
M I S C E L A N E A

LOS -,ESTUDIOS . DELTROF. JUAN IGLESIAS*

El Prof . Iglesias, autor del excelente y conocidisirno manual de
Derecho rornano, tan difundido en la literatura. romanistica europea,
ha tenido ahora la delicadeza de recoger en este volumen una se-
rie-no todos-de sus sc?(ipta m1nora, algunos aparecidos en pu-
blicaciones de no muy accesible nianejo . Con ello, el A . pone a dis-
posici6n de los estudiosos estos escritos dispersos . que agrupa
bajo tres grandes unidades sisternAticas, como reza el mismo ti-
tulo de la obra, en la que evidencia su preocupaci6n por los temas
fundamentales que plantea la historia de Roma y sit ordenarniento,
junto a una aguda visi6n juridica de actuales problemas del De-
recho, que una vez mis viene a poner de inanifiesto la excelencia de
la atalaya romanistica para la coniprensi6n de lit fenomenologiii
juridic,-., de cualquier 6poca, atalaya mucho mAs interesante cuan-
-do se aplica al campo iusprivatistico, en que nos sitim los puntos
de vista del A .

El trabajo que abre estos Estmdios, titulado Visi6n t1toliviana de
]a Historm de Roma (pp . I I -

,
29), nos adentra en un tenia capital

de la historiografia. romana . F-I A . pone en sus justos limites la
labor del hi,,toriador -<lue discurre por libres cauces, muchas ve-
-ces subjetivos, pues en definitiva su interpretaci6n de los hechos
hist6ricos dependerd de muchos factores clue le condicionan- y la
obra de critica hist6rica que "ha traido gloriosos resultados al
campo de la investigaci6ii" (1). 16) . No cabe olvidar la distancia en-
tre el historiador y el cientifico de la Historia, donde cada uno,
cumple, con stis propios medios, una tarea propia y distinta . Livio,
uno de los grandes historiadores de lit Antiguedad, se atendri'l
fundanientalmente a tres fuentes : las leyendas, los doctimentos N
monumentos (lei pasado, y los escritos de los analistas . ante las
-que reaccion6 a veces criticarnente sabedor de la no atendibilidad
de sus noticias . Asi pondera los escritos de los analistas en los
que bas6 sus diez primeros libros . y en la elecci6n triunfit el que
,es tenido por mis digno de fe, pref;riendo it Valerio Anziate entre
todos, aunque tarnpoco se libera 6ste totalmente de la critica tito-

1~ IGLEMAS, Juan . Estudios Historia de Roma . Derccho Romano Dcre-
-cho modmio Euram6rica, Madrid, 1968, 272 pAgs



552 Miscelanea

liviana, quien recogiendo los datos de los analistas -niAs poetas
que historiadores- se atiene a lo tradiclonal, donde no vive la
Historia, sino ]a poesia, imica. forma. de Historia. conocida hasta
entonces . Livio no inventa nada, sino que por el camino del arte
hist6rico, interpretando ]a tradici6n, va discurriendo su obra En
definitiva, dice el A., Livio, al laborar con los medios que el arte
suministra, escribe un poema nutrido en la realidad de lo hist6rico,
que no serA una. historia. de hechos niecinicamente reflejados . No
busquernos en Livio el documento, sino el pensamiento del histo-
riador . A trav6s de ese pensamiento, donde ]a virtud pokica, al-
canza el mAs alto grado, acaso podamos descubrir ]a verdad que
anima al poerna. de Ia libertad civil rornana, las causas que determi-
naron. la grandeza de Roma. La. historia de Livio es ante todo una.
historia instructiva. y pragmAtica, y tambi6n como toda histo-
ria, narativa y gen6tica . Livio bebiendo cn ]a tradici6n romana,
pudo penetrar en. las profttndidades de ]a intrahistoria, acercar

'
se

con maravillosa intuici6n a tiempos remotos para descubrir la cau-
salidad en la historia, de la grandeza del pueblo romano, lo que co-
rresponde a ]a filosofia. de ]a historia. titoliviana . Livio ve la con-
cepci6n de los romanos de su 6poca, y se afana. en volver los ojob a
las clases e, instituciones hist6ricas . Pero !~i ]a narraci6n de T .ivio
puedc ser fantAstica, no menos fantAsticas son las construcciones
de los hipercriticos, y en todo caso, despoiada la obra titoliviaia de
su envoltura accidental, se puede rastrear ]as constantes hist6ricas
romanas . Livio sabe que ]a leyenda puede contener v contiene fal-
sedades e inexactitudes, pero no cabe negar --dice ~l A - que ]a
leyenda afluye a la historia, porque su espiritu es conforme con ef
espiritu de 6sta . No pidamos una historia de detalle que no fue
posible a Livio, ni podernos -nosotros intentarla : busquenlos el en-
tido que informa la tradici6n antigua .

Derecho romano y esencia del Dcrecho (pp. 31-39) . E-'I A . pre-
tende una visi6n rnAs cabal del historiador. que ha de poner"e en
sjtuaci6n. de convivir con Jos hombres del pasado . La experiencia
romana sigue teniendo validez, y se equivoca quien piensa que
los romanos s6lo crearon. Roma para ellos y no tambi~n para .noso
tros, y tanto nosotros como los romanos pe~rtenecenios a una coni6n
historia de la que todavia no ha sonado el fin. Porque el Derecho.
romano es ner-~io de nuestra cultura occidental . en la entrafm de
nuestro presente puede descubir el romanista esencias vivas del
mundo juridico romano : no todas, pero si la sustancia. De alli que
el A. toma. posici6n frente a ]as tendencias doginAticas de dCrUrt
sector actual de la rornanistica, propugnando aislar los conceptos.
romanos Ilegados hasta. nosotros de los sistemas actuales, apr',-hen-
diendo a trav6s del sentimiento juridico ]as lineas generales def
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Derecho de Roma, de forma que a6n siguen siendo insuperadas las
viejas nociones de ins como ars bon&* et acqui, y de iuris&udentia
como diVinarlum atque humanarum rerum notitta, histi atque iniusti-
scientia . porque el romano, siente pasi6n por el Derecho, y hasta
la ley estA asistIda por ]a libertad interior de cada. uno . Seg6n
el A . . el gran ni~rito de los romanos estriba. en haber inventado,
unas verdades que desafian ]as inconstancias de una filosofia que
procede por via de abstracci6n .

El Derecho romano v nuestro tieubpo (pp. 41-48) . Ln este ar-
ticulo, e1 A.. que se mue-ve desde una posici6n critica ante el asfi-
xiante mundo en quc vivinios, tan pleno de le.yes y teorias, perc,
que oh ida tantos aspectos dinArnicos de la conte-,tura humana, se
prontincia por una aplicaci6n del instrumental juridico a los fines
y necesidades de ]a vida ; de ahi que corresponde al romanista des-
tacar-frente al mundo actual-que el jurista romano, enemigo
de teorizar V definir, se entrega a tin quehacer vital, se ocupa de lo
necesario. Frente a ]a Ilamada "crisis de ]a cultura Occidental", bay
que contar coil el presente tal como, es, nlejorindolo con la aytida.
de a(Itiellos principios de sencilla formulaci6n que el paso de los
,,Iglos no ha podido abrogar en nosotros . E'l mist-no lenguaje coil el
(Ine no-, expresamos . dice que nuestra cultura. Occidental -por ~r
aprisionada- no Ila muerto a6n, y hoy como siernprc, muchas pa-
labras tienen el mismo Ambito que en Roma Frente a ]a "crisis"
del Derecho romanc, como consectiencia. de las codificaciones eiiro-
peas, ni ]a cultura Occidental es tin pasado muerto, ni los C6digos
de hoy han enterrado para siernpre a] Derecho romano, que en-
tendi(fo como patrinionio juridico en la concepci6n del A., mAs
que como prescripc16n legislativa, es factor determinante de nuestra
cultura. La ensefianza jiiridica roniana coil m6todos que descansan
en el sentiniiento de ]a realidad huniana, ell el mejor conocimiento
del hombre . es tin ejemplo que seria niuN fecundo si los estudiosos
actuales lo sil-iiieran coil mayores escrupulos .

Del Derecho rowano at Derecho wodcrno (pp. 49-53) . En este
trabajo el A . sit~ia la transmisi6n del Derecho romano tal conlo
Ileg6 a los pueblos rornAnicos . a trav6s de una doble via : el verbo
(latino) de nuestra. lengua. y ]a escritura del Corpus lurls. De ahi
(Itie el int6rprete piteda adentrarse en la historia-el libro es his-
toria conservada- N, hacer tradici6n. La Historia del Derecho ro-
mano no concluye en la caida de Roma, s1no que contin6a en la
I

-
--dad INIedia. y en la Moderna, y seguil-A tras nosotros, porque no-
hemos agotado todavia las posibilidades que este Derecho encierra
Ell los pueblos romAnicos la continuaci6n del Derecho romano se-
logra por ]a doble actuaci6n de lo hondamente hist6rico y de lo, sim-
plenlente conceptnal . Pero ni todo el Derecho ronlano es realmen-
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mente romano -pi~nsese en Bizancio- ni todo el Derecho de Ron] ;,
es bueno para las nuevas e6cenas. Queda siempre el poso romanc,
que el int6rprete actual debe aquilatar, para hacer que e1 ayer pueda
ser hoy, arrancando al texto romano su sentido intinio, suprahist6-
rico . porque no se puede negar que el Derecho romano sigue vivo
en nosotros .

El estudio actual del Derecho romano (pp . 55-59) . Ante los ex-
cesos que la critica interpohicionistica podia lievar -A estudio de
nuestra disciplina, e1 A . rmcciona poniendo en sus justos cauces
la utilizaci6n de este m6todo, que ciertamente lia logrado resultados
nmy I-rillanteb, pero no li .i% que olvidar que es tin mkodo y no
LIII fin . Una aut6ntica labor de palingenesia s6lo pueden conseguirla
quienes sean a la vez, y de verdad, juristas e historiadores . I, -'I re-
buscarniento de datos no conduce a metas seguras cuando el inves-
tigador estit privado del ~,entitniento de la Historia (lei Derecho .
Hace faltn, en primer t6rmino, estar dotado de gran sensibilidad
hist6rico-juridic,i, porque liubo romanistas que desapercibi6ndose
del caricter espccificainente t&nico e instrumental de sus investi-
gaciones, esta misma confu,i6n. entre el m6todo v el fin amenaz6
con apartar dcl romanista su irrenunciable con~lici6n de jurista,
ideas que el A . traslada a Lis niodernas construcciones -dernasiado
alejadas de ]a realidad- de los juristas modernos, a los que invita
a una identificaci611 maNor con los problernas vitales a trai6s de
1111 .1 cUltura juridica "Ititentim .

Sobre el Derecho rommio v la mtcfortta,~ (pp. 61-66). Partiendo
de his premisas (Ine lioN trabajamoh con elernentos conceptuales
antes que con elementos puramente hist6ricos - de .1hi que rin-
(Limos culto a la visi6n parcial y minuciosa de suyo ahist6rica,
y de que el sistema por nosotros reconstruido ofrezca ima -.tgru-
pacion niecanica a fuerza de racional de los liechos, el A. se
esfuerza en poner la auctordas de los romanos dentro (lei con-
texto vital en que manifest6 sit eficacia . porque ]a anctoritas por
mAs que traida al campo (lei Derecho, vivc por dgo (in-, cae
fuera de 6ste : su raz6n de ser estA en una decisi6n (lei alina connin,
en la quc s6lo hay cabida ptra lo que se siente, importando poco
que e1 sentimiento sea liev .ido por obra de 6ste . a ]a f6rmula refi-
,nada de una definici6n . La auctorl*tas importa tin sentirniento de
acato y de fidelidad respecto de aquOlos que son rnL; diestros en
e1 manejo de las cosas p6blicas o privadas . El sistenia de ]a cons-
tituci6n republicana se inatitiene por e1 sentirniento . N iv,-iz en ,I
pueblo, de estar vinculados i1 consejo de los ciudadanos en quienes
se advierte una visi6n. politica y tin sentido de responsabilidad. Pi-
lar y sustento de ]a auctoritas es el sentido prActico que otorga la
mejor cafificaci6n. a la capacidad reconocida y aprolmda por ]a ex-
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periencia, concepto estrictaniente romano . hasta el punto que Di6n
Casio se xe ell dificultad por la falta ell ]a lengua griega de un
t6rniino correspondiente .

Perspecti-eas romanisticas (pp . 67-80) . Bajo este titulo el A .
recoge dos articulos aparecidos el primero en los Studi Biondi
(1965), y el segundo en ]a revista "Labeo" (1960), ahora enfocados
desde una perspectiva mis generalizadora .b

E-ii el primer trabajo . El sentido hist6rico del Derecho romano
(pp . 69-76), el A . destaca que ch la hora presente, desligada de
intereses prActicos, cobra singular inter6s la direcci6n historicista :
el conifin de to .,, ronianistas se apresta a reconstruir un Derecho ro-
mano situado ell su 6poca, reconociendc, los peligros de un exceso
de tecnicismo positivista que se despegue de la realidad vital que se
debe estudiar, tal vez debido at imperio que ejerce sobre todos no-
sotros ell todos los 'unbitos, el cientificisino ortodoxo . Esta ciencia.
cs necesaria, pero debe teller por resultado 61timo la conjunci6n ar-
m6nica de los elementos particulares y aislados . La extreinada com-
plejidad actual de los estudios romanisticos, hav que confiar en que
Ilegue iiii inoniento ell que e1 jurista y e1 romanista, no separados ya
por un profundo foso, adviertan las posibilidades que enclerra el es-
tudio del Derecho romano para ]a obra. de la jurisprudencia y para
la misma cultura de nuestro tiernpo. Critica el A. el plantearniento
de 'A,lon-imsen que vio uniformidad donde habia pluralisnio . T.%4onim-
sen no supo desligarse de su ideal politico y to proyect6 antihist6ri-
camente sobre el pasado. Dc ahi que la visi6n hist6rica que hay
que pretender . significa una aproximaci6n, clue desde el prisma juri-
dico implica situar la ensefianza de cada jurista romano ell su con-
textura, vital concreta . Advertiremos asi clue to "clAsico" vive en to
,Cpostclisico", N no s6lo por to que entrafia de progresi6n, sino tarn-
bi6ii por ht falta de graves contrastes entre las sumas concepciones
paganas y cristianas, y nos libraremos de definir ]a 6poca postclA-
sica como simplemente "decadente", porque no ha quebrado la linea
de raz6n hist6rica . Sin negar la inferioridad del Derecho postch'isico,
no es dable entender que aqui todo, es ruptura con to cl~sico o de-
generaci6n de to clisico . Puesto el romanista en tarea de historiador
no de simple ciciltifico de ]a Historia, cuidar,'t u-na, imagen. de la

entera experiencia, juridica romana . Estudiari ]as prescripciones
que ya no cabe actualizar . y tainbi6n to que a6n puede y debe ser
resucitado, fundailientalmente la forma mentis de los juristas roma-
nos . Recreal-A to que vive de to eterno ronianc, ell nuestra espiritua-
lidad, to sustantivo de unos principios inorales que arrancan de
Roma. Asi clicuentra justificaci6n la tarea del romanista, que antes
que propollerse ell heneficio exclusivo de una ciencia teor6tica, debe
beneficiar a mia sociedad donde empieza a no haber lugar para el
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Derecho . a una sociedad donde el Derecho e_-; reemplazado por la ley
arbitraria v movediza .

EA segundo trabajo que el A . recoge en . estas PCrsj;cctivOs, se
refiere al Derecho vit~gar (pp. 76-80), tonlando posici6n frente a este
nuevo fil6n que proporciona twitos conocimlentos sobre ]a 6poca-
postclAsica . Se promincia contra, e1 abuso de la morfologia, para de-
finir lo clisico, y entiende que tanto clasicismo conio vulgarisillo re-
presentaii tendencias culturales dc ancha dimensi6n social . Ell la,
6poca postclAsica . perdido el alto significado institucional de la jil-
risprudencia y la pretura, y hasta quebrados los viejos resortes d,,,
]a sociedad romana . se destacan. las instancias de la prActica, y es el
momento del vulgarismo que importa. en definitiva la inlposic16n ur-
gente v aut&aonla de lo concreto . dejando atras ]is elaboradas figu-
ras cla;sicas.

Consideractones nomanisticas (pl) . 81-86) . E'n este trabajo se
insiste sobre la diferente funci6n (lei Uts civile y tits practort

.
um, no

xiendo --en im opini6n con raz611- ea estos 6rdenes la pretendida
dualidad de ordenarnientos vista. por otros ronlanistas . El A . pasa
revista a ]a copiosa producc6n romanistica europea. de 1964, y pien-
sa en la posibilidad de una recapitulaci6n general que expusiera las
posiciones mA,; firmes, N. seguras (lei ordenamiento ronlano, obr-I que
seria mity 6til a un mundo cientifico que se desentiende -y no toda
la culpa es suya- (lei glorioso legado de Roma .Z,

Orden Juridico A, ordcn cxtraj*itridico (pp. 87-121)-
'
Corno punto,

de partida cita el A . el pensainlerlto de Ortega v Gasset que reclarna.
conveniente la formulaci6n de una teoria de los complententos extra-
legales que la ley necesita . idea que al campo romanistico Ila sido
traducida por Illering y Scllulz, proptignando el A. mia sitemati-
zaci6n clara. y ordenada cle lo puramente extrajuridico . P-1 Derecho
para un jurista. romano era en frase de Celso divin4arimb atatte hit-
maitarim rerimb notitia, insh Oque iniusti scientia., y la juridicidad
viene a ser mi poner color. ritmo y estllo a las normas, nacidis a
impulsos de raz6n vital . Pero el jurista ademis, Ila de enlitir till
micio sobre ]a naturalidad de las normas, es decir . sobre su adectia-
cion a ]a realidad de his cosas Vano es el empefio de prestar 6nica
atenci6n a ]a letra de ]a nornia cuando es tanto lo exigido en via no
juridica o reglada. por una serie de virtudes recias e inamovibles.
FlIo explica la falta de definiciones en Derecho romano : -no es que
faltara una segura caracterIzacl6n juridica, sino que ~sta se so-
breahunda, con lo que le prestan o imponen ciertos sentinlientos de
moralidad social no reflejados ell precepto legal .

Examina el A . la disciplina juridica de los poderes privados, ]a
manits . ]a wtela, el consortium infer fratres, el condominio, ]a cons-
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tituci6n de dote, la societas, ht propiedad, ]a obligatio, ki familia y ri
sucesi6n hereditaria, para considerar Itiego en la tercera parte de
este trabajo, el orden extrajuridico . Destaca. en primer lugar el -,,a-
lor religioso del Sms priniltivo. Luego estudia mia serie de valores 6ti-
cos merced a los cuales se act6a la justicia . N-Iniendo a ser coino ele-
mentos o partes de ~sta : la pietas, la humanitas, la fides, hi boni-
tas, la acquitas, la veritas, la anzi~citia, la auctoritas, virtudes que a
veces penetran en la norma juridica, pero hay otras ocasiones en las
que act6an por fuera de 6sta, influy6ndola o determinAndola en va-
rios modos, y que desarrolla e1 A . conect~ndolas con el estudio de
Aiversos institutos juridicos .

En prinier 11.1gar observa la influencia de estas componentes ex-
trajuridicas en ln~rlto a la esclaxitud . en e1 progresi%,o desarrollo del
favor libertatis, V en la existencla en Ronia del pectilio servil . Tain-
bi6n observa el valor de ]as regulae officiorifin en torno a ]a pro-
piedad, donde la idea moral de dilig(entw acogida o no en precepto
juridico, act~ia poderosamente : nwle enim nostro hire wi non debe-
nuts (Gavo, 1, 153) . 'rambi6n discurre fuera (lei orden Juridico 1 .1
possessi.o, instituto de fuerte raiz social . que el A . analiza detenida-
mente, afirmando -con raz6n- clue los poderes privados, sobre en-
trafiar autorizaciones liarto inks aniplias que las de nuestros "dere-
chos subjetix,os", se caracterizan por la nota de su "ejercicio" antes
que por la abstracta noci6n de "facultades" . Eli Ronia los poderes llu
se tienen siniplemente ; se tienen actiN-indolos, idea que oplica tanto a
]a propiedad como a la posesi6n . Por ello, para el A . ! ., posesi6n no
es "lieclio" ni "acto", sino acci6n, actix-idad del sujeto ; desaparece si
cesa o se interrumpe la acci6n, acci6n de raiz social que se endereza
a la conquista del derecho de propiedad tal es la idea que discurre
en la disciplina positiva Y en la elaboraci6n doctrinal de la usuca-
pi6n : usucapio = itsits (possessio) capcre . Asinlismo destaca ]a figu-
ra (lei possessor como detentor del nicynciplitin en 6poca antigua Ilus-
trando todo el complejo c6mulo de fuerzas jIuridicas v e.xtrajuridicas
,que entrafian los conceptos de proprietas y Possessio . componentes
nue examina en relacl6n con la obligatio, deteni6ndose especialmelite
en la fides . el officium y la amicitia . Tambi6n la familla se ve filerte-
niente afectada de estas fuerzas extrajuridicas : la autononlia (lei
patcrfavillias, la posici6n de ]a muier, )a dote, los pectilios pupilares .
son institutos en los que la conciencia social se reflej6 superando
los estrictos nioldes juridicos . conio en el campo testainentario,
donde el officii(m. pletatis es la mAs clara nitiestra de la compollelite
-extrajuridica . Otro caso clarisinio - los fideiconlisos .

La construcc16it sisteimitica en general (pp. 121-130) . El A. en
este estudio reacciona contra his construcclones juridicas alejadas
-de la realidad . debido o a un e\cesIN-o conceptualismo o a una talta
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de perspectiva hist6rica (lei iminclo juridico. De alii que exalte la.
construcci6n. de los juristas romanos basada en una. gran sabidUria.
prActica que define el its cotilo ars boni et acqui. Definido el Dere-
cho, como )usticia, y considerada ]a ciencia juridicia ~~rte o zien':ia
de lo justo, todo lo demis se mide en funci6n iinica d,- este objeto .
Por ello, clue e1 valor de la sistemAtica sea s6lo est6tico o didActico .
La. falta de. preocupaci6n sisternAtica es atributo de los juristas ro-
manos v de los glosadores y conientaristas. Ya. el hisforicisino rena-
centista se aparta del simple examen racional de ]as fuentes para
dar actuaci611 a tin rn6todo en que se conjugan ]a filologia N, el anii-
lisis juridico, iniciAnclose un racionalisino a ultraliza que Ilevar .L a
basar ]a autoriclad (lei Derecho en la sisteniAtica . La pandectistica
con sit actuaci6n del Derecho roniano da cinia a una Ciencia ju-
ridica abstracta, en la que la dogmAtica juridica. confiere cl mAximo
rango al sisteina . Seg6ii el ideario de 1hering ]a construcci6n doc-
trinal debe aplicarse exactaniente al derecho positivo, construcci6n
que por ser tal supone la falta de contradicci6n, ]a uniclad sistenii-
tica . La reacci6n contra este doginatisino tendrA lugar niAs (lite nada
por el escamoteo que supone en Ihering el dar xalor juridico crea-
dor a la mera ordenaci6n sisternitica . Para, el A . la autoridad (lei
Derecho estA en si rnisino, y no en la sisteniAtica, ctiva utilidad no
obstante es evidente . F] sistetim ha de estar doininado por el -,~en
timiento" de la naturaleza y (lei fin (lei Dereclio . antes, que por el
simple "conocer" .

La herciwiv en el Derecho i~onwno v en e1 Derecho moderno
(pp. 131-154) . 1'n este estudio be yuxtaponen las concepciones ro-
mana. v inoderna en torno a la herencia, siguicndo tin hilo conductor
que va poniendo de relieve sus analogias y diferencias . Partc e! A . de
reconocer el m6rito de los estudios hereditarios de Bonfante, al que
con raz6ii atribuye el haber arrancado la noci6n de hereditav del
mundo patrimonial en el clue venia anegada. Admitiendo que la he-
reditas primitiva, se dirige al mantenimiento de la uniclad familiar,
t-onsidera que la sucesi6n intestacla cle los sui es originaria porque
asi lo reclaman has intrinsecas exigencias (lei organismo familiar,
pues son lierederos sive vehia sive nolint y contin6an la situaci6n
anterior . De ahi el papel de ]a exheredaho que explicitaniente lia de
contemplar el sims . BasAndose en Gavo 2,137 (Tilst . 2,19.2) y 1) . 28 .
2,11, el A . entiencle que en ]a 6poca antigua heres equivalia a do-
minus. Pero el heres tipico roinano serA el testainentario, Inaterla de
]as mis minuciosamente elaboradas en Roina, donde Ileg6 a pre\ale-
cer la sucesi6n testamentaria sobre la legitinia. A ini juicio acerta-
damente, sefiala. el A. ]a pma conveniencia. de acudir A m6todo
comparativistico cuando se analiza ]a sucesi6n testainentaria ro-
mana : sabido es su originalidad y peculiar sello romano . Analiza
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tambi6n el A. ]a boiiorum possessio, como superaci6n de los viejos
esquemas civilisticos, a la que sigui6 la legislaci6n Imperial que fue
dando una, iniportancla ma%or a los lazos de cognaci6n . Respecto a]
t6rrnino successio lo entiende no como traspaso de tin derecho . sino
entrada en una relacl6n, siendo la sticesi6n universal la 6nica admi-
tida en el Derecho antiguo v en el cl~sico . Examina el A . con espe-
cial cuidado algtinos principios romanos para Ner lo que de ellos
queda. en el Derecho nioderno . a saber . el tittilo de heredero, la sit-
cesi6n en la buena, o mala fe, la incompatibilidad de ]as dos suce-
siones y el acrecimiento . dindonos hi inedida de la nervatura esell-
cial romana que itiforma nuestro C6di-o civil .b

Cataltifia
'
v el Derccho romviio (pp . 155-1 .59) . Mediando en la

pol6mica entre foralistas y cultivadores del Derecho com6n, el A.
proptigna un mayor acercamiento entre ambos tipos de estudiosos .
S61o citandc, el cultivador del Derecho coin6n intime con el Dcrc-
cho foral . estarA en grado de decidir sobre sit significado y alcance,
y viceversa . No es postura. acertada los que quieren creer que s6lo
sit Derecho -el foral o el com6n- puede salir victorioso de toda
objeci6n . Respecto a Cataltifia, si uno dc Jos elementos integradores
del Derecho catalAn es el romano, importa inticho conocer ]a actua-
ci6n de la regla roniana en Cataliffla, iltistrando el A . algunas ins-
titticiones paralelas entre Roma y Catakifia .

En foeno a/ fidelcomiso fanul~7r catahht (pp . 161-189) . Conio se
,,abe, el fideicomiso Nino a superar Jos incolivenientes del r6gimen
formalista al que se stijetaba el legado . a la vez que a collilar has de-
ficiencia,, que tanto legado como herencia entrafiaban cuando ni uno
ni otro permitian favorecer toda suerte de immifestaciones wortis
causa . sufriendo Lin largo proceso de evoluci6n cii Roma hasta que
en justiniano ftieron equiparados legados x fideicomisos . Dentro de
los fideicomisos, el fideicomml.VSum. famill(Ir )'clictunt, se caracteri-
zaba porqUe el testador vinctilaba la, herencia integm o parcialmente
a la familia, a trav6s de un orden sucesivo de restitu ciones . La obli-
gaci6n cifrada, en la restiffitio determinaba que el beneficiado no tu-
viese facultad para enajenar los bienes recibidos, siendo iniproce-
dente por tanto, ]a reducci6n de Ja quarta . En ]a sustittici6n fideico-
misaria se basa, el fidoicommisstim familinc r1elictum . y de 6ste pro-
cede nuestra actual stistituci6n fideicomisaria, (juc r~sponde !.obre
todo a necesidades dc tipo prActico, conio la, conveniencia de nian-
tener unido el patrimonio familiar, a trav~s de tin laboreo plusisecti-
lar en donde se tinifican sustituc16ii y fideicomiso . que arranca de
la eficacia de ]a clAusula st sine liberis decesserit . Respecto al fidei-
comiso familiar catalin, el A . cita ]it famosa inscripci6n de Tarra-
gona (CIL If 4332) : claro que esta inscripci6n es muy especia ;
pties envuelve una donqci6n Mter vivos (pie entraim el ~deiconliso .
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Mis tard :!, st! desarroW) el fideicomiso familiar catalAn, basado en
el romano fanziliae reliction, que lo mismo clue el justinianeo . se ex-
tiende a cuatro generaciones, y en cuanto a la sustituci6n, sigue el
orden de primogenitura y nlasculinidad, presentindose pura o con-
dicionalmente, y siendo la cliusula si sine liberis dccesserit la usada
en Cataluila, que a ]a Yez salva el rigor de la ley Citin avits -anali-
zada detenidanlente por el A - entendiendo que el ftsitits in condi-
clone ha. de girar siernpre en torno a una disposici6n expresa . Lue-
go se extiende e1 A . en cuestiones de interpretaci6n de los vcrba tes-
tatoris, prominciAndose por la primacia de la voluntas, y conclu-
yendo que ]a finalidad fundamental del fideicomiso catalAn es la de
que el patrimonio de la familia, considerado como unidad, se mail-
tenga en un heredero 6nico .

El Derecho y sit teina (pp . 191-202) . Parte el A . de reconocer
la enorme carga de dificultades que encierra el conceptc, del Dere-
cho ; por eso observa que no se concibe jurista verdadero que ante-
ponga el conocimiento al sentimiento del Derecho . La marafia de
teorias sobre el concepto del Derecho que implican cada vez un
alejamiento mayor de la realidad juridica, la nionstruosidad que su-
pone un Derecho abstracto, desdibujado, hace que estas fori-nulacio-
nes no sean mis que meros campos de aptitudes ocurrentes, erudi-
ci6n pesada, y cargante, falta de virtud, aut6ntica . Lamenta el A . la
falta dL rnoralidad de la sociedad que Ila relegado al aut~ntlco ju-
rista dotado de elevadc, sentido moral, v 110 collcibe una Escuela de
Derecho que no sea ante todo escuela de moralidad, molde de dis-
ciplina y espejo de decoro ciudadano . Hoy lo importante es crear
una moral individual en la que se base una moral colectiva, en un
tiempo conio el actual ea el que el honor no tiene sentido, y la li-
bertad es puro nombre del que se hace bandera para conieter los
mayores atropellos . De ahi que e1 A . no s6lo por amor al oficio sino
Dor sentimiento de verdad, propugna una vuelta al trato con cl De-
recho romano, en la verdadera, y no sirnulada filosofia que se alber-
ga en los principios )uridicos ronianos, que perviven por encinia del
oleaje de los tiempos . Discurriendo por vielos caininos, liberaremos
al Derecho de sus falseamientos actuales, porque el Derecho no Ila
estado ni estA en crisis : Ia crisis estA en nosotros mismos .

Visi6n espaitola del Derecho (pp . 203-225) . Para e1 jurista ver-
dadero, e1 problema. del Derecho -dice e1 A, es un s6lo y 6nico
problema : el de la realizaci6n de ]a justicia, y fuera de este proble-
ma cae lo demis : lo georn6trico (de las construcciones modernas),
lo figurativo, lo abstracto . En esta hora el jurista tiene que enfren-
tarse con un mundo estatificado y planificado donde ]a elefant;asis
legislativa remplaza al Derecho . De ahi que la lex entre los romanos
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que tenia tin sentido mity distinto del actual, representa tin punto
,de equilibrio que enmarca dignamente la libertad romana . Natural-
mente que no se gobierna con metiforas sino con leyes, perc, 6stas
deben casarse con la naturale7-i de las cosas, justificadas y medidas
por patrones de un orden -superior . por el Derecho natural, tan ol-
vidado hoy en dia . El jurista romano, sabedor de lo divino y lo hu-
mano, estA impregnado de religiosidad . que con la Buena Nueva se
hari Derecho cristiano . Los hombres de hoy henios de volver la mi-
rada al Derecho natural, liberando a 121 ciencia juridica de su solo
carActer laico y de su falta de engarce con ciertas disciplinas, vivien-
do en la multisecular tradic16ii juridica que Impone - A) El Derecho
todo tiene que verlo con hi justicia . identificado con ella ; B) E-1 De-
recho huniano o positivo depende estrechaniente de aquel tits natu-
rale justinianeo que es sienipre bonuin et acquitnt. y que arranca de
Dios ; C) La Ley debe consonar con Is normas de la justicia, ende-
rezAndose siempre al mejor servicio del lien com6n : D) S61o ]a
ley justa obliga en conciencia, caracteristicas todas que inipregnan
nuestra legislaci6n liist6r1ca espafiola . Deplora luego el A . el injusto
sitio que la sociedad actual impone a los jueces y maestros de De-
recho . Se pronuncia tambi6n. contra el cientificismo pedantesco e in-
fecundo, aunque advierte que este mal no aqueja con car~cter grave
a la producci6n espafiola ; preciso es estar al corriente de ]as doc-
trinas extranjeras, pero no debernos ser siervos de ella . Busquemos
en el Derecho ayuda para el hombre, para ]a dignidad de cada hom-
bre, en el situnt cusque Mibitere .

Reciterdo y presenci4 de Aranglo-Ritif (pp. 227-231) . Con este
,escrito concluye el A . sus Estudlos . Como sabernos todos los roma-
nistas, lo 61timo que hizo en vida Arangio fue escribir una carta
-inacabada- al prof . Iglesias, felicitindole por la excelencia de su
manual v por sus XXV afios de ensefianza universitaria . El A . aho-
ra, en esta nota exalta ]a figura entrafiable de Arangio de un modo
cilido y cordial, que liace revivir la talla gigantesca -cientifica y
humana- del eminente romanista italiano recientemente fallecido .

Muy pocas cosas puede afiadir el que estas lineas escribe, a los
Estudios del Prof . Iglesias . Decir que ha sido un aut6ntico placer
leer estos trabajos es poco . MAs exacto es decir que ha sido una lec-
c16n provechosa de tin gran jurista, que sabe aunar los conocimien-
tos propios de su disciplina ---el Derecho romano- con una pro-
funda visi6n de los problemas del Derecho, porque no s6lo hemos
tenido ocasi6n de saborear estudios. romanisticos e hist6ricos, sino
tambi6n llamadas de atenci6n sobre problemas actuales y urgentes
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que afectan al Derecho de nuestros dias Las nieditaciones que nos
ofrece el Prof . Iglesias, sirven de pauta para quien be adentre en los.
SLItiles problenias juridicos. Su CNperlencia nos (lice otic en ciies-
tiones de m6todo, no nos debernos sugestionar por los sisternas geo-
m6tricos y perfectos : no debe ser e1 m6todo -que es 6til- e1
punto de nura del investigador, sino servirnos de 61 para estudiar co-i
mayor rigor los problernas juridicos, no olvidando que es ]a justicia
e1 problenia fundamental que tiene ante si todo estudioso (lei De-
recho .

Si quisiera yo insistir en a1gunas de ].is ideas que se exponen
en estos Estudws. Por ejeniplo, creo acertadisinio lo que be (lice a
prop6sito de ]a investigaci6n romanistica (1) . 70 ss .) . que por liaber
los romanistas complicado extraordinariamente nuestros estudios,
hemos alejado a otros juristas -~i los civilistas cii primer higar-
del Derecho romano . Es cierto que A publicarse el BGB dej6 de
tener vigencia actual el Derecho roniano. y 6ste ga-n6 en prnfun-
didad cientifica lo que perdi6 de dimensi6n pragmAtica, pero bien,
ha puesto de relieve el A. la necesidad de Una VLlclt.,i a los princi-
pios generales que informaron la labor del jurista romano, prin-
cipios niuy olvidados por los juristas actuales que se asfi\wn dell-
tro de las leyes y sistenias .

Asimisnio creo muy ajustado a raz6n lo que sefiala el A . .1 pro-
p6sito de ]a b6squeda de tin concepto del Derecho Los ronianibtas,
por estudiar tin Derecho hist6rico, no somos propensos a r~alizar
anilisis sutiles (lei concepto del Derecho, estudio que tampoco rea-
lizaron los propios juristas romanos. Nos encontranios ante una
realidad hist6rica, ante unas fuentes que henlos de investigar, y
ante una serie de experiencias juridicas de las que esti au"Clite
en e1 propio pueblo que las vivi6, la b6sqUed.1. dC tin conceptualis-
rno ricyido, tal corno hoy estanios acostunibrados a ver en las inoder-
nas exposiciones de los Derechos vigentes . Y en esto cstA ht
grandeza del Derecho roniano y de sit elaboraci6n jurisprudencial .
Lejos de esto . e1 romanista busca a trav~s de sit interpretaci611 la
aut6ntica quintaesencia de ]as soluciones que los romanos preveian
en sti sisterna juridico a trav6s de las soluciones concretas preconi-
zaclas para casos particulares . EstA al margen del queliacer de los
juristas rommos la creaci6n de una llainida "teoria general del De-
recho", corno asimismo tampoco se esforzaron mayorniente en
ofrecer una serie de definiciones que de inanera general describie-
ran ]a esencia de sus propias instituciones .

Concuerdo plenamente con el A . (p . 72) en que la tarea legi-
tima del int6rpretc ha de valerse de sit propio lenguaie actual . Des-
de luego, creo que cualquier estudio que se intente de una experien-
cla hist6rica, s6lo puede intentarse a trav~s de conceptos ectuales
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nuestros, entre otras razones porque los conceptos antiguos, de-
biendo ser ~stos a su vez objeto de investigaci6n hist6rica, no pue-
den servir a] inismo tiempo de instrumentos de investigaci6n so-
bre ellog mismos . En este sentido, a mi niodo de ver, es vilida la
formulaci6n bettiana de aplicar las categorias dogmAticas actuales
al estudio del Derecho Romano. entendiendo con Volterra que e1
recurso a esta dogmAtica estA justificado cuando pueda realmente
facilitar ]a tarea del romanista, permitl6ndole constituirse coil me-
dios id6neos para afrontar los problernas de sit ciencia, doginitica
que, por otra parte . no debe olvidar la intrinseca coherencia del
orden juridico en sti diniensi6n general .

Me parece tambi6n utilisirno el toque de atenc16n clue ofrece
e1 A . en e1 estudio de las componentes juridicas y extrajuridicas .
En Roma esto es evidente La influencia de la religi6n sobre el ius
primitivo, la fides, la anzicitia . el officium, la pietas . etc . Sobi- el
fen6meno reglado es evidente, y ning6n romanista debe despre-
ciar estas componentes que se interfierm cri el Dereclio reglado .

Tarnbi6n creo acertadisima la opini6n del A. (p . 84) que no ve
dualidad en e1 binomio tits civile-iiis practorhon . antes bien . creo
(lite este binomio (como los binomios lits-lex, lits civile-ii(s fjen-
thim), supo-ne --como ya sefial6 De Francisci- concepcione" de
la jurisprudencia clAsica tardia . o inchiso de los autores modernos,
que si pueden valer corno esquemas tc6ricos, pero cuya. stistantivi-
dad hist6rica presenta, por el contrario . todo tin c6nitilo de elemen-
tos dominados. por la unidad del ordenamiento .

No quisiera alargar nibs estas -notas -ya quizA deniasiado lar-
gas-. pero no puedo silenciar un dato que pone de relieve 1,1
pulcritud cientifica. del A . : en stis trabajos publicados hace a1gunos
afios, aliora recogidos, ha incorporado la bibliografia posterior .
Esta fatiga que se ha. astimido el Prof . IgIseias, da fe de su hondo
amor a la ciencia, de su probidad cientifica, de lo intimaniente que
vive su inagisterio . Para. concluir, creo que la lectura de estos
Estudios, es provechosa no s6lo para el romanista --clue tiene mu-
cho que aprender de ellos-, sino tanibi6n para todo jurista iden-
tificado con su oficio .

ARMANDO TORRFNT
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