va insin.6a Cicer6n, es Ia . fuente : mis
importante de Ia d.1sciplina iuris . La separaci6n tradicional,,en Ia
roinanistica entre el .ilts civile y el Ediction ha impedido valorar
a 6ste como Ia mixima fuente del ius . El Edictum. es el documento
que mis nos acerca a Ia realidad de Ia vida juridica rornana . Por
ello, el estudio del Edichou puede ser de gran titilid.ad :

a) Como una direcci6n realista y certera para desentrafiar Ia
evoluci6n hist6rica del Derecho Romano desde fines de Ia Rep6-
blica al pensamiento clisico . Las lineas clisicas del pensamiento de
los luris pnidentes se bas9n en una realidad diaria jurisdiccional
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como deinuestran Jos Commentarli ad Edictum., que constituyem
una teorizaci6n. sobre la realidad del texto. edictal .

b) Frente a la meta de reconstrucci6n (lei Derecho cl~sico-
que tendia a darnos un piano ideal y artn6nico del mismo, bajo el .
supuesto de que los compiladores habian adulterado ]as idea ;s
clAsicas, e1 estudio (lei Edicto puede darnos la serie de vicisitudes .
hist6ricas surgidas ante la hirisdictio pretoria durante la misma.
~poca- clAsica.

c) El Edicto, al ponernos en contacto con la iurisdictio prae-
toria, nos mostrard claramente el entrecruzamiento de Derecho y
Proceso como una gran originalidad en ]a formaci6n del Derecho.
romano . E-sta realidad -bic6fala, vista con ojos actuales !del.
concepto romano de ins constituye ]a raz

'
6n de ser y la importancia

del Edicto . La idea moderna (lei derecho subjetivo lia enturbiado ]a
visi6n de la realidad romana, mientras la investigacl6n romanistica.
buscaba planos ideales o sistenias distintos Ide normatividad -ius
civile, l'us practorium, ms gen-hum, etc .- para lo cual ciertamente
]a teorizaci6n romana habia dado motivo . Pero se ha ido demasiado
lejos por este carnino olvidando la realidad lust6rica que el Edicto
significa. corno, vertiene procesalizada de los negocios de la realidaI&
diaria ; en definitiva el lus se manifiesta coino poder de actuaci6n.
-la arcaica idea de potestas- a trav6s de una actio concebida
conio potestas agendl in hidicio, pero no en base a una normatividad
--ius civile- preexistente sino a trav6s de una concreci6n o for-
mulaci6n -formula- siempre renovada ante nuevas exigencias .
econ6mico-sociales . El Edicto no crea derechos subjetivos -no
existe este concepto- ni tainpoco, en consecuencia, una normati-
vidad o sistenia . El his proetorium . tertninologia. que aparece ya
en Cicer6n, es el conjunto de soluciones que da la Umsdictso prac-
tori.a para los vinculos negociales establecidos tanto inter cives
-ius civile- corno inter cives et peregrinos. La noci6n de cives y
civitas corno sujetos y imbito de vigencia respectivarnente del
vinculo queda relegada, si bien el fus practorium. es bajo un aspecto

tarnbi6n lus civi1c . El ms no es norma sino vinculaci6n -civil, pre-
toria- concreta y para supuestos determinados, en virtud de una.
sanci6n que fue sacral en ~poca arcalca y posteriorinente magistra-.
torial o pretoria en raz6n (lei imperium . La sancl6n es siempre auto-
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ritaria, esto es, el vinculo se impone como deber religioso primero .
y laico -ex auctoritate populi- mis tarde. Siempre en definitiva
la auctoritas o apoyo coercitivo detrAs del vinculo . La . figura del
praetor conio magistratus que se coustituye en viva vox legis en-
pleno auge de fa Reptiblica pone en marcha la mis prodigiosa
fuente del itts, el cual ya no es pura afirmaci6n de un poder o
Polestas familiar ni tampoco un derecho ernanado de una norniati--
vidad preexistente, coino derecho subjefivo, sino una 110testas agen-
di en virtud de un vinculo negocial concreto previo . El his no es
norma objetiva establecida para hacer valer derechos subjetivos ;
sino un vinculo que puede hacerse valer conio obligante inter elves
o como exigencia frente a otro-z

.
its wihi, esse citizati agendi- ; es

decir, como tits Quiritsu-in o civile o corno personal vinculo frente-
a otro -dare oporterc- (como facultad de exigir de otro 0 como~
poder de actuaci6n en caso ~e h(ra in re) .

PABLo FUENTESECA.
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