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DERECHO ROMANO Y EQUIDAD
EN F. LE DUAREN

I. Las tres grandes escuelas de pensamiento juridico que han
.cimentado el derecho de la epoca moderna, esto es, la neoescolas-
tica espanola, el humanismo, especialmente el Frances y el yusna-
iuralismo l acionalista centroeuropeo, al mismo tiempo que han
.fundado 'su,- respectivos sistemas en un concepto central, han cui-
dado de establecer una estrecha vinculacion, propiamente, una
-cierta iden,ificacion, entre dichos conceptos y el derecho romano .

Para la neoescolastica vale como concepto central la lex natu-
ralis; para el humanismo, la aequitas; para el yusracionalismo, el
.ius naturae.

La vinculacion de la aequitas y el ius naturae con el derecho
romano es en el humanismo y en el yusnaturalismo, no solo una
_actitud constructiva, en el sentido de que sus representantes al
momento de edificar sus respectivos sistemas acuden a los mate-
riales extraidos del derecho romano, sino que tambien teorica, en
,cuanto en sus escritos hallamos claramente expresada la idea de
tal vinculacion. En la neoescolastica, esta iultima es preponderan-
temente solo constructive I ; pero aun asi no deja de encontrarse
,en alguna ubra abiertamente declarada una relacion estrecha entre
'ex naturahs y derecho romano .

Tat es el caso, p. ej ., de F. Suarez en su De legibus ac Deo legisla-
ture 111, 8, 4. Despues de afirmar como manifiesto que las leyes
-civiles, esto es, el derecho romano, carecen en Espana de vis legum
-en la med;da en que leges positivae sunt, reconoce, sin embargo,
~que en cuanto dichas leyes in multis continent et declarant ipsam
legem naturalern, hen de ser observadas en el reino in vi legis natu-
lis, no -rt:calca- in vi legis humanae 2.

Dentro de la escuela yusnaturalista, quien mas lejos ha llevado

1 . Ejemplo perfecto de esta actitud constructive es L . DE MOLINA,
cuyo tratado De iustitia et iure aprovecha largamente materiales roma-
nisticos .

2. En sn parte pertinente . el texto citado reza asi : Ex quibus legibus
manifestum eat leges civiles in Hispania non habere vim lepum quatenus
lex positivae sunt . . . Quatenus vero illae loges in multis continent et de-
clarant ipso>rt naturalem legem, servandac Brunt in vi legis naturalis, non
sn vi legis ba,manae . . . (ed . Pereiia-Abril, en Corpus Hispanorum de Pace,
vol. XV, p . 103) .
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esta identiticacion es G. G . Leibniz. En multiples escrltos suyos se
encuentra repetido este concepto : . . .Quando exploratum est prope
dimidiam partem Digestorum juris naturalis esse, atque plerasque
propositiones ab Jurisconsultis Romanis tanta subtditate dernos-
tratas, ut cum Euclide certare possint . . . 3 .

Por to que respecta, finalmente, a la identificacion entre la aequi-
tas humanlsta 4 y el derecho romano podria citarse a 41ciato 5, Ba-
ron s o Donellus 7. Pero nos detendremos en F. Le Duaren -tal es el
abjeto de esta breve nota- porque ha sido 6l quien dentro de la
escuela ha expuesto esta teoria del modo mds acabado .

II . El concepto inicial de Duaren 8 (1509-1559) es el bonum et
aequum, que define como benignior et humanior legis interpreta-
,`io 9 y que identifica con la aequitas 10, a traves de la cual establece
una conexion con la epiezkeia aristotelica " . Bonum et aequum,
aequitas y epieikeia son para este jurista, to mismo y su funcion
es la que Aristoteles habia senalado para su epieikeia, a saber,
suplir, reclficar, moderar e interpretar la ley general con ocasion
de haberse presentado un caso concreto, en razon de que aquella
no siempre puede preverlo todo 12 .

3 . Carta a Lambert (1670), en Samtliche Schrtften u . Briefe (ed .
Deutsch . Akad . d . Wiss . Berlin, Darmstadt 1926), t. II, 1, p . 40 . Vid . STURM,
F., Das romzsche Recht to der Sicht von G . W . Lezbniz (Tubingen 1968)_

4 . Sobr- el papel de la equidad en el pensamiento humanista : KISCH,
G., Erasmus tend die Jurisprudenz seiner Zeit (Basel 1960) .

5 . ALCIATO, A., Parerga, lib . 1, cap . 30 (ed . Lyon 1539, pp . 44-46) .
6. BARON, E., Instit . seu element. Iustin . lzbri II77, ad tit . 9, comm.

partic . post ten Opera omnia, Paris 1562, t. 2, p . 24) ; De beneficiis, tit . 2
(en Opera, t 3, p . 325) .

7 . DONELLUs, H ., Comm. de iure civili, 116 . 1, cap . 16, parrs . 7-8 (en
Opera omnia, Luca 1767, t . 1, eols . 137-138) .

8 . Sobre Duaren : HIVER, 141 ., L'enseignement d'Alczat et de Duaren
(I Bourges kParis, s . d .) ; J013139-DUVAL, E., Frangois le Duaren, en MO.
P . F . Giraz,' (Paris 1912), t . 1, pp . 573-621 ; PIANO-MORTART, V., Diritto
romano e diritto nazionale in Francis nel secolo XVI (Milano 1962),
pp . 70-75 ; ICJ . Razionalismo e filologia nella metodologia giuridica, dz Ba-
ron e di Duaren, en Labeo 15 (1969) 1, pp. 7-23 ; VOGT, W., Franciscus
Duarenus (Stuttgart y otras 1971) . Para las citas de fuentes nos valdre-
mos de las siguientes obras : In primam partein pandeetarum seu diges-
torum methodica enarratio (en Opera omnia, Luca 1765, t . 1) y Dzspztta-
tionum anniversariarum libri duo (en Opera, t. 4) .

9 . Enarr ., lib . 1, tit . 1, cap . 2 (t. 1, p . 4) ; lib. 4, tit . 4, cap . 1 (t . 1,
p . 150) ; Disp ., lib . 2, cap . 18 (t . 4, p . 73) .

10 . En,,, ,,-r ., lib . 5, tit . 1, cap . 7 (t. 1, p . 290) ; Disp ., lib . 2, cap . 18
(t . 4, p. 73),

11 . En,:,r ., lib . 1, cap . 1, tit . 2 (t. 1, p . 4) ; lib . 4, tit . 4, cap . 1 (t. 1,
p. 150) ; lib 5, tit . 1, cap. 7 (t . 1, p. 290) ; Disp ., lib . 2, cap . 18 (t . 4,
p . 73)

12 . De todos los pasajes antes citados, transcribimos el siguiente
tomado de Enarr., lib . b, tit. 1, cap . 7 : Quid sit autem aequitas, quam
sequz debet index, breviter nunc explicandum est . Aequitas igitur, ut ali-
quando docu7mus, est benignior quaedam et humanior interpretatio legir
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La aequttas, segun nuestro autor, tiene su origen en la natura-
leza : certum est eam (sc. la equidad) ortum habere a natura 11 ; pero
un conocirniento natural no es suficiente para realizar la interpre-
tatto ex aeouo et bono . De ahi que sea necesario un ars boni et
aequi, to mismo que para contar es necesario un ars Arithmetica,
aunque el contar es algo insito a todos los hombres 14 .

Este ar- boni et aequi es el ius. Duaren acepta asi, la definici6n
celsiana dp. derecho 15, que parafrasea de este modo : collectio quo-
ruindam p aeceptionum ad bonum et aequum pertinentium 16 .

Para Duaren, en consecuencia, el derecho es un arte de interpre-
taci6n de la ley segun las categorias del bonum et aequum-aequitas-
epieikeca. Como arte que es, consiste en studium, usus et exercita-
tto 17 y se rcaliza en la singularidad del caso, frente al cual es recti-
ficada la g~,nerahdad de la ley y conducida a la equidad (ad aequita-
tem reducere 18) .

El ars boni et aequi esta, segun Duaren, contenido en las Pan-
dectas : Certum est autem hanc artem, qua nulla praestantior
digntorque est, his Pandectarum libris contineri. '9 . Afirmaci6n
esta que de modo mas tajante aun repite en otro lugar asi: Conti-
netur eninc ipsa ars boni et aequi ac reperiuntur multa praecepta
ad aequitatem ac bonurn et aequum pertinentia, ad legem inter-
pretationem . . 20 ; y todavia : Hoc veluti iacto gradu ad Pandectarum
lectionem hrogrediendum erit, quae, ut nomen ipsum indicat, uni-
versum boni et aequi scientiam atque doctrinain complectuntur 21 .

Tal es la raz6n por la cual, concluye Duaren, el conocimiento del'

scriptae, quae aequitas scrzpto conrnprehensa est. Sic definit Aristot. epie-
keia lib. 5 Moral., quart nos aequztatem vel aequum et bonum vocamus.
Ostendzt Aristote.eo loco sicut Iuxzsconsult-c sub tit. D. de legibus. 1 . ne-
que leges. 1. non possunt., non omma posse defzniri legibus, de quxbus ali-
quando controversia potest zncidere . Non eniin possunt onania venire in men-
tena legislatorzs cunz infinita sent negotia, quae inter homines contrahuntur :
u.t expriinere, serebere et mandare lzteris res omnes, de quibus homines
quandoque btigant, non possznt. Boris et prudentzbus vzrts permittitur
interpretatio legis, cum verbs legis defxciunt, quod videtur legis senten-
tiae et menti legislatoris maxime convenzre. Interpretatio est quam Aristo .
tocat epzezkeias, nos aequitatem vel aequum et bonuzn (t. 1, p. 290) .

13 Enurr ., lib . 5, tit . 1, cap . 7 (t . 1, p . 290) .
14 . Ibid .
15 . Enurr., lib . 1, tit . 1, cap . 2 (t . 1, p. 4) ; lib . 4, tit . 4, cap . 1 (t . 1,

p . 150) ; lib 5, tit . 1, cap . 7 . El texto transcrito supra n . 12, que corres-
ponde al ultimo citado en esta nota, continua en efecto asi : . . .nos aequi-
tatem vel aeqz(.unt et bonum . De ea intelligendum est, quod tit Ulpian .
in ley . priya . de xustit . et iure ., ius esse artem aequi et boni .

16 . Enarr., lib . 1, tit . 1, cap . 2 (t. 1, p. 4) .
17 . Enarr., lib . 5, tit . 1, cap. 7 (t . 1, p . 290) .
18 . Ibid .
19 Enarr ., lib . 1, tit . 1, cap. 2 (t . 1, p . 4) .
20 Enarr., lib . 5, tit . 1, cap . 7 (t . 1, p. 290) .
21 . Epzstola de ratione docendi discendique zuris (t . 4, p . 368)-



,618 Mtsee14nea

-derecho romano es necesario aun entre aquellas naciones que no to
han recibido como propio y que se rigen, en cambio, por leyes par-
ticulares: Itaque its ettam, apud quos Romanum ius receptum non
est, sed qui legibus patriis reguntur, necessaria est huius artis
cognitio 22 El conocimiento de este arte contenido en el Digesto
es necesario en dichos paises ut melius possint de legibus suis
iudicare 2.1 v porque 61 constituye velut philosophica quaedam prae-
-cepta con los cuales quaevis constitutio emendatur 24 .

111 . Duaren, partiendo del concepto mismo de derecho llega
a una teoria acerca de la funcion del derecho romano como ele-
mento operante en la practica de los paises . Se trata, como habra
podido apreciarse, de una operacion cumplida a traves de varios
-grados, quc podemos resumir asi: identificacion del bomun et
aequum con la aequitas y la epietkeia; definicidn de estos tres con-
ceptos sinbnimos como benignior et humanior legis interpretatio;
~efinicion del derecho como arte concerniente a tal forma de in-
terpretacion ; identificacion del material contenido en ]as Pandectas
-con dicho arte ; 'atribucion consecuencial al derecho romano de
una funciOn interpretadora en clave de equidad respecto de la
ley nacional .

En suma, se trata de relacionar a esta ultima con la equidad
y en definit iva, a traves de sucesivas identificaciones . con el dere-
-cho romano. Con tal postura, Duaren -y no es el unico, segun
antes to hicimos notar- intenta nada menos que refundar la
vigencia do t derecho romano en los paises europeos v particular-
mente, conio es natural, en Francia, atribuyendole un papel ope-
rante en e! sistema juridico total, distinto del que le atribuian los
,comentaristas .

Mientras para estos, el derecho romano ocupaba ahi una posi-
cion, por asi decir, inmanente, pues constituia el derecho comun
circundante de las costumbres, estatutos y leyes propios, que en
todo caso debian ser interpretados restrictivamente para lesionar
to menos posible al derecho romano y abrirle al maximo la posi-
bilidad de su aplicacion 25 ; los humanistas 1e asignan un lugar
trascendente, es decir, to situan fuera del sistema juridico nacio-
nal y to ct~nsideran como una equidad operante a posteriori, en

22 . Enarr., lib. 1, tit. 1, cap. 2 (t. 1, p. 4) . Repite el mismo concepto
en Enarr., lib. 5, tit. 1, cap. 7 : Itaque dubztanduvz non est, quip lectio
horuvn titulorum sit utilxs etzam his, qui propriis moribus reguntur, lieet
Romanis leg .,bus non utuntur (t . 1, p. 290) .

23 . Rnarr., lib . 1, tit. 1, cap . 2 (t . 1, p. 4) .
24 . En,,rr ., lib . 5, tit . 1, cap . 7 (t. 1, p . 290) .
25 . Tipico representante en Francia de esta postura es P . REBUFFS :

Vid ., p . ej ., sus Comm. in constitutiones seu ordinationes regias, proe-
mium, gl . 5, parr. 140 : Stahtta, ordinationes et consuetzidines aurz conz-
munz repugz+antes, sent restnzgendae (ed . Lyon 1554, n . 47) .
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funcion de concreta rectificacion, suplencia y moderacidn del de-
recho nacional con ocasidn del caso .

Tal actitud, en el fondo, er-a la contrapartida de la pureza me-
todica pror>ugnada por los humanistas en el estudio de las fuentes
romanas y su liberacion de la costra de glosas e interpretaciones con
que, en el sentir de estos juristas, los glosadores y comentaristas
las habian maculado . Esto indica que, al menos en la intencidn, los
humanista : aplicando el nuevo metodo, no entendian ni querian
limitarse a cumplir un papel de estudiosos meramente eruditos
desligados de la realidad, pues perseguian hacer patente la equi-
dad del derecho romano para que como tal pudiera ser utilizado
en la practica .

ALEJANDRo GUZMAN
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Universidad de Chile (Santiago)
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