
INFLUENCIA DE ALGLINAS DISCiPLINAS
NO JUR.IDICAS EN EL DERECH©

ROMANO

SUszAxro.-I. La Retdrica.-2. Penetraci6n de la Ret6rica en Roma.-3. La
teoria de los statits-q. La posicibn de Stroux.-$. La teoria de los
statits en Roma-6. Scriptum uoluntas.-7. antinomia-3. Silogismo.
9. Causas samosas.-io. Formaci6n retorica de los juristas romanos.-
i :t . Querela inofficiosi testanwl ti.-z2 . Ret6rica y formula procesal.-
T3 . Ret6rica y fase apud iltdicem:-iq . Fl contenido juridico de las de-
clainacioues .--T . Gramatica y Jurisprudeticia .

Fl presente trabajo apunta a la muy probable influencia qtte el
ettltivo de disciplinas no juridicas ha ejercido en 1_a jurisprudencia
romana .

1o pretende, cierUtmente, establecer una relacion ininediata q
causal entre esas disciplinas, a cuyo estudio consagraron los .juristas
de ROD-1a sus juveniles esfuerzos, v la producci6n juridica que gran-
eo a 1«s prudentes la innzarcesible admiracion que gozan. Ias pro-
duccidn de los juristas ofrece, sin asomo de duda, las, caracteristica
propias de tin arte, de una tecnica indepet,,d :ente, due replzdia cual-
quier indole de infeudaci6n a disciplinas ex.trafias . El Derecho ro-
mano posee la indiscutible entidad cuaiitativa para ser eonsideraclo
per se coma urn de las mats cumplidas consecttciones de la mente
humaua aplicada al servicio de la justicia. Por ser esto asi, creemos
que no mengtia to ma.s 'm .iri nio la alta estirnacion flue el Derecho de
Ronia nnerece, el intento de acotar con la cautela v timidez que im-
ponen. de una parte, la grave dihcultad que el problenia entrafna, y de
otra, la poquedad de fuerzas del actor, las zonas del humano saber

cu}-o cultivo haya podido coad.vuvar al alumbramiento del prodigio
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que en la historia de la cultura viene a significar el Derecho de
Iom,a.

Son ,esas zonas,' en que puede adtiertirse una influencia directa
e indudable actuada par t6cnicas eYtranas, desde luego escasas. Se
acepta sin exzlhargo de modo paeifico por los modernos autores que
algunas instituciones juridicas roinanas revelan tun entronque casi
directo con ciertas disciplinas ajenas al Derecho. Asi, por ejemplo,
la intc pretacibn de leyes y negocios juridicos, la fase apud vctdicem
en el procedimiento civil romano cl<isico, la cq-itiere1a. inofficiosi tos-
tavwnti deben znucho, en su respectiva problematica y cotifigura-
cibn, al poso que dejcS en los juristas. el estudio en los aiios de juven-
tud de 1a retorica, la gnamatica, la dialectica . At cultivo de estas dis-
ciplinas debieron en gran paste sus habito,s inentales de precision y
finura, los cuales itnprimieroni a su labor especifica de juristws el
sello genial que la caracteriza .

Se pretende tail solo, con la referencia a estos antecedentes cien-
tificos, suscitar en el lector la posibilidad de admitir esas influencias .
e,i el ius romuaiwlzb, . No abrigan estas lineas aspiracion a la origina-
lidad. Desarrollan o amp:lian sugerencias de otros autores, b las con--
iirman. con acopio de mayor niuncro, de textos .

I'ensemos to que nos refiere Aulo Gelio (Noctes atticae', YIV, 2)
de si mismo : ct.t Jtiotno adulescens a, poetarunt fabidis et a rhetortfin
epilogis ad iudicandas lites vacates. Esto mismo ocurrib a rnuchos,
los cuales, en. el mtevo oficio, no pudieron liacer tabla rasa de lo
~tprcndido. .

i . L~ xrT6Rrca

Asi come, la pohica es la teoria de la poesia . la retorica es ar.s
Z-c'yaE.> dicendi v, en s{i aplicaci6n a la oratoria, una tecnica de la per-
sitasi6ii 1. Esta su finalidad stiasoria, 1a cttal, independientemente de

sus desviacirnes degencrativas que era epocas de decadencia se produ-
cen y (Ine exaltan casi coil exclusi-cidad el elen,ento cxterno, la mera
fornz.C del discttrso, ha constittticlo Biota esencial de la ret6rica v al

z . iosr -CoLL Y VFriz, Flemientos de Literatura (Barcelona 1873) P. 34I.,
Arr<TU,rm.FS, Ret. T3;5, 2, 30 (ed. List. de' E,tu(Iios Politicos) .
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mismo tiempo su razon de aer 2. De esta su substancia y nervio dia-
lecticos, habremos de derivar luego, deterrninadas consecuencias en
orden al inilujo de la Retarica en la fortnacion de los juristas de
Roma.

En esta ciudad y durante la epoca republicana, fue el foro la pa-
lestr.a de los oradores, y en las escuelas de retorica se estudiaban y
discutian los tem:as o asuntas -debatidos en el foro . Por estos tiem-
pos, las escuelas de retorica mantenian un intimo contacto con la
vida y los temas que en la escuela ;se plantean suelen versar sobre
cuestiones y problemas de la realidad vital y cotidiana. Al advenir
el regimen del Principado, se inicia el divorcio de la retorica y la
villa real, cuando la elocuencia, en vez de es,tar animada pur un es--
piritu vital y realista, aplicandose a temas actuales, se hace recofleta
y artificiosa. Es en este ambieute enrarecido y ficticio de la oratoria
donde surge el tipo del declamador, desviacivn degenerative del
orator.

En efecto, el orador cuanda habla, pretende convencer ., el de-
clamador, en cambio, solatuente intenta agradar ; aquel se propone
m(Atier y determiner las voluntades mediante la persuasion, y este,
halagar la fantasia y recrear cl oido . EI orador sabe que de su palabra
pende la solucicin de un asunto mas o menos iinportante ; en carnbio,
el declamador tiene conciencia de que su disertacion no: es otra cos
que un vano juego del espiritu . La verdadera oratoria extrae los

argumentos que utilize de una conyiccion sincere ; el declaniador se
sirve con iorbosa preferencia de recursos oratorios que ptteden te-

ner, a to sumo, ttna cierta fuerza o virtud -emotional, un Pathos va-

rio de eontenido logico. El orador concibe la oratoria como medio de
couseguir tin fin elevado ; -e1 declamador la estima, en cambia, como

fin en si mismo3. El declamador aparece pees como un fru .o enfer-

a. Dicere apposito ad perntaden.dmrv (Czc ., de iaiz. 1, ti', 6) .

3. 'iadic como Montanus Votientts ha caracterizada esta oratoria de

eseuda, ni lie expresado con mas justeza los fines cfue el orador y cl deela-

mador persigueta resl>ectivamente : pi declamatioriem. parat-dice-scribif,

no'it 4bt i'M7-cat sell W' placeat;

Todo to citte adula y halaga es utilizado por el declamador, e1 cual

desatiende el tuervio de la argumcntacion, h. enjutidia dial6ctica del discuno;

bu.sca la aprobacion, no de la causes que defiende, sino de su persona ; rte-pit

enim sc approhare mon. teats"m. Ahora biers, todo e1 brillo del artificio esco-

listico se deshace y viene abajo cu udo el declainador se enfrenta con la rea-
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mizo de aquella littera7-aana inteniperantia de que nos habla Seneca 4
y es producto genuino y directo de la viciosa tendencia que este
mismo autor denuncia, de formar a los hombres para la escuela y no
para la vida : non vita-e sed scholae discinins 5.

Aludiendo al brusco contraste que supone para el deolatnador el
transito del mundo de s,us artificios y ficciones a aquel otro, de reali-
dades vivas y problemas actuales que en el foro, solian debatirse, en
l.as pritneras lineas de su Satiricon dice E'etronio, que el enfasis del
declamador seria soportable ,si fuese eficaz para abrir a los alumnos
los caminos de la elocuencia, pero, _muy al contrario, las aniptilosida-
des estilisticas de aduel sirven tan s6lo para que las jovenes, cuando
actuan en el foro se crean caidos en un mundo aoinpletamente dis-
tinto de aquel que ies es familiar en sus escuelas, de declamaci6n s.

Las causal que determinan el ocaso y apagamiento de la verda-
dera oratoria y la aparicion s.imultAnea del declamador, san fa .cil-
mente discernibles si se piensa que, en la 6poca ciceroniana por ejem-
plo, el ptueblo y el Senado ,solian ser movidos en sus, decisiones por la
fuerza persuasive y la eficacia dialectica de: la palabra. No era a la
sazdn la oratoria un incro juego literario, tin escarceo intrascendente,
sino instrumento eficaz para imponer las propias convicciones y lo-
grar impoartantes objetivos politicos o judiciales . Es a partir de
Augusto cuando el Senado y el puehlo no son va poderes politicos

1^'.dad de la vide y, coino dice el propio Montanus, cum ventt®tin est in. forum

et desiit illos (los declamadores) ad omue-m gestunt plausus excipere, aut

deficiunt aut labant. Vid. SCFIANz, Geschichte der rotin. Literatur II, z, 3

(Miinchen 1911) p. 478.
4 . Sen . Ep . 1o6, 12 .
5. Sen. loc. cit. A la enojosa tecnica de la declamacion y mon6tonas re-

citaciones de temas por los alumnos, al interes de estos por los ejercicios de-

ciamatorios y, de pasada tambien, a la habitual morosidad del alumnado en el

pago de los hODorarios debidos a sus profesores, refierense los conocidos ver-

sos de Juvenal (Sat. VII, v. 155) .
6. IZaec ipso, tolerabilia essent, is ad cloquentiam ituris vianz, facere:at .

N'une et rerwa tirmorc et setesttiaraw vanissimo strepitu hoc tantum proficient

ut cusn in forum veiieriut, pzatent se in aliuru orbent terrarum delatos (Sati-

ricon, 1, 1) .
Para Petronio, la escuela de deelamacibn es un semillero de estultos por

que en elli nada se eusefia a los altunnos de aquello que in use habeneus (Pe-

troni.o, S'atiricon-, loc. cit.) . Vid. tatnbien Seneca, Contr. III praef.
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efectivos ' y cuando estos encarnan en el princeps, y es entonces
por el convencimiento de 1a falta de utilidad de la oratoria como'me-
c±io :suasorio i- eficamiente id6neo para la consecuci6n de las finali-
c'.ades antes apuntadas, cuando esta se refugia en la escuela y se
aplica a. temas innocuos de caracter puramente especulativo o hist6-
rico que no tengan tangencias peligrosas con la realidad politica del
momento. Pero a pes.ar de todas sus exageraciones y vicios, no hay
que olvidar clue la ret6rica es siempre un arte al servicio de la per-
sa.sibn y qe el ret6rico es, como dice Quintiliano, traduciendo a los
griegos, un opifex persuadendi8 . Las censras que el arte decla-
matorio ha merecido se aplican a la fase exagerada de este, a su ten-
dencia degenerativa manifestada en su divorcio con la realidad y en
sus absurdas ficciones. Pero, aun en esta su tendencia desviadat y vi-
cbosa, el arte de la declamaci6n con. sus, sutiles ergotismas, sus inven-
ciones caprichosas y sus alardes clialecticos constituye un ejercicio
que habitiia a razonar con rigor formal y contribuye de esta suerte
a educar y desarrollar el pensamiento.

2 . PE,,TETi2-kci6x 1)E LA RET6RicA-E.7 RoMA

r

La ret6rica y la declamac16n en Roma fueron importadas de Gre-
cia. Parece seguro, que los ret6ricos latinos no inventaron los temas
debatidos en sus escuelas, sino que adoptaron, con las : precisas mo-
dificaciones, un repertorio de casos formado en Grecia, hacia finales
del siglo iv a. d. J. C. 9. Este repertorio experiment6 a travt;s de los
siglos incrementos notables con supuestos o temas tomados de la

q . El juicio de Kornemann refleja certeramente to que constituye la esen-
cia del principado al considerar este comp( una Bran faclhada tras la que se
oculta de modo habilisimo la monarqnia absoluta. Algunos estiman, en cam-
bio, que no es otra cosy que un noble esfuerzo par conjugar aquellas quc Ta-
cito llamaba res dissociahiles, la libertad y la autoridad. Vid Kornemann,
Rom. Cuschichte, TI, ppg . 136 . , °

8. Quint. Tnst. or., 11, 15 . Tambien Cicer6n afirma que el officizsm ortt-

toris no consiste esencialmente en otra coca que en dicere aHosite ad ¢ervia-

denditub (Bruttts, 41, 15z) .
9. Vid. U. E. Paoli, Droit attique et Droit romtin, dons les rheteurs la-

Nvs RHD 1933, Pags . i;6-199 .
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vida romana, sufriendo, de esta suerte una progresiva roinanizacion
1a cual, en opinion de Paoli, no fue ciertamente muy feliz lo .

Sin entrar ahora a juzgar del acierto o desacierto con que se dici
carta de naturaleza romana a este corpus griego, es indudable que la
.aludida romanizacion del mismo responde a una tendencia muy ca-
racteristica, del pueblo de Roma, tendencia que se manifiesta en las
~couledias de Plauto y Terencio, inspiradas, como es sabido, en mo-
delos griegos, vestidos luego, a usanza latina ; en el itts gentilaasz,, cu-
.vas instituciones se incorporan al sistema civil romano, coin impronta
y caracteristicas romanas y tam.bien en ese corpus retorico iinpor-
tado de (xrecia y desfigurado al perder muchas de sus originarias
peculiaridades ~e impregnarse del espiritu nacional .

Tal vez la explicacion de este fenomeno pudiera encontrase en
1111 pasaje de de o-ratore de-Ciceron . Se afirina en 6l : sewper ego exis-
tirrzcrtivi i:ticundiorein et probabilioreaa hitic populo oratorem fore
.qu. . . . nzdlam. graccarion re-rmn sigt aificationenz. daret, to que nbs pace
pensar que para conseguir en Roma tin orador ambiente propicio era
nnuy conveniente que supiese oculta.r o disimular su inspiracian y
formacion helenicas Y si, por otra parte, coma dice el propio Ci-
ceron, pecadis esse non, howtinis el despreciar las valiosas aportacio-
nes culturales de los griegos y sits progresos tecnicos, ;- al misnw
tiempo, palayn airdire cos non auderos. ve ininaaeres aped twos cives
azrctoritatem tuayn, se explica muy bien clue la cultura helenica en-
tas;asnnase a las clases selectas de la sociedad romana de esta epoca,
que contase en ella con adeptos muy calificados y que, esto no obs-
tante, careciesc .de popu'aridad y simpatia y, por ester razon, fues~:

aconsejable -coma dice Cicercin (ne if:=inueres aped twos ewes astc-
toritatem taiam) exhibir to menos posible la formacibn griega y
ccultarla y disimularla cttid<tdosamentc 1~ .

Lste pasaje ciceroni,-~no nos da en cierto modo la explicacion de
is necesidad de rornanizar el repertorio retorico, griego, de fitlcs del

siglo iv a. de f. C., transformando los primigenios temas griegos e? :

astuitos netannente nacionales .

1o . . . . ils (los retoricos Ltinos) -dice-- ont tout deg-uiso, ils ont tout
pastichb a fin de inoderniser et adapter ce clue leurs clews n'auraiuet pit com-
prendre dans la fortue originale" . (loc. cit., pig . 176) .

ii . Cic. de oratore, 2, Tai (6d. Oxoniensis) ; Vid. tambien Kroll, Die

Kultur der Ciceroiaische?v Zeit (Leipzig, 1933), pa9. r22.
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11
. Sin embargo; a traves de este disfraz romano pueden percibirse

,con bastante relieve rasgos y caracteristicas inconfundiblemente
propios de los temas originarios., y asi, por ejetnplo, el mismo Paoli
.ha �fijado de modo preciso la relacion existente entre el fur noctur-
-nzss y el zoqwppu7o; griego. Era couno dice el ilustre pro~fesor de
Florencia, tarea urgente e ineludible poner los temas y asuntos grie-
,gos al alcance de los alumnos r.omaios. Esto es to que,se hizo, comp
-acreditan los siguientes ejemplos : Los retoricos griegos solian con
frecuencia proponer como terra de controversia, los procesos sus-
tanciados contra; los generales vencedores en la batalla de las Islas
_Arginusas, al stir de Lesbos . Los diez estrategas atenienses, a causa
de una furiosa tempestad, no. pudieron recuperar los cadaveres de
los combatientes victoriosos, eirnbarcados en las naves y que haliian
-tenido la desgracia de caer en el mar. Por este'motivo, los estrategas
fueron depuestos, de sus. cargos y los que de ells regresarm a Ate-
nas, condenados a muerte 12, triunfanda, conio dice Wilcken, la ver-
:satilidad y el capricho populares sobre toda legalidad 13 . Ahora bien,
-este mismo asunto, tan conocido de la historia de Grecia . es objeto,
en las escuelas latinas de retbrica, de una sttbstancial alteraeion
Inzperator militum corpora revehebat in patriam; ortal tempestate
cadavera abiecit. Laesae fit re-us reipublicae .

Comentando el texto transcrito, dice el Prof . Paoli que en los
,originales griegos se leia o: 6era z,pa.r-iot porque en el ejercito
ateniense habia diez generales, uno- por cada pero hubiera re-
aultado suma!mente extrano, hablar a los alumnos romanos de reto
rica, de un ejercito mandado por diet generales cuando en Roma
habia solamente tin. imperator. Por esta razon los diez generale;s del
texto griego ceden su puesta en la version latina, al general finico de
-los romanos. Por otra parte, el terra griegio, hace referencia a una ba-
talla naval y una hatalla naval en la epoca del imperio no es para el
romano un absurdo inferior al que supone un ejercito mandado por
,diez generales. Es preciso pues transform~Lr en terrestre el combate
naval de los griegos, alterando los terininos de la narracion histo-
rica . En la traduccion latina no se dice que los cadaveres fueran

12 . Rostovtzeff, Geschichte der alters Welt I (Wiesbaden 1941), pagi-

nas 317-3118.
13 . Wilcken, Griechische Geschichte (Miinchen, 1931), pig. 191.

23
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abandonados al mar por su imposible recuperation a causa de 1~
tempestad, sino que despues del co'mbate terrestre, los muertos,
fueron transportados en unas naves, para ser conducidos a su pa~
tria y que en el curso de esta navegacion fueron arrojados, al mar
por orden d:el imperator. Tal orden es dada por haber estallado una
tempestad que puso a las naves en grave peligro, haciendose-nece-
sario aliviarlas de su carga mediante un iactus o ex1io)h% 14 .

De esta suerte, con estos metodos, adquiere en Roma carta de
naturaleza la retorica y el arte de la declama.cion . Paoli, en el tra-
bajo que sirve de guia a las anteriores paginas, ha senalado con
precision los ter.'minos de este proceso de romaniz.a,cion de asunbos
y temas exoticos, con el fin de hacerlos familiares a las mentes ro-
manas y de cunseguir, comp en efecto, consiguieron, la difusion que
dificilmente hubiesen alcanzado, si los temas y asuntos aludidos
hubiesen conservado sus primigenias caracteristicas .

La retorica y la declamation hallan en Roma resistencia y
opo~sicion fuertes. Los censores, encargados, coma es sabido, de Ia
cura morum y de conservar la pureza de la tradition romana sobria
y austera, sienten una justificada alarma ante 16s estragos que esta
nueva disciplina podia producir en Ia juventud, tanto mayores
cuanto que esta hab~ia aeogido las nuevas ensefianzas con verdadero,
eutusiasmo .

Por el Sc . llamado de ¢hilosophis et rethoribus d'el ano 161 a. C.,
se prohibe la presencia en Roma (ne Romae essent) de filosofos y
retoricos 15 . Loq censores, ante la asistencia masiva de la juven-

i4. Paoli, lot. tit., pag. 182.
is . . Quod verba facta runt de philosophis et rhetoribus de ea re ita cen-

sueruoit : itt M. Pomponius praetor animadverteret cuaretque ut ei e repu-

blica fideque sua .videretur ne Romae essent . (Vid. Riccobono, Leges, nurne-

ro 32, Pag. 247) .
En virtud del Se. citado, se encomieiida al praetor la adoption de las,

medidas pertinentes para evitar la permanencia en Rozna de fil6sofos y re-

tbricos. Refiere Aulo Gelio (Noct. Att. XV, ii) : Ceiisorqs de coercendis

rhetorib2ts latinds ita ed'ixerant : Rer7usaciatuna est mbis esse homtlaes, qu'i

zsovzts qm'tts discipltiuae institueruut, ad quos iuve0as in ludiwt vostveitiat:

eos sibi ltosrwn ifiiirosaisse latinos rheto'res; ibi hoinines adulescent'ulos dies

totosl desidere . Maiores zTOstri, quae liberos suos discere et quos in &ados

itare z,ellent iiistituerunt . Ilaec nova quae Qraeter cons2tietudinein ac viorens

-nuziorum f'iuat, neq-ue place'rat veque recta videntur . Quapro¢ter et his-
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tud romana a ]as escuelas de retorica y la, fervorosa d~edicacifin a
estos estudios, declaran paladinamente que estas disciplinas, en cuyo
aprendizaje consumen los j6venes los dial enteros (die's tolos de-
S der,., -), neque placent neque recta videntur y conminan sanciones,
clue ponende relieve el disgusto clue produjo en Roma la introducci6n
de estas novedades. La reaccidn defensiva de los censures debi6
de ser proporcionada a la gravedad del peligro, y de la referencia
de Aulo Gelio se desprende, en efecto, clue el mal era muy serio y
clue la retfirica penetraba en Roma y conseguia alli innumerables
adeptos, por to clue los censures hubieron de intervenir energica-
mente.

Pero por mucho clue fuese el cela de los mencionados magis-
trados, nd pudieron estos evitar clue las clases distinguidas de 1,a
sociedad, los intelectuales especialmente, se sintieran poderosa-
mente atraidos hacia esta nueva manifestaci6n de la cultura griega.
Cicer6n manda a su hijo a Atenas ; ,se desea avidamente adquirir
una formaci6n filos6fiqa, un arte de vivir, clue libere de los prejui-
cios de una etica rigurosa en el ambito familiar, y en el social, y
depare el goce espiritual propio de aquel ambiente de G:recia lleno
de agrado y simpatia . Ciertamente clue estas novedades griegas no
eran gratas al romano de viej,o cufio. Para este, las lucubraciones
sin una finalidad practica constituian una frivolidad y una flagrant
violacion de los graves deberes de .la ciudadania is .

La palabra p-~jzwp , en su significacion historica, hate referencia
a un estamento profesional, clue, por tener a gala, las genies clue
to integran, su liabilidad y destreza en el decir, ha concitado siem-
pre en las sencillas gentes del pueblo, enemigas de artificios y lo-
gomaquias, una actitud recelosa y hostil . El term.ino oo :Ptcors de-

signa a aquellos individuous clue par estar dotados de ingenio

pronto y sutil y de palabra facil sobresalen entre los demas. El
sofista cultiva con predilection un genero oratorio 1lamado epi-

czfctico, en. el cual figuran los discursos laudatorios, panegiricos,

oraciones f{inebres 17, cuya finalidad es ensalzar las virtudes de

qzri eo venire consverunt visum est baciendum act-ostenderenws sententiam no-
bis nomn placer. Vid. Riccobono, Leges, num . 14, Piig- 3o6 .

16. Kroll, Die Kultur der. ciceronisclaen lent (Leipzig, 1933), II, Pa-

gina 120.
1q. Vid. Kroll, RE . VII, col . io4o.
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las personas a que van dedicados 18. Los sofistas conceden sin-
gular importancia a la improvisaci6n (a TOare~a~a-siv) y para fo-
rnentarla se practican ejercicios oratorios sobre temas ficticios in-
ventados por una fecunda imaginativa. En la fase nlas antigua de
la sofistica no se cuida mucho de la expresi6n literaria. Es preciso
llegar a la epoca de Gorgias, para que la forma artistica de la
oraioria adquiera impartancia y se aprecie en todo su valor el po-
dcr magico del 'K6-for_ S61o en el, genero de la oratoria judicial se
recomienda insistentemente, por Los sofistas y ret6ricos del periodo
nias antiguo, la necesidad de que el orador se situe en sit diser-
taci6n al alcance del auditorio. Fundamentalmente la oratoria.
como ya dijimos, actiia en la zona rational del hombre, y para con-
seguir el efecto que se persigue, todos los medios, segfin los sofis-
tas, son permitidos . El acierto estriba en escoger el momento opor-
tuno ( KaLo6c), saber improvisar los argumentos y ofrecer a la con-
sideraci6n del auditorio Las co'sas grandes coma pequenas o, realzar
~estas, segun convenga a los fines del orador. Se especula con la

simplicidad y bajos instintos de la masa y se procura halagarla a

toda costa. Ciertamente que contra esta cinica actitud de los sofis-
tas se alzara. I'lat6n insistien.do en la importancia de la dialectica
al servicio de Las causas justas y honestas . Arist6teles habla tam-
b en de la neeesidad del .ethos, die las condiciones m.orales que debe
reunir quien -se dedica al cultivo .de la oratoria, aondiciones que pa-

san a ser substantivas y primordiales en la famosa definici6n cato-

niana del orador : zvi-r bonus dicendi pcwitus, y en la no menos fa-

hn,osa regla de nuestro, ilustre calagurritan:ot por la que se prohibe

ini-usta titer-i scieutem, esto es, patrocinar a sabiendas causas in-

justas 19 . La sofistica ensefia e1 arte, de hablar b.ien y niediante una

18. Vid. P. Harvey, en The Oxford companion to classical literatur,

Epidectic or .`torb, Og. 162. S61o las l;sce, : inerecen elogio . Los privile-

gios de alcurnia, cualidades fisicas o bienes de fortuna no deben ser xnotivo

pie; vanidad pares quien los posee. Lo dice tambien Cicer6n : videre oportcbii

nori. tatiac duae in. corpore aat itiv extraawis rebus habaaerit is, de quo agittcr,

aluaw qva ¢acto his rebzas 2asass sit . oc nv fortasavi qrrident et la7tidare, stid-

titia . . . oninii autem et la2as laoncsta. Cicer6n, de iris?. 11, T78.

z9 . Quint. Inst . 12, q, q. e Contr,: este parecer de Quintiliano, afirina

Celso : None enivi bona conscientia., sod victoria litigantis est praefnivtra . Si

la. afirmaci6n de Celso fuese cierta, arguye Quintiliano, fuera propio de
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,ordenada agrupacicin de los hechos, rigur6so desarrollo de la prue-
ba, habil aprovechamiento de la vulnerabilidad de la argumentacion
titilizada por el adversario, trata de vencer y reducir al cbntrincan-
te, sin rehusail ei empleo del agravio o de la insidia contra 6ste,
cuando uno y otra sirven a los fines que el sofista persigue 20 . File
HerMagoras quiense esforzo en agrupar y tipificar his diversos
casos que en la practica podian suscitar debate, creanda su cono-
cida teoria de las anxasts o cuestiones 21 .

TEORIA DE LIDS "STATUS"

Empieza Herinagoras por distinguir entre "cuestiones logicas" .
en las que se utilizan argumentos de razon, y las "cuestiones- lega-
les", que constituyen en realidad un subgrupo de las anteriore~s y
versan sobre criterios -de interpretacion legal. Se admiten cuatro
e5pecies o tipos de cuestiones lagicas. Aquellas en lash que se trata
de dilucidar si un determinado becho se ha consumado o no . Por
ejemplo : dos viajeros ban; pernoctado en la misma posada ; el po-
sadero asesina a uno de ellos para robarle y utiliza a tal efecto la
espada del otro compafiero de viaje ; este resulta inculpado, impu-
tandosele el crimen cometido, y se opone a tal imputacion negando
la coinision' del delito que .se lei atribuye .

Otm especie de cuestion 1ogica es la llamada 66po~ . Se trata
aqui de definir y caracterizar tin determinado hecho . Asi, por
ejemplo, el padre de C. Flaminio expulsa de una contio de modo
volento a su hijo, tribuno de la plebe, par haber proyectado este
un.a ley agraria que no tnerecib la aprobacion. senatorial . Se plantea
1_a cuesticin de detenninar si este hecho constituye o no un crimen
in-esae maiestatis.

hombres malvados (Pessimoru.m hominum) hrec peruiciosa noceiatissimis mo-

ribus darq instrumenta et. jtequitiam praeceptis adiiware (1srst . 2, 15, 32) "

Quintiliano, al definir la retorica como belie ddeendi scientia coincide coil los

estoicos, los cuales conciben est como ss-.5Tr,!L ri :oo eu-i,~ie:v , pero el ad-

verbio belie, coma dice el propio Quintiliano, et oratiomis onmes virtutes

senael corr2plcetitur et protitms etiam mores oratorios cum belie dicere' root:

Possit laisi boruts (Tnst. i5, 34 ; cfr. 1, 9) .
2o. F. Poland, E. .Reisinger y R. Wa&mer, Die Autike Kultur (Teubner,

Leipzig, 1922), Pag. 40 .
21 . Vid. Kroll, op . cit., col. zogi .
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En las del tercer grupo se plantea y se enjuicia un hecho cual-
auiera . Puede servir de ejemplo el que cita ~Cicenon 22 . Al defen-
der :C. Carbo ante el puebla la. causa de L:. Opimia, no nego el he-
cho de la inuerte cle C. Grace, sed id wire pro salute patriae factum
esse dicebat. Coma se ve, se trata de calificar o enjuiciar un hecho,
no de afinnar o negar su realizacion, non; sit neczw, sed qualis sit
quacritur. En. las d.el cuarto, tipo se niega la competencia de un de-
terminado juez, solicitandose al mismo tiempo quo otra distinio
canozca del asunto 23 .

Por to quo se refiere a las nomikai staseis, se suelen adinitir
z) Melon kai dianoia. Se refiere a los, criterios de in.terpretacicin,
los cuales pueden ser o el de interpretacion segun las palabras em-
pleadas por el legislador o por las partes que intervienen en la cele-
bracian de un negocio juridico, o et de interpretacion segiuz la vo-
hintad de aquel o de estas. 2) La antivomia que supone un pro-
blema de interpretacion planteado por el tenor contradictorio de
dos .o varias leyes relativas a un mismo supuesto. 3) La amphibolia
c;ue ocurre siempre que e1 tenor de los preceptos de la ley ofrece
arabigiledad ; y d.) Syllogimnos, quo se utiliza siempre que, por no
haber una ley especial y claramente aplicable a un determinado
caso, se regula este por otras leves quo tengan relacion con 6l .

La stasis significa propiamente la cuestion que surge de la con-
traposicion de afirmaciones hechas pot' las partes que intervienen
en un debate o litigio cualquiera . Si nos fijamos en el case, antes
znencionado del hij:ol de C. Flaminio, el trib-uno~ de la plebe expul_-
sado por su padre de una contio, habri, que distinguir en e'1 la
11dmada leata¢hasis del actor (e1; tribuno en este supuesto), en la
que este afirma que su padre ha violado la sacrosanctitas, la. maies-
las de su tribunada y la apophasis del demandado, en la que este
niega haber cometido la violacion que se le imputa. D esta afir-
macihn y negacion resulta 1a cuestion objeto del debate o wte-m~,
que, en nuestro- ejemplo, se concreta en dilucidar si hay o: no lass o
wmiestatis. El acusado se °defiende haciendo, valer las aitiai a causas
jnstificativas de su proceder, una cle las cuales, ea el caso que nos
ocuha, seria la alegacion de que al proceder coino to hizo C. Fla-

a2 . Ciceron. de oratore, II, zo6.
23 . Ciceron, de inv., II, 57 .
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r-tinio ejerci6 su clerecho de patria potestad . A tal argumento opon-
-dra el actor quo el ejercicio de un derecho de patria potestad, cuando
~este ejercicio vulnera las prerrogativas inherentes. al tribunado,
implica violaci6n de la ImAiestas (synechon). La cuesti6n propia-
mente juridica de determinar si el ejercicio del -poder paterno con-
.tra un tribuno del pueblo, supone o no violacino de la inaiestas, es
,1o que en la tecnica de Hermagoras se llama propiamente lerino-
menon. Hermigoras distingue tambien la hypothesis o caso con-
mcreto, terra del debate; con las circunstancias todas que lo. indivi-
-dualizan (peristasis) . Cuando se prescinde de la peristasis mediante
un proceso de abstraccion y se considera la cuestion planteada con
.alcance general, restiltan las thesvis. Estas, coma dice Ciceron, no
son en realidad otra cosa que eontroversias sine certarum persona-
raknr: interpositione 24 . No puede decirse con seguridad si las theseis
:se identifican con el krinowtenon, la cuestion propiamente juridica
Entranada en el caso objeto del debate, o si se da en este ultimo,
'como dice Kroll, la nota diferencial de mantener referencia al su-
puesto concreto 25 . Con to-do, no puede negarse que el caso con-
ureto planteado y la cuestion juridica'general que de este caso se
induce, se corresponden evidentemente con la hypothesis y la thesis
:de la teoria de Hermagoras .

En cuanto a la Sofistica, es indudable que sus concepciones, en
to que se refiere a la interpretacion de leyes y negacios juridicos no
dejan de ejercer influjo en Ronia ; pero, si bien es cierto que los
oradores en esta ciudad muy frecuentemente subordinaron criterion
eticos e intimas convicciones a exigencias circunstanciales y al afan
:de conseguir a toda costa exitos oratorios,, no to es menos que el

Estoicismo consiguio frenar y corregir estas vituperables inclina-

.ciones, efecto de la Sofistica, influyendo en ma.s de un ora-dor z6
con ;su doctrina noble y austera.

24. Cicerbn, de inv ., T, 8 .
25 . Kroll, op . ciK, COL 1095 . '
26. C. Papiro Carbo fue uno de los mejores oradores .forenses . Su ora-

toria se caracteriza por la fuerza y agudeza de sun argumentos . Adstilescens

.ingeniossissizvcus le llama Cicer6n (Briaus, 2s) y de sun oraciones dice este

autor que eran prudeNr-tiae ¢lenissimae (id., 2q, io4) . Por otra parte, era

,este Papirio Carbo ignarus legum (d6 or. I, to 40). Partidario de Cayo

+Graco, defendio a L. Opimio y sin negar el asesinato de C. Graco trat6 de
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Por esta razbn no faltan ejemplos de oratoria forense sobi-ia';_
objetiva, escueta, puesta al servicio de causas justas27 . Precisa re--
conocer que la p-robidad oratoria, el vir bonus dicendi peritus, no=
es precisamente to que en Roma abunda y que la oratoria se nos,
ofrece alli ma:s bien coma el arte de conseguir el fin pretendido,
sin exeesiva preocupacion por la, honestidad de este fin y de los
medios y recursos al zrusmo conducentes. La Sofistica preconizaba..
clue todos los medios utiles a la consecucion del fin propuesto, son
legitimos y corrector y la iAnica preocupacidn -del orador debe ser
la de procurar ut ho iudicis ea, causa p-acumque tit dicis, ~inelioy
et probabilior esse videatur 28 .

Sin embargo, no todo to que la sofi.stica y la retorica hang pro-

ducido es recusable. La retarica griega y la romana elaboraron una

t-oria de la interpretaci6n sutil y amplisima, que sirvia mucho a-
les juristas de Roma, y el fina analisis de las circunstancias qtte
concurren en un supuesto factico cualquiera, la penetrarAe agudeza.
exegetica que campea siempm en sits escritos y respuestas, debe,
en nuestro sentir, mucho a la forrnacion retbrica que la mayoria:

de los prudentes recibieron .
Consideramos ineludible la tarea de exponer,, siquiera sea en,

;~us rasgos fundamentales, la teoria retorica de la interpretacion de,

justificarlo considerandolo Pro salute fatriac factum (de or . II, z99) . Fn su .

empefio de defender - OPimio llegb a decir : si collstil est qtci constzlii pa-

triae,, quid aliud fecit Opisnius9 Si Graco fue nocivo a la Rsp6blica, Opimio-

procedio laudablemente : Si Gracchus taefaire, praeclare Opimius. 'No se dan

pues en la oratoria de C. Papirio Carbo lealtad a las propias. convicciones,

consecuencia politica y servicio a los altos valores morales, por el contrario, .

campea en ella criterio acomodaticio y empeiio en conseguir el exito pro-

fesional sacrificando a este toda otra consideracicin. Es pura estrategia sofis-

ta, practicada tambien por otros oradores . Vid. sobre Antonio to que, refere

Ciccron en de or . I[, i09.

z7 . Rutilio, por ejemplo; se defendiCG con ejernplar sobriedad, philoso-

2horzti-wv more, sin teatralidad alguna y sin recurrir a resortes emocionales.

'1 eng-ase en cuenta que corrientemente, el orador, comp dice 'Clarke, -es un

"melodramatic actor strutting,, on his stage, thrilling his listeners by the

carefully modulaed tones o£ his voice . -id the expressive movements of his-

limbs rather than of a' model of gravitzcs", Clarke, Rhetoric at Rovae, .

(Cohen and West, London 1953) Pkg. 49 .
28 Cic . de or . T, 2o.
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leyes y negocios juridicos, para que, al -conocerla, se pueda -apre-
ciar su altisimta valor y su fecundidad en el ambita propio de Ia .
jurisgrudencia .

4. LA Posici6N DE STROUX

En el Derecho escrita se dan caracteristicas de fijeza e inva-
riabilidad que imponen una- aglicacion rigida del mismo. De ester.
suerte, el Derecho queda encadenado, a la f6rmula legal. La villa. ..
pcrr otra parte, en su complejidad progresiva, va creando, relacio-
nes juridical nuevas, no previstas en el precepto positiva, las cuales
es preciso regular. Hay que esforzarse constantemente en . sintoni-
zar el Derecho con las nuevas exigencias . De aqui la necesidad de-
!a interpretaci6n que Straux llama -supletiva de las normas, Ia cual
no persigue un, fin exclusivatnente aclaratorio del precepto, sinp-
que entraiia ma.s bien, una verdadera modelaci61 y ree'aboraci6n
de la norma, para poner; ester a ritino y en consonancia con el es-
piritu de la epoca. Par ester raz6n los, antiguos juristas que inter-
pretaron la Ley de! las XII Tablas fueron llamados con gran pro~-
piedad veteres qui tetra condideruvt z9 . Sn, por una parte, es cierto
clue la antigua Roma llev6 hasta la exageraci6n el fermalismo de su
Derecho, no to es menos: que la equidad, en funci6n correctors del
rigor formalista de las norinas de estei Derecho, fue tambien espe-
cificanzente romana 3° . El adagio simmumb i-as summa iniwia, tan
difundido y popular en Roma, sin mencionar expresamente la
equidad, alude de un niodo claro a la, necesidad de la aequitus ell
esa su funcibn suavizadora del rigor y aspereza del Derecho posi-
tivo . Issa fecunda oposici6n entre el precepto positivo que pres-
cinde de to particular y concreto para conseguir una formulacion

y alcance generales, y la equidad, que tienei en cuenta el detalle

y el nbatiz y que, por to, misma, permite una regulaci61t justa del

caso, se halls hisita en la naturaleza misma del Derecho de R.oma .

y en todas sus concreciones hist6ricas 31 .

29. Vid. IFirmm>, Geist des r6nti. Reclats 11, 467 .
30. STRoux, Rovvische Recht.szvissenscleaft uNid Rhetorik . (Postdam 1949F'

P. 1o y SS .

31 . STROUX, Op. Cit. p. I2 .
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Ciceron se refiere a una farina -de injusticia que' consiste en la
interpretacion literal y rigurosa . Citamcomo ejemplos de esta inter-
pretacion nimis callida et malitiosai el de aquel qu.i cuwz triginta
dierum essent cunn ho~ste indutiae factae; noctu populabutur agros,
quad diertim. essert pactae, non noctium indutiae, y el del arbiter
nonibrado por el Senado, para resolver las cuestiones de limites sur-
gidas entre Nola y Napoles, el cual, cunt, ad locum ve'nisset, cuatt.
utrisque separatiin locutum, no cupide quid agerent, no appetenter,
atpie tit regredi qu~nh progredi mallent;-id cum utriqzte fecissent
aliquantusiu agri in medio relietum est, ; itaque illorum fines sic,
-ut ipsi dixerant, terinivavit; tin medio relictitin quod erat, populo
romano adiudicavit . Y comentando anabos modos. de proceder, con-
cluye Ciceron : decip,ere hoc quidem est, nose iticdicare 32 .

Cayo (IV, ~3o), por su parte, refiriendose a la impopularidad en
que cayeron las legis actiones, afirma que ella se debio a la nimia
sarbtilitas en que su interpretatio se inspiraba.

Las lagunas de que adolece forzosamente la ley, el caracter
iigido y abstracto de sus preceptor deben suplirse y adaptarse a
los cases concretos, con el fecundo criterio interpretative basado
en la equidad.

5 . LA TEORiA DE LOS "STATus" EN KoMA

Si consideramos un debate judicial cualquiera, veremos que en
=csencia este se reduce a la afirmacibn do un hecho per una de las
partes litigiosas (intentio) y a su negacion per la otra (defensio 0
,depulsio), constituyendo to que los retorieos denominan un status.
Este no es en realidad otra cosa que el conflicto de las respectivas
posiciones de . .actor y demandada o, para decirlo con las inismas
haiabras de Ciceron : prima conflictio causarum ex depulsione i.n-
tentionis profecta 33 . Sin embargo, reflexionando sobre esta defini-
'cion ciceroniana, habremos de concluir que la que constituye el
stat-ttis propiamente, no es la. antinomia de las respectizas posiciones

de actor y demandado, no es la conflictio que entraiia el binomio
fecisti non foci, sino, co'mo afirma Quintiliano : quod ex prima con-

flictione nascitur, est genus quaostionis: fecisti-non foci : an fece-

3a . CzcERbx, de off. 1, zo, 3o-

33. Cic., de inv. I, io .
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7itf 34. No es- el conflicto, .la pugna de actitudes de las Partes lit-.-
gantes, to que constituye el status . Este es propiamente la cuesti6r,
que plantean las aseveraciones contrarias de actor y' demandado
De la oposici6n fecisti-non feci, surge la cuesti&n an fecerit ?, y esta
es, como hemos dicho, el status. -

E,1 autor del ad Herenium hace referencia a las cuatro especie.-
3e status admitidas va por Hermagoras : coniectu-ra, finis, qualitas
v tralatio . En la primera, llamada cowtitutio coniecturalis, se cierii-?
la discusion sobre el punto de si se ha cometido o no un determinadr,
hecho : fccisti-n-ova feci . Puede ocurrir que se pretenda definir uz
determinado acto : precisar, por ejemplo, si la sustracci6n de un ob-
jeto privado cometida en un tdmplo o la sustracci6n de una res sacra.
en una casa particular es sacrileium o simple furticrn.. Se plantea
en tal supuesto el llamado status defivritivus. Cuando en el status
coniecturalis, la respuesta del demandado es afirmativa, pero el
propio demandadoalega la legitimidad de su proceder (sed iure, recte
foci) se produce el status qualitatis . Cuando el deinandado, sin
oponerse a las razones en clue la accion se basa, niega la legitimidad
del procedimiento incoadq contra 6l, se da el status , de la cuarta
especie : alter in; iudiciu* vocat, alter recusat iudicitibm. 35 .

Un claro ejemplo de constitutio coniecturalis nos ofrece 1,1
oratio pro Sexto Anerino de Ciceron, la cual puede ser reducida
,) .1 esquema siguiente

A) Tai, Sexto Roscio, has matado a to padre (intentio) .
B) Sexto Roscio- : Yo no le mate (depulsio) .
C) Quaestio : jCometi6 Sexto Roscia el parricidio?
D) S. Roscio : Nose da en mi motivo alguno que pudiese im--

pulsar a cometerlo y, en cambia, tal motivo concurre en Cris6gono
y sus parientes (ratio).

1J) Tu, S. Roscio, fuiste desheredado por to padre ; se dan. en

ti ; por tanto, motivos de' animosidad contra 6l (ration-is infir-

rnatio) 36 . -

34. QUINT., I1ist . or . III, 5 .
35 . Cx ., de irav. II, zg.
36. Cic., de inv. I, 13, z7-T8 : Ratio est ea qsae contiiiet causant, q2tiae si

sarblata sit, nihil in casrsa coyaroversiae relinq2tatur . . . Orestes si accicsetur wa-

trieidi, nisi dicat : "i2ire foci illa enizn patrenti memn occiderat", croon habet

defensionem .
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F) jEn cual de ambas personas, Crisogono o S. Roscio, concu-
rren mess motivos, pares imputar a uno de ellos, con preferencia al
otro, la comisifin del parricidio? (iudicatio) 37 .

En la constitittio coniecturatis, cuyo esquema acabamos de haeer
sirviendonos del ejemplo que nos ofrece 1a citada oracion ciceronia-
na, se utilizan, comp es logico, argumentos de probabilidad, esto es,,
alegacion de raaones que inclinen a aceptar como probable la comi-
sion por uno de los inculpados y no por el otro~, argumentos basados
en la moralidad y antecedentes de los presuntos autores, etc.

Ahora bien, si la teoria de los status tiene indudable interes en
su canjunto y constituye un logrado analisis de less modalidades que
puede ofrecer la base fActica del debate judicial, resulta particular-
niente interesante el supuesto en que la contienda se centres sobre la
interpretacian de la ley o del negocio juridico, mess concretamente,
cuando de una ,parte se propugna la interpretacicin literal y, de otra, .
is interpretacion segfin la voluntad

Otras veces quienes suscitan la contienda se apoyan en leyes
contradictorias o en preceptos que contienen disposiciones antinomi-
cas (antinoinia) o bien la ley es ambigua y susceptible de variadas
interpretaciones (anz-phibolia) . Finalmente, puede suceder que uno

de los litigantes atribuya a la ley un alcance delimitado y preciso y

et otro sustente que la ley adolece de lagunas y que habran de su-

plirse estas recurriendo a otros criterion interpretativos (syllogiswlos

o collectio) .
La docrina de los statmr es la base de toda la inerpretacion juri-

dica de leyes y negocios juridicos. Es forzoso reconocer la gran finura

y perfeccibn que logro y, coma dice Stroux, aunque la retcirica solo

hubiese iniluido en la jurisprudencia en aquel ambito propio de is

interpretacicin, tat' influjo justificaria plenamente que en la Histories

del Derecho se dedicase a1 problema dc, la influncia cle 1a retorica

en el Derecho mayor atenci6n que hasta la fecha se le ha dedicado Is .

37. BoNNrx, Declawation in the late Republic and early Empire (Uni-.

yersity Press, Liverpool 1949) pp . 1-4.
g. La mayor perfecci6n teor6tica y terminoldgica de la retc5rica cons-

tituye, per si solo, tin argumento en favor del influjo de la teoria ret6rica de

los status en la pnictica judicial yen la jurisprudencia . Z%id. STxoua, op . cit.

P. 25 .
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Si estudiamos atentamente la. doctrina, de Los sofistas, y retoricos
referente a la interpretacion, habra de suscribirse forzosamente la
opinion de Stroux y reconocer que nos hallamos frente a una doctrina
de la exegesis legal y negocial clue ha tenido clue influir, por to sutil y
completa, en los juristas de Roma, ya clue en la, formacion y educa-
cion juvenil de estos entro por macho el estudio de la retorica.

Punto importantisimo de esta doctrine es el clue concierne a la,
interpretacion de leyes y negocios juridicos cuyo sentido es ambi-
guo. Fijandonos en Ias conclusiones a. clue la, doctrine Ilega en este
problema y ordenandolas debidamente, destacaremos to ma,s impor-
tante de aquella y podra .admirarse la perfeccion lograda concreta-
mente en el esfuerzo par superar la anibigiiedad de leyes y negocios
juridicos mediante una interpretacion -decuada y- justa.

En primer termino, la aparente oscuridad de las palabras de la
ley o del contrato puede ser superada, .atribuyendo a estas su signi-
ficacion usual. El acertado enlace y conexion de las frases de un
texto juridico, puede en ocasiones permitir su aclaraci6n . El sentido
-clue el legislador o las partes quisieron atribuir a las. palabras p.oz
ellos empleadas, puede ser descubierto, teniendo en cuenta otros es-
critos suyos o actos por ellos realizados, genero de vide y cuanttas an-
tecedentes puedan ser utiles pare fijar la acepcian precise de los ter-
minos empleados. F,1 sentido del texto ambiguo sera aquel que me-
jor se conforme con los datos clue revelan una linen clar.a en la in-
tencion o pensamiento~ del legislador o de las partes . La considera-
cion de los motivos clue sugieren o, inspiran la norma o el negocio
juridico puede ser tambien un valioso auxiliar clue nos revele el
sentido verdadero del texto ambiguo y asimismo pueden serlo, las
circunstancias temporales en clue este aparecio.

Excelente contraste pare conseguir una recta interpretacion cons-
tituye la consideracion de consecuencias clue de esta se derivan. Por

eltas podemos, en ocasiones, discernir con seguridad cual es la inter-
pretacion recta y chill la recusable. Lo mismo sucede ctiando pode-

mos probar satisfactQriamente qac la interpretacion propugnada por

e1 adcTersario restilta m6ts violenta y inenos adecuada clue la clue nos-

otros defendemos ; nutilto ininits cononode fieri posse ciuant id quod
saes accepiuuts; o cuando logramos demostrar clue la finalidad atri-

buida en su interpretacion por el aclvesario a la ley de cjtte se trata
.'coAstituye el fin especifico de una ley diverse : alia in. loge ca-ittimi
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esse doceatur 39 . Sirveo tambien eficazmente para contrastar el sen-
t;-do que se atribuye al . texto ambiguo, la fijacion de este, tal coma
hubiese sido, si el autor le hubiese querido atribuir la significacion y
alcance defendido por el adversario : quemadmodum scripsisset si id
quad adversarims accipi,at, fieri aut intelligi voluisset. Asi tambien,
consideraciones de caracter utilitario o etico pueden, en este mismo
supuesto de una ley o negocio ambiguos, constituir excelentes auxi-
liares para formar nuestro criterio interpretative 4° . Tales son los
principios exegeticas, sumarisimamente expuestos, que deben apli-
carse cuando las normas legales o negocios juridicos ofrecen tin sen-
tido ambiguo.. Mucho mas importante todavia son aquellos otros que
se refieren al problema de si la interpretacion debe atenerse al sig-
nificado estrictamente literal de las palabras o, per el contrario, debe
esforzarse, a traves de estas, en conseguir fijar la verdadera intencion
clue tuvieron el legislador o las partes que intervienen en un negocio
juridico al emplearlas . Estimo que vale la pena entretenerse en esta
grave cuestion, expresada en la retorica latina con el conocido bino-
mio verba-voluntas a scriptum-voluntas.

6 . EL BINOMIO "SCRIPTUM-VOLUNTAS"

Los defensores de la interpretacion literal fundamentan esta con
?a presuncibn de que el legislador o 1a& partes de un negocio juridico
poseen la necesaria aptitud para expresar ,su voluntad de un mode
correcto usando de las palabras que refiejan precisamente esta vo-
Iv,ntad ; tambien apoyan su postura en, el deber del juez de atenerse
a to escrito El deber del juez es mantener la estricta observancia
de las leyes, pues la. derogacion y enmienda de estas corresponde al
pueblo 41 . El case objeto de interpretacion debe ser subsumido den.tro
del alcance literal de la ley, pues en otro case et eos qui iudicant, cer=
hen quod squantur nihil habituros si semel ab scripto recedere con-
sueverint 42. En la frase que acabarnos de transcribir se pone de re-
lieve el peligro de una interpretacion vacilante e ins.egura, si se aban-

39 . Cxc., de inv. II, 40 y 41 .
4o . Cic., de irm II, 41 .

41 . Cic., de i7uu II, 45 .
42 Cic., de ivv. II, 44 .
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dona, el criterio de sumision-a la letra de la ley. Se -insiste en el de--
ber del juez de antenerse siempre a la interpretacidn literal, pues ef
autor de la ley, ha dado conscientemente a su voluntad una forma o,
expresion vinculante : naiv vizulto proprias accedere ad scribtoris vo-
luntateva eum, qui ex ipsius eam litteris interpretatur quay. ill -am, qw
sententiam scriptoris non ex ipsius snripto spectet, quod ille si~ae
vo,luntatis, quasi imagine-in reliquerit 43 .

Contra estos argumentos tipicos, los partidarios de la interpreta-
cidn secundum voluntatem, se apoyan en la equidad. Sam-per is qui
contra scriptum licit, afirma Cieeron, aequitatis aliquid offerat
oportet ¢4 . Los adversarios apuntan a Ia gravisima conseetiencia que
se produciria en el supuesto de prevalecer 1a interpretacidn segun Ia
voluntad, ya que facilmente se podria invocar 1a aequi,tas como ra-
zdn que justificase la inobservancia de un precepto legal. Es la ley,
y solo ella, la que puede relevar en ciertos supuestos y a determina-
das personas de su observancia, cuando concurren razoncs que justi-
fiquen la excepcidn. El punto de vista de quienes defienden la inter-
pretacidn secundmn voluntatem, resultara, especialmente recusable
cuando Ia ley o clausula que se interpreta conteiiga excepciones ex-
presas de su aplicacion y no incluya en estas el supuesto que aque-
Ilos estiman como caso al que la fey en cuestion no debe aplicarse-
non fitisse ei (al legislador) grave nec difficile earn causaw exciPere,.
quam adversarii proferant si quidquam excipiendum putasset; con-
sztiesse eos qui leges scribant exceptionibaes itti 45 .

La interpretacion secundum, voluntatem, dicen sus advesarios,
nihil aliud est rcisi legem tollere 46 . En efecto este criterio interpre-
tativo conduce a la inaplicaci6n de la ley a un caso particular, aquel
precisamente que se considera fuera del alcance de aquella segitn la
voluntad del legislador . Entrafia tal forma de interpretacidn el peligro
de la inseguridad juridica, pues con la frecuente invocacidn de Ia
edtudad frente al derecho positivo, et ipsis iudi-eibus iudicandi et ce-

teris civibus vivendi rationis perturbatum iri, si semel a legibus re-

Cstitis1z. est 47 . El caso que se considera no incluido en la ley que se

44 . C1c., de iitv . IT, 46 .

45 . Cic., de iim TI, 45 .
46 . Cm, de imv. II, 45.
47. Cic., de im. TI, 45.
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interprefa, debi6 ser expresamente exceptuado por el inismo legisla-
-4or, y no habiendolo sido zpuede el juez suplir at legislador creando
una ezcepcion que este no establecio de modo claro y terminante? Si
la ley es deficieute, corrijase por quien constitucionalmente puede co-
rregirla,, pues nova hunt locum esse, mque hoc tempmr legam: corri-
,gen,dorum; apud populism hoc est at per populism agi eonverrire 41 .

Siempre que sea posible, debe fundamentarse la interpretacidn
Begun el scriptav2, probando que la ratio y la voluntas entraaiaclas ~n
la ley o en,las clausulas del negocio juridico, respectivatnente, con-
cuerdan con la expresion literal de aquella o este : causae et rationcs
offerentur, qwre at quo co'nsilio ita sit in lege .ant in testa.7stento
scriptunt, ut sententia quoque, at voluntate scriptoris non ipsa solmn
scripturae causa confirmatuum esse' videa,tar 4s .

1+rente a la posicioh de quienes defienden la interpretacidn segiin
las, palabras esta la de los partidarios de otro criteria interpretativo
glue sostiene que 1o que debe prevalecer es la voluntad del legislador
o de. las partes . Arguyen estos clue es deber primordial del interpre-
te escrutar la voluntad del legislador o del testador, por ejeruplo,
-cuando,uno a otro hail empleada palabras que son inadecuadas para
expresarla . La norma contiene un precepto de alcance general, y el
-caso planteado, el supuesto factico de que se trata, es algo concreto
y particular . La equidad judicial consiste en indagar la voluntad
concreta, hic et mts2c, -del autor de la ., norrna . IJsta equidad judicial
analiza el contenido de la ley y eleva en su aplicacion sobre el tenor
literal de esta 5° . La_voluntad del legislador, se dice, no es la misma
-in. omne temcpus et in oinne factum; varia a tenor de las circunstan-
cias y> detalles coneretos del caso : Bed ex quod'am facto attit eventu
ad tempi{.s interpretanda~ dicitur 51 . La impugnaci6n de la int&preta-
tio literal se basa casi siempre, ya to hemos dicho, en motivos de
equidad y se alega, como raz6n fundamental de la recusabilidad de
esta forma .de interpretacion, el principio de que to que la ley se pro-
pone siempre es el imperio de la aequitas : deznonstrahit n.idlaw esse
lcgti~m qme alvqaam .rem, ira-rtilem aut iniqiiamt fieri velit. Este pen-

4$ . Cic., de inv. 11, 46 .

49. Cxc., de inzr. 11, .46.
so. R .-CTMELT , citado por STxorn, op . cit., p. 36, nota 32 .
5i . Cic ., do imv . TI, q2 . .
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samiento, tan difundido en la ret6rica latina, tiene un eco clarisimo eri
D . 1, 3, 25, donde se afirma que nulla hsris ratio aut aequitatis be-
nigni,tas Patitur ut quae salubriter pro utilitate hoininum in.troduczcn.-
tuYi ed'nos duriore interprotafione contra ipsorunb com-modum prodif-
cavnus ad seve'ritatent ., Eli defensa de 1a interpretaci6n segim la vo-
luritad, se afirzna iambien que las 1e5-es que regulars el nombraznien-
to de'las personas encargadas' de juzgar adoptan, relativamente a
estos jueces, ciertas garantias de idoneidad en los aspirantes, t- esto
precisamente para evitar que se esclavicen a la leti-a del' texto legal
y puedan, por -el contrario, interpretar este conforme a los dictados
-dc su propio criterio : °ea re legis scriptorem. certo ex ordine indices,
ut went, noVt qui scriptunt sumiz, recitaront, qmod quivis giver facere
'Posset, sod qui cogitationcim imterpretari 52 .

Por otra parte, hati casos en que, de seguirse una interpretaci6n
'literal, se produciria una flagrante injusticia . No es preciso que tales
caso;s seau exceptuados de modo preciso por la letir misina, pees . re-
sulta tan evidente la inaplicabilidad de ella a tales casos que puede
decirse que estos c6nstituyen las tacitae exceptiones de que no$ ha-
hla el texto -de do i-nveiitiona 53 . Valiendose del conocido simil cicero-
niano, dicers .1o5 defensores de la interpreta~tio secataadu;ab voluntatesm,
que una casa no podria subsistir si servolis hoc nostris concesseriliuts
i+t ad verba nobis oboedian-t non; ad id q-nod ex verbis intell,egi possit
obtemperare'54 . Es absurdo querer sacrificar la equidad a la angos-
trtra literal de la ley. El legislador quiso salvaguardar siempre La
e..quidad, v para ello e_ s ahsolutamente preciso indag<ar cuAl fue, la vo-
hiIntad del legislador v no el tenor literal de las palabras den que, se
sirvi6 para expresarla . Lo dice tambien con meridiana claridad uu
texto de de imieniwae: quamb-indignatm sit aequitatem litteris urrqe-
'ri-, 'quae voluntate scriptoris, defandat-ur55. Resumiendo los argu-
mentos empleados por quienes defienden la interpretacibn seginl la
voluntad, (lice Cicerbn : leges in consilio scriPtoris et iftilitati com--
Wa0ai., 11071 izi. verbis cAsistere 5" .

3a . CTc., de inzJ. II, 47 .
53 . Cic., de inv. I. 140.
54 . Cm, pro Caec . 52.

55 . Cic., de imrv . II, 48 v de legibvs. II, 9.
56 . Cm, de inv. II, 143.

2t
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Fortalece la postura de quien defiende la interpretacidn. segua
;el sentido, la prueba de que-el tenor literal del precepto que se inter-
preta, justifica la interpretacidn por 6l defendida o de que, por 6
rienos,- resulta ainbiguo e1 texto legal y tal ambiguedad, autoriza !al
eriterio sustentado por el int6rprete : ex ipsa scripture aligipid ad.
,suam causam convertere aut ambigue aliquid scriptaun ostendere,,
deinde ex illo ani-Nguo e*v partem, quae sibi prosit defendere 57 .

7. LA ANTINOMIA

Otro importante supuesto que puede darse en materia de inter-
pretacidn es el de nornias juridicas contradictories entre si. Sc trata
de superar hermeneuticamente la antinornia o contradiccidn existen-
te entre ellas y, para conseguirlo, se recomienda en los inanuales de
retorica latina que se -ocupan de este terra, la comparacidr o cotejoa
de dichas leyes estimando su respectivo valor moral y la in1portancia .
de las exigencies o necesidades phblicas a que aquellas tratan de sub-
venir. Debe indagarse utra lex ad sna;iores, hoc est ad utiliores, ad'
hon,estiores et magis necessaries res pertineat ex quo conficitur ut
,si leges duae, atitit pluses, aut quotquo,t erunt conservari non possint,
quia, discrepent inter se ea maxime conservanda,putetur quae ad'
vtaxisnae res, pertincre videatur 58 . En el cas<o a que nos referimos,
pr.ecisa distinguir la ley que tiene caricter imperative, de aquella,
otra que Ca meramente permisiva 59 . ; la que es perfecta por it provista

de sancisn de nulidad conininada contra el .acto que la infrinja, de
la que no lo es, E,n el casa de que ambas leyes contengan sancion
pero en grade, diferente, debe, considerarse preeminente aquella que
la contenga ma.s grave s° . Tambien se recomienda distinguir la ley
qt.e contiene preceptos positivamente formulados de aquella otra
que cont:ene prohibiciones 6i, pues esta ultima dctita rnuy frecuente-.

57. CIC ., do itav. II, 48. ,
58. Cic ., de inv. 11, 59.
59. Dcinde utra lex roubeat abiqaid, utra perwifat ; wam id pnod itnpcra-

tur necessari2oia ; Mid quod pernuitititr, voluritariitim est (Cxc . de irtv. 11, d9) .
6e, . Deisade in ntr z lege, si non obtentperatxnti sit, poeiaa of ficiatur aaet in

utra 7naior ¢oeiaa statnatnr, iiana mazime conservanda. est ea qgae diligentissi-
me sancta est (Cic., de inzt II, 49) .

61 . Deirtde utra dex izsbeat utra zretet (Cie., de irw. II, 49).
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mente en funci6n correctiva de la que contiene precegtos positives 62 .
ampoco-poseen identico valor la °ley general y la esgecial s'3, .la que,

ordena una ejecucion o cumplimiento inmediato de la clue dispo-
ne una vacattio legis 64. En los cases de antmomia debemos esfor-
zarnos en poner de relieve la claridad literal de la ley preterente,
haciendo observar que el alcance de la otra, con la cual esta se
halla en pugna, es ambigua o su sentide puede solamente fijarse,
recurriendo a la analogia : ut sua lex ipso scripto videatur niti,
contraria autem out per ambiguum per ratiocinationem out per .de-
finitionem induci : quo sanctias et firmius id videatur esse; quad
OPertius scriptwm sit 65 . Se debe procurar sustituir la interpretacidn
del adversario, de la que resulta la contradicci6n, per otra que re-
suelva esta, cohonestando las dos leyes aparentemente contradic-
torias y respetandQ su vigencia : ut si fieri poterit ne discrepare
quidem videantur inter se ss .

$. SILOGISbIO O "COLLECTIO"

Otro de los medios de interpretac16n sugerido per; la ret6rica
griega y per la latina consiste en suplir las lagunas de la ley me-
diante un procedimiento l6gico de valor concluyente 67. Ex ratioci-
natione nascitur controversia, qum ex eo, quad uspiant est, ad id
quad nnsquawi scriptum est pervenitur 68 . Es el p&ocedimiento lla-
mado de analogia, y de e1 debe usarse con sumo cautela. El pre-,
cepto cuya aplicaci6n se postula ' en virtud del criteria ainalogico,
debe basarse en la equidad, la cual no perniite regular diversamente

62. Saepe ea quae vetat quasi exce¢tione corrigere videtur illain, quae

iztbet (Czc ., de inv. 1'1, 49).
63. Deinde utra lex de genkre ommi; utra de carte quadana . . . nom lucre

in partem aliquain, et quae in certain rein scripta est promptiecs ad caasaf:
accedere videatur et ad iudicium ntiagis pertinere (Cm, de inv . IT, 49) .

64. Deiiide ex loge utrzana statinti fieri necesse sit; utrum kabeat aliqua-m

-nnorain et sustentationein mama id quod statim faciendmn sit perfici pri:ts apartet

(CM, de inv. IT, 49).
65. Cic., de inv. II, 49.
66. Cic. de inv., 11, 49.
67. Stroux, op . cit., pag. 39. ,
68 . Czc., de inv., II, ;o .
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casos que ofrecen entre si un paralelismo o similitud indudables,
Deinde eius rei qua de quaavratur, cam ea de qua constat, collatio-
vem eiaAy modi, sa de quo quaeritur, rei de qua con-stet sisnili esse
vid=eatur 69 . El procedimiento analogico reconoce como fundamento
racional el hecho evidente de la imposibilidad de que la 1e5 prevea
todos los casos a que deba aplicarse.

Por otra parte, el alcance general, caracteristico de la ley, auto-
riza iniplicitarnente la interpretaci6n analogica de esta . Lea analo-
gia implica : coniectura ex eo qitiod scriptzmaz sit ad id, q-uod non
scriptum sit pervenire : et nensinem posse onuses res pei- scripturayn
eviplecti 7°.

Resulta altamente instrtrctivo, paraugonar, coino have Stroux 7',
e1 texto de de inventiolze 11, 50 con otro del lligesto en el que se
consagra la interpretacion, analogica. Establece el primero de estus
textos : midtis i~ legibus multa practerita else qm.ae idcirro Prae'-
terita nemo arbitretar, qu.od ex ceteris, de ciu-ibus scriptunti, sit, in,-
tellegi possint. El texto del Digesto a que se refiere Stroux
(D . 1, 3, 12) es todavia nas explicito : Non possunt am-pees articith
singillati'm aut legibus aut senatus conszdis compreheitdi; scd cum
in aliqua causa sententia eoruin manifesta est, is qui hcrisd-ictioni
praest ad sintilla procedere atque ita itits dicere) debet_ Contra la
interpretaci6n anal6gica se puede arguir clue el caso previsto en
el scriptnw no ofrece sernejanza alguna con aquel otro al. que se
pretende ap icar 1a ley por :analogia . El adversario de la aplicacidn
extensiva .similitudinemb infirmare debet, to que conseguiri prohan-
<lo que illv.d quod coizferatur ab co cui conferatur diversu1zz, esse
gezaere, natura, vi, magnitudine, tempore, loco, Persona, opinjo~1e '2 .

Fl use de la interpretacion analogica resulta heligroso por la
facilidad con que se suelen hallar analogias aun entre los. terminos

> y supuestos nias dispares . Lo mds se~;uro, se arguye, es atenerse al
script2ou, p.ties, diversanente, periclitari. omMis iatra ".

69. Czc., de iw,. II, ;o .
;o . Cic., de inv. II, 49.
r. Stroux, o¢ . cit., pad;. 40, notes 69.

,2. Cic., de inrv. II, 50 .

73 . Cm, de -istv, 11, go .
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Cj . CAUSAS FAMOSAS

Tal vez el probl°ma de interpretaci6n que con mas frecuencia
se plantea sea el enuneiado por el binomio verba-vohmz,tas . Sirvan
de muestra las conocidas cause Curiana 5= la oratio pro Cavecina .
En la primera, el jurista Escevola se manifiesta partidario de la
interpretaci6n gratn.atical y estricta del testamento, tema del de-
bate . No admite Escevola que el sustituto pueda adquirir la he-
rencia, pues, por no haber nacido el lhijo que Coponio esperaba,
no se da el supuesto prevista de la sustituci6n como sustitucidn
ptipilar ; esta habia side prevista en el testamento . para el caso, en
que, liabiendo nacido el hijo, muriese este antes de llegar a la pu-
bertad, no pare el caso en que el hijo que se esperaba no> llegase
a nacer : Si. pupilluni ante wortents esset quam in suam tute'ava
venisset ?4 . Lucio Licinio Craso, por sit parte, defiende la inter-
pretaeion secitiidum, voluntatem. : Emit qui testamentitub fecisset
hoc sensissv, quoquo modo filius non esset, qui in seam, tistelailti
veniret, size nose natirs size ante zrortums, Curius (el sustittito)
hexes 21.t eset 75 . Es evidente que se darian interpretaciones suma-
mente absurdas si, como dice Craso, neffegerentzrr vo?untates.

Los antiguos eran, pox to general, partidarios de la interpretaci6n
secundum verba y los modernos en. cambio se inclinaban pox Ia se-
cundiadn volama,tatesn. Stroux, ante Ia, preponderancia creciente de este
criteria interpretative moderno, dice que el antiguo principio de las
XIZ tables, iifi lingua. njin.cupassit. . ., etc., debia haher silo modifica-
do t- puesto a tenor de 1<as corrientes exegeticas predominantes, sus-
t:ituveado la palabra Ibigtia per la de m_ens71) . Es nuestro Quitiliano
quien, afirma que sewtper stari ,scripto nose posse. Eli efecto, supon-
amos que una lev estahleciese que qui nocte cum ferro deprehensas

f-uert.i alligetur . Con arreglo al tenor literal de esta disposici6n, si.
per amso dttrante la noche fuese hallado tun hotnhre Ilevando tin ani-
llr) de hierro en uno de sits dedos (eumv anulo ferreo i-nvcialtzza), de-
hmfria sex prendido per el mal;istr.<ado corno inctirso en el supuesto
previsto per la let> . No hace falta poner de relieve 1o nmonstruoso de

74 . Cm, Brutus, 197.
75 . Cic., Brutus, 197.
76 . STROUX op. cit., peg. 44, 'iota j7 .



370 . _ , J. Santa Cruz . Teijeiro

esta interpretacion, pues resulta etiidente, comp nos dice, e1 propio
Quintiliano, non contineri lege nisi noxiicm ferrUM7z .
A Escevola, en cambio; parece capcioso, quod scriptum esse ne-

glegi et opinions quaeri voluntates et interpretations disertorum scrip-
t. simpliciunz hommum, pervertere 8 . Consecuente con esto, fue de-
fensor de la interpretacino literal. En de oratore, dice Ciceron de
Escetinola que ex scripto testamentoribin htira defendcret 79, apt scriptafin
plurinzton valere oportere defen.deret &° . Con todo, sti oracic5n,
cotno observa Stroux, esti montada sobre un andamiaje preval.ente-
lnente ret6rico . La postura inoderna y atrevida de Craso, en el pleito
que oriina el testarnenta de Coponio, puede ser comhendiada con
precision en la frase contenida en et Brutus : testamentoraoit witen-

tias voluntatesque tittatzts est g1, actitud esta que para Ciceron silr-
nifica patrocinimn aeq-aitatis 82 . El tribunal cetuniviral falki et pleito
curiano conforms a la tesis sustentada por Licinio Craso y, segtul
nos refiere Cicer6n, procedi6 asi porque Scaevolam nem=iriii probasse
r2tod defendebat, quia verbis oppugnare aequitatent videba'turs3 . No

es adinisible clue la vequitas,rei results sofocada, estrangulada vorbi
laqtleo 84,

Entresacar los textos en que Ciceron muestra sus claras pre-
frrencias por 1a, interpretaci6n subjetiva, equivaldria a transcrihir
adui por to menos, toda 5u oracion en defensa de Caecina. La con-
secuencia que, segtin Ciceron, se desprenderia en el caso de prevale-
cer, en el asunto que motiva la citada oratio, la interpretacion literal,
seria la de hater completamente ineficaz el interdicto de vi ormata .,
Si in verbis ius constituiums, omnem, utiNtutem nos interdicti, dvvw
versuti et callid'i. velinuts esse aw-issuros g5 . Todavia mas decisiva-
riente se aboga por la interpretation subjetiva en el pasaje de esta
misma oratio pro Caecina en el que se afirma : ex aegito ot bon.o, 11,011.
ex callido versntoque ivre reran iudticari oportere; scriptam sequi

77 . QUINT., ZtUt . or. 6, 7 Y 8 .
78 . Cie., Brutes. 195 .
i9 . Cxc., plc or. I, z8o .
8o . Cie., do ord . T, 244.
81 . Cie., Brutats, z9&
82. 'Cie., do or. I, 24:2-
83. Cie ., pro Coee . 67 .
84 . Cie ., pro Caec . 83 .
85. Cie ., Pro Caec . 55 .
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.~izlu*riiatokis else bonique iudicis volitntatem scriptor¬s auctoritatem

.defenders 86, La frase simmio lure contenders, sivfnzno iure agcre; sig-
niiica 1n iizterpretacibn literal v rigurosa 87 recusada por el conocido
Zforisma sasvi7nu,,nbI q.us sacpe summa est. lnahtia. . . .
' I .;a aintinomia de los dos criterios interpretativos que acabamos .de
indicar, se reileja de modo muy elocuente en D . 5o, 1(i, 116 y 35, r,
q.0 . 5 Ell of primero de estos textos se. plantea la cuesti6n de si en
la frase Quisquis wihi alias filii filiuswe heres sit, ,se puede conside-
rar comprendida tambien la hija. I,abeoti piensa que no . Prdculo, en.
,cambio, 1a considera incluida. Labecin parece atenerse estrictamente
a: tenor literal de la frase (verboruin figuram. svqtta) . P'r6culo se fija Q
mis bien en la intencibn o mens testantis. Eli D. 35, r, 40, 7 se refie-
re el caso de un tal Thermo Minor, el cual designa. en su testamento
las personas a cuyo arbitrib confia la ereccion de un. montunerito . En
,dicho testamento ordena a su heredero que entre rue a las I.ucios,
Pubfios y Cornetios la suma cie mil ad mozntilzeiltmzn ,"1z remn aedifi-
can.datirzt . Trebacio estin.ia clue la cantidad de inil es, en el aludidu su-
puesto, objeto de un legado .cuva eficacia se pace depender de
la circunstancia de quod legatario satisdedissent se ita id vvonu-
1HOtitaaala ex Ca Pecatnia facturos . Labc6n suscribe 1a opihi(m de Tre-
Lacio porque haec m-ens testaittis futisset 2tit ea pecun.ia in moviznien-
.tumo conswiteretur; v to mismo piensan Jatioleno v Yroculo.

Hemos seguido con algdn detalle la exposicion de la teoria re-
t6rica de los statits v criterios de interpretacion secundimn verba v
secundwn voluntatem . Estudianclo atentamente esta teoria retorica,
no puede inenos de reconocerse v elogiarse la abundancia y com-
plejidal de su c~tsuistica v la finura v sutileza de sus const.ruccio-

° xses exegeficas . S; al mismo tiempo tenemos en cuenta !as caracte-
risiicas propias de la obra de Los jttri.stas dc. Roma, resulta diffcil
negar la conclusion de Himmelscltein de que la doctrina elaborada
por sofistas y rhetores sobre 1os don criterion interpretativos que
:,,e condensan en el binomio verba volimtas, ha debido de influir

86 . Cic, pro Caec . 6; .
87 . 'En esta oratia pro Cam, se (lice : Si contra verbis et' litteris et fit

,dici solet, summo hire conteditur, solestit ei2is moth iniqutati aequi et boni vq-

:naesr dignitateinque opponere.
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en log juristas, los cuales fueron en su juventud nutridos de aque-
lla, doctrina 1111 . En efecto, 1a fase primitiva del Derecho de Rorna
se distingue por su riguroso formalismo, pore esa esclavitud a la.
tetra. Para convencerse, basta leer la oraci6n ciceroniana en de--
fensa de Murena, donde, con indudahle gracejo, se ridiculiza ese:
hieralisrno que caracteriza esta epoca° primitiva del Derecho ro-
mano. Por rendir culto a ese forinali~m,o, la jurisprudencia, segurn
Cicer6n, carece de aquella elevaci6n y dignidad propias de otras.
artes $9 . Superado ese literalismo de la epoca antigua, aquel rigor
formal viene a ser la negaci6:n del criterio de Ia equidad en que
debo inspirarse el interprete y el sacrificio de este criteria en arcs

q de la tetra. Es par eso par to clue dice Cicer6n que to-, partidarios
de la interpretaci6n literal, in, ovmg den.ique lure civili tzequitatem
reliqaerunt,, verba ipsa tenlzerunt 9° . Fue precisamente la ret6rica
1a que con su tcoria de los status, con stts sutiles medios de inda-
gaci6n de la voluntad del legislador o de las partes que intervie-
nen en un negocio juridico, facilitan cl triunfo de la equidad en la .
interpretaci6n del Derecho. Hay un caso en. la historia juridica
de Roma que nos parece sintomatico, el de aquel ciudadano que
consulta a Craso, sabre una cuesti6n qtte interesa al consultante y
no queda satisfecho del responsum del jurista, avalado al parecer
por la opini6n de prestigiosos y antiguos colegas. Descontento acu-
le a Galba, quien opina en sentido contrario a Craso y apoya su
parecer en, criterios anal6gicos y argumentos ret6ricos que sirven
pares pacer prevalecer la equidad. Es la reverencia a la tradici6n,
el peso de la antiq-uft.as, to glue impide que C'raso sttscriba la opi-
t:i6n de Galba. No obstante, Craso queda impresionado grata'mente
par la nueva concepci6n que sirve de fundamento al parecer de
este itltitno: ac tam-era concessissc Galhae ddrputaiiones-ms ,ibi pro-
babilesn ct prope veraavt, videri 91 . Tal vez estc pasaje sea ejemplar

88 . HI-NIMFLSCUMN, Studien ,w der antilzerv Hermeneutiea i4sris, on "Sym-
bolae Briber¬ernsis", Labs . 373-424 (Leipzig, 1935) .

89 . Primuju digrcitas ua hint irimi scierttia (puuc potest esse? res etii11b s-unt
Parvae, propc iii suirtulis litteris atctue interptmctionibus verborum occupatae
(Cw ., pro AZ2trezia, 27) . .

9o . Cie ., pro bluresa, 27.
gi . Cic., de orat, I, 239 ; 1, 236 ; Iz1rRYNG, Geist des r6mischen Rechts II,.

pag. 468 y STZiOUX, op . cit., p<xgs. 54 y sig.
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comp prueba do utilizacian por tin jurista de expedientes interpre-
tativos que proceden clel campo de la retorica, en apoyq de una
interpretacion que tiene para Craso indudable sabor de novedad.
Para lcicerbn, :C. Aquilio, autor de la formula de -dolo nzalo; fue tin
jurisconsulto qui ittris civibis ration-ma nuinqudnh ab aequitate
scizinverit 92 . La nueva geincracibn de juristas se decide, en pugna
con los antiguos, por la interpretacion equitativa. En la oracidn en
defensa de Aulo Caecina, nos refiere Cicer6n, que acerca de la cues-
tibn de si el interdicto de vi favorecia o no a su cliente, consultb a
tin viejo jurista, e1 cual responde que, babida cuenta de la finalidad
que persigue el mencionado interdicto, es evidente que le favore-
cia '(reva et senitentiasn interdicti mecum facere, nos dice el orador) ;
si nos atenernos, en cambio, al tenor literal de la formula del inter-
dicto, resulta no menos clara la improcedencia de ser invocado este
por Ciceran. (verbo inhe excladi) . Y anadia el jurista consultado
que el criterio interpretativo verdaderamente correcto, era precisa-
niente e1 literal : a. verbo . tantiquavt posse recedi non arbitrabatur ".
La interpretacion se muestra, como se ve, oscilante entre la sumi--
siibn al scriptinn y el obsequio a la equidad, y, por buscar siempre
afanosamente esta ftltima, Servio Sulpicio, el insigne jurista "que
fne tambien orador y domino en todos stis detalles la teoria retb-
rica de la interp,retacion de las leyes" 94, consigue caliclos elogios
de Cicerbn. .

Io . Fo.-Rm&m6N ItDT6RICA DE LOS JURISTAS ROASA\OS

En el aficr zoo antes de J. C., la retorica constituye un elemento
funda'n?ental e iinprescin .dible en Ia formaci6n cultural de ias clase-1
cievadas . De estas clases procedian, como es sabido, los juristas, c-
es indudablc, por tanto, clue estos recibieron en su juventud tin
rtidiestrarniento retbrico qtte les faiuiliarizd indudablemente con la's
fin-aras exegeticas de los rhetores. No es aventurado pensar clue de

9a . Cm, pro Cow . ;8 ; de off . III, 6o ; Top . 4q .
91 . Urc., Pro Cacc . q9.
94- Paene diviiia e{u-s is legibus biterpretandis, aequitate ex¢licandca

scieiatia. . . Nee -magis imrisco:tsultrtis quam -lustitiae fait. Ita,ea qzsae Profkisce-

b Wur a legibus et ab iure civili, semper ad facilitatem aequitatenique refe-

rebat (Cm, Phil. IX, 16). Vid. tarabien STROUX, o¢ . cit., pag. 59 .
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estos influjos, de este adiestramiento mental, quedaron al jur'ista ha-
bitos de ,precision en .la formulacion de 'as cuestiones, de exposi-
ci6n circunstanciada- y clara de los hechos, de distinci6n sutil .S-
taxnbien de seguros criterion herrneneuticos ~5 . Dn este triunfo de la
acraritas, en la :adhesi6n .que a esta prestan los juristas de la nueva
epoca, en la groscripcidn de .1<)s viejos criterion formalistas, dehie-
ron de teaser paite, si no decisiva, cuando menos n.iuti> preponde--
rante, las doctrinas retdricas de la interpretatio.

Por otra parte conocida conic) es la famosa distinci6n de la re-
torica griega entre hypothesis ` thesis . La hipothesis consiste en
una cuesti6n. cualquiera con todas las circunstancias que la indivi.-
dualizan y concretan ; la tesis, en cambio, es esa misma cuestion
planteada en, todo stt alcance abstracto y general, esto es, despoja-
cla de stns pormenores de tiempo, lugar, personas, etc. A, los tertni-
nos griego.s de la distitici6n a que non estarnos refiriendo, corres-
Zaon.den los latinos causes 3r quaestio '" .

' Todo caso pra.ctico con sun circunstancias concretas y peculia-
re, pueden entraikar un problema general qtte resulta de prescin-
dir de less notas particulares i- especificas del supucsto factico y de
plantear la cuest16n general y- amplia que de este se. desprende 0' .
Las hl,potheseis pueden pues eonvertirse en tlzeseis . Para Cicer6n,
la extension y casuismo inaprehensible del. Derecho de los juris-

tas, estriha en. que less responses. do estos, reproducen today la,s cir-
cunstancias, los detalles todos del can que motiv6 la consulta y- no
sc elevan a to generico, a to ahstracto, al puro terreno de los prin-

cipios 18 . La Retcrrica, estableciendo la distinci<Sn precisa entre hy-
poti.esls 3- thesis, hizo posible tratar less cuestiones desde un punto
de vista general y con amplio alcance'19, v esta posibilidad, no ohs-
t:mte la escasa propension a generalizar propia de los juristas dc:

R_oma, fuc sin duda por su gran valor dialectico ., mess o nzenos cons-

95 . SiROUX, op . cit., pfig . 25 y sigtes . ,
96 . Ca-itsamrti esse ciicar rent qrtac dratret irti so codrozmrsiaryn in dicendo

positam cmta persovnarum. certarmn Interpositioiie. Quaestiostent. a2etem Cam,

appellat quae habet iia se controversiain- in dicerrdo positcrin sine certarum

persoraaruna interpositiotre (C;zc., de inv. I, 6, 8) .

97. Cm, de or.. II, 14L
98. Cm, de or . 11, 142 .
99 . CLARKS, op . cat ., Pfig. 9.
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cientenente aprovechada por e11os . I11 hecho, de que la actitud d
for declamadores fuese, por to general, abiertamente contraria a
los mas inexcusables imperativos de la honestidad .profesibnal y
,de que adulase_ servilmente al auditorio, violentando las propias
convicciones ti- sentimientos loo, no constituye argumento convin-
ccnte para negar el influjo que la ret6rica ejerci6 en determinadas
zonas de la jurisprudencia y niuy especialmente en la de la inter-
pretaci6n de leyes y negocios juridicos, elaborando unos criterion
herineneuticos .dificilmentes superables . No es aventurado suponer,
par consiguiente, que el seguro criteria .interpretativo de los juris-
tas, el rigor dialectico de sun con:clusiones, su diafanidad en dis-
tinguir los aspectos y rnatices que ofrece el supuesto de hecho plan-
teado, se deba, en inucha parte, a su formaci6n juvenil en las es-
cuelas de ret6rica. Fue en ellas -donde los jtiristas adquirieron el
saladable habito, tan olvidado hay, de cenirse al theina, de resumir
concise y elegantemente los casos sometidos a digresii>n en las es-
caelas . Era una exigencia retorica insoslayable el que la narratio o
gestwl-ai~n reymn expositio I" fuese li4cida, perspiciza, maiaifesta
aperta-brevis y es indudable que estas ciialidades brillan ca la ca-
suistica roniana. Los llamados loci comTSmaaes, esto es; los argu-
suientos que no son aplicables exclu;sivamente al caso propnesto, sino
que pueden aplicarse i-gualm-ente a supuestos distintos 102 fueron am-
pliamente utilizados par los juristas, los cuales, a su vez, los apren-
dieron en los anon de su formaci6n ret6rica lot . Con referencia a la
teoria de los statifs, dice Kroll que "si queremos ser justos, precise
reconocer que, awl cuando limitado, los ejercicios escolasticos, po-
seen un cierto -valor en la formaci6n espiritual y juridica de los
alumnos" 104.

Fn to que al lengu.aje de los jurista se refiere, los retdrioos de
la mejor escuela coma nuestro Quintiliano, preconizaron constante-

Ioo. bfulta aRttem dico uort davit. inihi placent sect quia audiontibus ¢laci-

hcra suitt. (StNLes, Controv. IX, 6, t2).
wt. Cie ., de hn,., 1, 19, 2;.
roe. Nihil Woo Cum ipsa coritroversia iau-plicitum sect satis apte et aria

,tmnsfereritur (Cie., de i7ua T, 19, 2q) .
103. Vid. R. VOLxnfANrr, Die RlaetoriTa der Griecheu rrrad Romer (Leip-

2ig 1885), pp . 148-164-
104. DROLL, Op . Cit. . COL 1 .122 .
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mente una equilibrada atencion al fondo y a la forma ; ni la exclusive
c-sra verboritm ni la sola sollvcitudo rermn, sino el cuidado de los,
dos elem.entos, el nervio logico de la pieza oratoria y la clocucion
Esta ponderacion, este equilibrio se den muy relevantemente en los
juristas clasicos de Roma, cuyo lenguaje expresa con sobriedad y
limpidez un pensamiento precisoa y justo 105. Tal vez haya quiets pien-
se que precisamente, la diccibn por to general perspicua y concise
de los juristas, no puede deritiar de las ampulusidades y c:xagera-
ciones artificiosas morosamente cultivadas en las escuelas cle reto-
rica . Para desvanacer esta objecibn conviene tener en cuenta que
no, todo ftxeron ;artificiosidades y rebuscamientos estilisticos err
aquellas escuelas, ya que no pocas adoptaron como lema y directriz
de sus ensenanzas el conocido pensamiento de Quintiliano : in di-
cendo vitilaan Vel ',1aaxinzatsn esse a, vulgari genere ore-tionis afquc a
consaetudine contiaanis senses obhorrere lot .

Ii . C)ULRELA I:NC11`Z`ICIOSI TFST:1UFNTI .

La querela inojficiiosi testaynenti aparece a fines de la Republi-
ca . Se trata, comp es sabido, de una accion que se sttbstancia con
fornie a las rx~rmas propias del procedimientu extraordinario ante
el tribunal centumvirai en Roma o coino cognitio, ante el magis-
trado o el emperador, en provincial i°7 . La cuestion que en la que-
TTla se debate no es propia'mente juridica sino mas bien de etica
social . Se trata, en efecto, de dilucidar si el hecho de no haber el
testador dispttesto de sus bienes en favor de ciertos proximos pa-
rientes, pugna o no con e1 . ofjiciunu pietatisi°8 . En la decision, jue-

1o5. La expresion clara y terra tan conseguida por los juristas de la

rnejor epoc es resultado, en parte, de la cducacibn retbrica y literaria quo

recibieron en su juventud ; en parte, tatubien de sus personales exigencies de

rigor mental y de 1a indole peculiar de la Ynateria juridica, pare la cual, dicho

sea con la irase de Koschaher, "Klarltieit uud Prazision sind wiclitiger a15

Schonheit" . Vid. KOSCIT.Azcrr, Europa 2tnd dal riitsniscl2e Recht (Miincllen-

Lerliii T963) P. 1z2.
iod. C)tTINTZLIA:vo, Ztsst. VIII, proem . 25 .
107. Recuerdese a este respecto la exkeredatio de Tettio a quo se refiere

~l .lerio Maximo, hecha sionytta cum iniquitate . Augusto, como dice el autor

eitado, patris patriae aniryno vsnts, ordeno decreto sito, N7ation . . . in .bona paterrna,

ire (VAL . MAX., 7, 7, 3)- .
1o8 . KnsFR, Rome . Recht, Miinchen 1955, P . 592 .
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ga par mucho, la personal apreciacion del juez, Lo que permite quo
la oratoria, esto es, la artistica exposicion de argumentos que prue-
ben que se ha respetado o vulnerado dicho officim-n, tenga un pa-
pel muy relevante. El color retorico, utilizado. con frecuencia, con-
sistia en suponer que violar el testador, su officium pietutis con sus
parientes, se debia a, padecer aquel en el momento de concehir v
rt~dactar su testamento una verdadera enajenacion mental, o coino
decian los griegos una p.avia . El argumento usado por los oradores
para demostrar la presencia en el testador de esa perturbacian pa-
tologica, que hacia ianpugnables las disposiciones testamentarias
por 6l adoptadas, era e1 llamado color insaniue . Y ,asi, por hater
preterido una tal Aebidia a una de sus hijas, sin razon a1guna clue
j ustificase tal preterici6n, Valerio Maxirno dice de las tablas testa-
mentarias de la testadora, quo era p,lenae furoris log .

Estos casos fueron primeramente resueltos, sin sujeci6n algu-
na a principios generales y fijos, apreciando las circunstancias clue
en cada caso se daban . ;Si el heredero testamentario acepta 1a ho
rencia clue le es deferida en tin testarnento clue infringe e1 officimn
pietatis, la consecuencia clue esta aceptacion produce en la epoca

n?as antigua es la de ocasionar al aceptante una: census o descon-

ceptuacion social . Yrogresivamente, por presion ejercida por la
opini6n pitblica, los juristas empiezan a considerar nulo el testa-

mento clue vulnera el deter de piedad con los parientes 110 . Nada

tiene de extrano clue los juristas, para llegar a esta consecuencia,
hicieran suyos los :argumentos de los retoricos, basados en la pre-

sunta ,tta "~ia del testador . En el D. ], 2, hay una clara referencia

al. color ivsaniae de los' retoricos, al decir clue en el caso de injusta

pretericion. rev . . . illo, colore defenditur ap-iid iudicem. 21.t videatlvr

tulle qicasi non sanac inentis fifisse, cites testainentimi ialiclue ordina-

rct . En otro texto, se establece la nulidad de un fideicomisa conte-

nido en tin. testaments inoficioso, dindose como razon justificativa

de tal nulidad quia crede'retur quasi furio-uts teslavientrian facere

non pohtisset, nec alliud qac d perthiens ad satpre'yna- iudicia valet "'

En s1 mismo criterio abunda Paulo cuando afirina vec fideicoy"siis-

IO9. VAL. TAX., j, H, 2.

11O. I.CAyrR, Op . sit., P. 5(92.

iii . D. 32, s6 .
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'sa .ab intestato data deberi, quasi u demente 112 . ' Finalniente, en
I, 2, 18 pr . se faculta a los hijos preteridos o desheredados sin cafa-
sa, para ejercitax la accion de testanzento inofficioso por haber sido
dc.sheredados o preteridos hoc colore, quasi non sanae pentis fife=
yint quite testavientu4n. ordinarent quienes hubieran otorgada &ste.

Schulz, aun reconociendo que el Tribunal centumviral "was the
arena for the virtuosi of rhetoric", estima que los juristas supie-
ron distinguir siempre el testamentuzn a furiosa factum de aquel
otro que es, propiamente inofficiontm, y cree que el color insaniae,
aducido explicitamente en los textos del Digesto como fundamento
de la querela. inofficiiosi testavtienti, es interpolado 111 .

12 . RETGRICA Y FORMULA PROCESAL .

La retorica comienza a ser elemento basico en la formaci6n
cultural de la juventud, en el afiio ioo a. d. J.C. y como quiera que
cl pracedimiento formulario se inicia con anterioridad a la ley
Aebutia, esto es, antes del afio I3o a. d. J.C., existe una razon cro-
nologica que excluye la posibilidad de un influjo de la retorica en
la .construcci6a y arquitectura de las formulas procesales, ya que
estas comienzan a ser utilizadas treinta o cuarenta afios antes clue
la retorica pudiera influir en su creacion . Cabe, sin embargo, obje-
tar a este argumento clue la estructura de la formula procesal pudo
muy bien ser influida por la teoria de los status, la cual habia ya
alcanzado en la retorica griega un alto grado de desarrollo y per-
feccion 114.

Conforme a la clasificacion de los themata retoricos hecha por

Seneca el rhetor existen less llamadas controversies y suasvriae. Las

primeras plantean una cuestion juridica, y en apoyo de la solucion

clue se estimaba .mess adecuada y justa se exponi.an las respectivas

cpiniones de los co-ntendientes' (sententiae) . En este genero de

cuestiones Bran aniplirunente utilizados ciertos recursos quo la re-

tarica proporciona, mediante los cuales se consigue quo un aspecto

112 . D . 5, 2, 13.
iii . SCHUT,7, Classical Rowan Law (Oxford s95=), p . 297 .
114. Steinwenter atribuye 1~ patemidad exclusives de less f6rtnulas pro-

cesales a los juristas de Roma (Retorik u, romnisches Zivilprozess, en ZSS,

vol. 65, P. 74).
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desfavorable de los hechos se ofrezca en una perspective o proyeo-
cion mas ventajosa para, e1 interesado ; que to que es una flagraii-
te iniquidad, se presente rodeado de circunstancias que contribuyan
eficazmente a atenuarla. ,Son estos recursos los denominados en la
tecnica retorica colores, denominacion exacta si se considera que con
su ayuda se "colorea" la cuestion planteada del modo que rnAs con-
venga a la finalidad defensiva oacusatoria del orado'r y se introdu-
cen las circunstancias que agravan, atenitan o excluyen la responsabi-
lidad del inculpado 115 . En las suasoriae se trata de decidir si debe
realizarse un determinado acto . 1lhora bien, la controversia retori--
ca suele descomponerse en partes llatnadas intentio, como aquella
parte de la fdrmula procesal qua actor deisiderium2 swrmn conchsdit
(Gayo, IV, 39), depulsio, quaestia, ratio, rationis infirmatio, etc.,
elementos que, en su nomenclature y funcion, guardan evidente si--
militud con los el'ementos constitutivos de la forniula procesal . Y
es que, en el fondo, tanto en el ambito ret6rico de l:as controversies
como' en el propiamente juridico, se plantean cuestiones de Dere-
cho que requieren la envoltura mas o menos caracteristica de una
f6rmula procesal . Sin embargo., Jas formulas procesales, salvo en
los supuestos en que se inserta en ellas la exceptia o la praescriptio
pro reo, no contienen instrutuenta pare la defense del demandado,
y en esto muestra la formula falta *evidente de parxalelismo can la
cstructura de la controversia retorica. La itcdicatio de los rhetores
se corresponde mejor con los llamados praehtdicia del Derecho
procesal romano, ya que en estos como dice Wenger "s "el jurado
decide mediante resolucion autortiaria si se da un hecho juridico" .
Se plantea ante el juez una cuestion que se resuelve por una res-
puesta afirmativa o negative de este . Es evidente, por tanto, la con-
cordancia que existe entre el praeiudicium y el sta-tiffs coniecturalis .
En e1 stat'us conicetiiralis de los ret6ricos, to mismo que en el praeitc-
diciam, )a qztaestio, to que constituye propiamente el punto sobre
qt,e ha de recaer la decision judicial, es la simple fijacion de un he-

cho, por ej . an libert'zt,s sit 117, Cabe tainbien, preguntar si la descom-
posician de la forimila procesal en sus elementos constitutivos (Par-

115. Vid. LANFRAxcxi, Il diritto nei retori ro'mani (Milano 1939), p. 32,

116. NVENCER, bast . ales rom. Zav'ilprozessrechts (Miinchen 1924), P. 733
LRsiciNo ALVAREZ, C.4brso dc. I)erccho roma'D2a, Vol. I (Madrid, I955), P. 3,5.

17. GAYO, 111, 123 .
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tes formxdae), tal como se halla en Gayo, IV, 39, do delafa una in-
fluencia retorica . Steinwenter afirma que la exceptio es tina creacio_i
cvs la jurisprudencia 118 . Ahora bieri, creemos que la retorica, con la
famosa duplicidad de criterios interpretatitios, expresada en el bi-
notnio verba-voluntas, contribuyo poderosamente a la elaboracion
de esta doctrina de la equidad, la cual debio de tener una reperctt-
sion juridica y practica en la f6rniula del proceso, con la creacion
de la exceptio como expresion procesal de la equidad y su conside-
racion como parte de la formula. La pvlaesnriptio de la. tratado.s
de retorica, la aaoa°ipyf del proceso atico, que determina la no
adimision por el juez de la demanda del actor sin entrar en el fon-
do del asunto, ofrece ur,a sernejanza indudable con la praescr-iptio-
dd.es de los procesos foTmulario y cognitorio. Cicerbn se refiere a las
exceptiones a1 estudiar el status traslativus, el cual se da, wino es
sabido, cuando reconociendosc por el, demandado la comision del
acto que se le imp.uta, se estfma por e1 reo incotnpetente el tribunal
atjte el cual se entabl6 el proceso. En sit tratado de : inventiove,
dice Ciceron : Atq2c.e in rostra qttiidean consuctudine nudti's de
caasis sit u.t raricts incidant translationes et ita. ilts civile dTabe-mus
constitution ut causa cadat is qui non quaemadiwodinil oportet
egerit, con to que se alude clar7amente a la perdida del proceso por
el actor N, tambien probablemente al efecto preclusivo quc contra

&te produce cuando, como dice el texto c1ceroniano transcrito,

non quannadmiodit-m, apo=rtet eye-rit 1'O . Ahora bier, la intentio del

proceso es palabra que corresponde a la kata,phasis l;riega, V- sig-

nifica .afirmacion o aseveracion que pace el actor y que con. la de-

fensa a pposici6n del demandado'(depulsio o infitiatio) constitttyen
la estructura de la q2faestio o krinomcnoryi, que ha de ser resuelta
por el juez . Fs tnuy verosimil que, en la tecnica juridica, la afi.r-

maciun del actor, precedida en la f6rn°iula de la frase si paret,
fuese dc,nrnnitiada intentio, adoptando asi la noYnenclatura usual

en las esctlelas de ret©rica . La definicion l;ayana de la intentio,

empleando comp emp:lea ,e1 ter'mino de significacion un tanto vaga

e imprecise desideritcizz, t21. delata probablemente tin influjo ret6rico .

118 . STEZN«"FNTElt, op . cit ., P. 79 .
iz9 . Cm, de Inn II, r9 .
12o. Gkyo, IV, 4r .
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Steinwenter cree, sin embargo, mas logico deriiar la palabra in-
tnntio de intendere, dirigirse contra alguien, apuntar a un objetivo
determinado, Esta significacion expresa la caracteristica propia de
la actividad del actor en el proceso 121 . Por la que se refiere a la
denUOnstratio, no hay dudes que sit use es freeuentisimo en gram~t-
ticos yT retoricos. Steinwenter niega, sin -embargo,, que la d+eutons-
tratio procesal guarde relacian con el genus demovStra,tivu4n fgeuos
epideitilaon), pero es indudable que, si nos atcnemos a la definition
gay,ma de la demvnrtraifo, al ser dsta una parte de la formula en
la que se relaciona o expose la res de qua, agitur, no obstante la
cztegorica afi,rmacion de Steinwenter 122, entendennos que ambas
demo-rzstration.es, la retorica yr 1a procesal, guardan cierta conexion
entre si, la que resulta de su paridad funcional. N;o~ advertimos una
divergencia radical entre los respectivos conceptos que excluy>a la
posibilidad de que 1a d'emon.stra,tio en el proces.o derive de la de-
uonstratio retorica I23 . Por el contrario, si se prescinde de la ma-
yor generalidad del concepto de esta ultima, no ofrece, dada que su
funcion es coincidente con la de la desnonstratio procesal, coinci-
dencia qize bien pudo justificar una extensa aplicacion 'de la no-
menclatura retorica a esta parte de la formula.

I3-. RET6RICA Y FASD "APUD IUDICT;AZ" .

Es en esta face donde el juez actua. El juez, segun el resultado
que arroje la prueba, habra de determinar en su sentencia si less
afirm.aciones del actor son o no ciertas; para, en caso afirmativo, ,con-
denar al dernandado y-, en cl contrario,, absolverle . Allora bien, el
juez no es 1>recisamente un jurista y- en 1a mayoria de lo!, trios es
un profano en Derecho y- coma tal, accesible a influjos mess o menos
'extrafios. Los rocuperatores v cen,titinviri, por°su elevada clase so-
cial, recibieron una formation en la coal entraba por mocha parte

I2r. EI querer derivar la istteittio procesal de la retorica eii la teoria de
lbs status, dice STrINItz:NTLR, op . pit., p. 84, es tuza Aura llip©tesis.

122 . STEINWLNTLR, op . tit., p . 84 .
1 .23 . Dc7taottstratio est, cum ita verbis res exprizititicr, w geri stcgothcrrt

et res czyate ocitilos esse videatitir (Ad. ifer. IV, a ;;) . Ah a1iis dicitur proposita

.qat. edani forma rerl4Y38 ita expresses verbis set ccrrai potius %!ideatur quant audiri

-(QUINT ., Isist . Or . IX, 2, 40).

25
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la retorica . Adema.s los tramites y desenvolvimiento de la fase aped`
iudiceuv debieron de ser objeto de una regulacion juridica queno.
ccnocemos 124 . Admitida esta reguiacion y sabido ademas,. como sa-
berdos, que los juristas se ocuparon del off%ciuma i.ud-icis en- to que
cancierne al -problema del objeto de la accian (quid veniat zn actio-
nem) y al de la litis aestrrnatia, es evidente que el procedimiento i4i
iudicio, en su mayor parte, fue regulado por una tradicion, unos usos,
o practica, que bien pudo constituir una. como mos htidicaru-1a1. En
efecto, Gelio (XIV, 2) refiere un episodio que confirma esta presun-
cicin : Habiendo Gelio recibido. el nombramiento de hfdex privatus
para un. determinado+ asunto, se apresura a consultar, para cumplir
acertadamente su cometido, los libros griegos y latinos que tratan
dej. offichtiin jadicis. ha. lex Iulia y los libros de Masurio, Sabino no
le sirven ciertamente para orientarse y discernir claramente, en el
dedalo de argumentos opuestos que crea cualquier asunto o litigio
de iuna cierta complejidad. Reconoce Gelio que, si bien el juez forma
su criterio teniendo especialmente en cuenta las, particularidades y
circunstancias del caso debatido, esto no obstante, gesverali tantem
quaeddm pramomita et praecepta sent, es. decir, que existen cier-
tas no~rmas o preceptos de caracter general que el juez debe tener
presente para poder, con garantia de acierto, dirimir el litigio plan-
tcado. Ejemplo elocuentisimo contiene el pasaje de Gelio a que nos
referimos : Un hombre reclama a otro la devolucion de . un prestamo,
et prestamista actor no puede probar su credito con documentos fe-
hacientes : por otra parte, e1 prestatario es hombre de vida desas-
trada (spurcissima, dice Gelio~) y exige que le sea probada su obli-
gacion (probari apud ine deberi pecuniaub .datum consuetis modis) ;:
perplejo Gelio unto la dificultad que el caso ofrece, acude en consul-.
to a1 fil&sofo Favorino y pregunta a este quay obsemmida forest in
officio -itidicis . hav.orino instruye a su consultante dAndole al,gunas
reglas prActicas aplicables a determinados supuestos. Si, por ejernplo,
ell juez halla la so-lucion del cases, no por el resultado de la prueba
aducida, sino mess bien pox alguna circunstancia fortuita, cabri, pre-
gun.tar si oportet eum (e1 juez) secundum ea, quae scienS vet2-it h1.dz-
care an secandum quae agantur. El juez que en el desarrollo de un
proceso ve la posibilidad de que less partes transijan, debe, olvidan-

124. Vid. Z.ENEL, Das Ed'ictib4lb Perpet'1{1mi, p. I4 .
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do -su funcidn estrictamente judicial, astunir la de amigable compo-
nedor? .(pacificatoris partes recipore?) zI)ebe el juez decir o interro-
gar, .si la parte que logicamente tiene interes en . decir o interrogar ;
calla? Abona la respuesta . negativa considerar que patrocinari eni'n
prorsus hoc esse non iudicare . ~Debe el juez con sus gestos y acti-
tudes, transparentar sus convicciones en order al pleito, de tal suer-
te que antes de llegar a la sentencia se sepa cua.l haya de ser el te-
ror de la misma, revelado precisaznente por las manifestaciones del
juez? De esta suerte, va enumerando Favorino en e1 texto de Aula
Gelio las cuestiones° que pueden plantearse al juez ; de ellas promete
ocuparse inas adelante : quum erit otium dicere quid sentiasizns co-
ycabisnus .

Kespecto al prestaino cuya entrega efectiva no puede ser proba-
da documentalmente, recomienda Favorino al juez que acude a cori-
sultarle, seguir e1 consejo de Cat6n en la . oratio que este pronunci6
en .favor de L. Turius. contra Cn. Gellius . E1 aludido consej!o se apo-
ya en una practica a moribus tradita et observata; a saber : la de que
en todo asunto en que °no sea posible la prueba documental ni testi-
fical (neque tabidis neque testibus planum. fieri posit), se debe inda-
gar cuAl de las partes es moralmente mejor y conceder a la que to
sea; mayor credito y- fidedignidad ; cuando las dos partes litigantes
ofrezcan un nivel etico igual, se aconseja creer preferentemente al
demandado (et si pares essent seta bon pariter s'vit mall tags Ni ande
Petitur, credeteyetur ac secundmn eutm iudicaretur) . Co-nstituye la
expuesta una regla importan.te, consagrada por la tradicion y poor e?
uso, la. coal, en cierto modo, es una negaci6n de la facultad que
tiene el juez en casos tales de abtenerse de jtxzgar para no vio-
lentar su conciencia fallando el asunto que le ba silo sometido sin
estar convencido de la justicia de su soluci6n . Esta facultad que se
ejercita cuando el asunto no ofrece una solucibn diafanainente justa
jitrando el juez sibi non .liquere y haciendo asi con su inhibicibn po-
sible que el magistrado- designe nuevo juez . Es evidente que en tal

supuesto se produce aquella traslatio ivdici que corresponde al lla-

nia.do por los retci.ricos latinos status translativus 1z, .
Volvietxlo ahora al cas> del prestamo, Favorino aconseja que,

pitesto que oPtivuus est qu-i Petit y e1 demandado en casnbio deterri-

1z5. U. ALVAREz, Derecho procesal civil ronzawo, pp. 75 y 376.
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amts, debe resoltierse el caso en favor del` actor. Sin embargo, Gelio

estima que fallar el litigio teniendo en cuenta las cualidades morales

de los litigantes produce la impresi6n cognovisse et condematasse cue
moribus nosy de probatimvibtits. Gelio no estima correcto tal criterio
S= por ello se decide a jurar sibs non liquere 126,

Estas reglas o pautas que da !'atiorino no son, evidenteniente, re-
glas juridical, v por ello el juez no esta obligado en modo alguno a
se.guirlas en su actuacion. El juez solamente esta, iinculado a la pau-
ta que el magistrado le did al 11jarse de modo, esquematico nnediartte
is ffirinula los t6rminos del lltlgio . L;sto no obstante, resulta claro
que el jttez, normalniente, se atendra, en el desempeiio de su cometi-
clo al usus fori, el cual debio macho al influjo de los ret6ricos.

Sabido es clue el juranzento voluntaria que tiene lobar ante el
juez posee un valor probatorio dependiente de la estimacidn qtte de
e1 haga el juzgador 12' . Segun S,eneca, tin tat Albucio; abogado. en
tin litirio de una de las partes, propane -usando de tun schewa,
eto es, de una figura retorica-, a Arruntius, representante del ad-
versario, dirimir par juramento el litigio en que son partes (rew
iiirelitrando tratnsigi) . Arruntio creyendo fundadatnente en Ia serie-
dad de la propuesta de A.lbucio, acepta esta y jura. Entonces A1bu-
cio, pares invalidar el juramento prestado alega : nov, detadi condicio-
we,nt, scheiva dixi-, esto es, que habia deferido el juramento no con
intencion series, sino core la de emplear una simple figura retorica .
No obstante la alegacio,n, de Albucio, los centuOiviri que intervienen
en el pleito se muestran dispuestos a apoyar su sentencia en et j u -
ratnentb prestado par Arruntio 128 . Steinwenter, conientando esta
actitud judicial que rechaza la alegaci6n de Alhucio de haber usado
un schema sin trascendencia judicial a1guna, induce de esto la exis-
tencia de una consitetudo foci que no permitia toinar en cqnsidera-
cion el reparo de falta de seriedad o, ntas precisaniente, de irrelevan-
cia juridica opuesto par Albucio, despues de haber convenido este
con 5u adversario rent hireht-rando trmisigere . :©e ser cierta la in-
ducci©n de StehiNventer, constituiria el caso expuesto una prueba

126 . GEL ., <l'oct . Att ., YIV,
127. WFZvr*Fx, last. cles rant .- Zivilpro,essrechts (I1liinchen 2925), p. 1r7.
128. ;fN-Fc&, Cori-tr . VII, pruc'f. Vid. LANFRANcxr, 11 diritto rici retori

-rosnani (Milano 1938), PP. 549-50.
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mas de la influencia del lasx,~s fon en la valoracion de la eficacia pro-
batoria del iasict-randum judicial 129 . `

Otro caso mas claro todavia de vigencia de un lcsizs fori es el con-

cerniente a la facultad reconocida a1 juez de guardar el orden en el
proceso que ante 61 se tranmita, concediendo y deneganda oportuna-
r:oente el use de la, palabra y observando en todo `momento el princi-
pio de la paridad procesal de las partes, pues la observancia de estt
principio no se regula con preceptos positic-os escritos, sino precisa-

riente por normas de origen usual y consuetudinario.

La iniiuencia reto~rica resulta tambien evidente en el llamado pro-
cedfniiento per libellos. La necesidad de ooi~E79rc , esto es, de de-
sidnar la accicSn utilizada con la denominacion que le es pecu-
liar, corresponds al sxow,j.a7i_'zSiv uToii;v ~j .a Tou-vc~~aua~, todo to
caal evoca el 1lamado status definiGivus de la doctrina retorica dc
iierlna.goras, esto es, la co.ntroversia que se suscita por la actitud
de quien, reconociendo la verdad de los hechos que le son impttta-
dos~ niega sin embargo la calificaci6ii que de los mismos pace quien
se los atribuye . Es la llamada con-troversia no'M,iwis en la retorica
latina.

Todavia m-As, en esa teoria de los stalits a que antes iios referi>
mos, la itz.dicatio, la cuestion que e1 juez debe dilucidar, se despren-
de de la intc3aio y dcp-idsio de actor y detnandado respectivamente.
.,a. notnellclatttra tisada para designar los elementos de la coutrover-
s"a ret6rica y la que sc aplica para, distinguir los terinillos de 1a con-
t"enda judicial, mtxestran una notable coincidencia que sugiere la po-
sibili .dad de till influjo dc actuella ell esta itltirna . Ya la litis coil-
testatio no supone, comp antiguainerite, el acuerdo de las partes so-
bre la f6>rmula sin<> la Prima conflictio causaratil ex dtpidsione in.ten-
tionis Profecta '-'°.

La pracscriptio significa, en el proceso, tin reparo ti objec.idn
opuestos a la accion y citte produce el efecto de enervar esta . Flay
tatnbi6n u.na praescriptio cti que se opaaie a las decl.aracio-
nes testificales . Con este su amplio alcance, viene a ser la prcaescr p-
ho, 1o repetimos, una objeci6n a cttalqttier acto procesal que pueda
lerjudicar al demandado. El este sentido viene a ser equivalents a

129. STESNWENTER, 0p . Cit., P. 90.

130. CrcER6x, de in). 1, 8, zo.
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dejensio . Ls.ta extension, que experiments el sentido originario y ri-
guroso de la pravscriptio clasica.,tal vez obedecio a influjo, de la re-
t6rica ; a tal influjo. pudo deberse el hec'llo de que la praescriptio
fuese urea denonlinacion de sentido generico, que se aplicase a de-
signar una actuacioa cualquiera de tactics defensive en el proceso y
que deriva seguramente de la practice de los r1Zetores 131,

La significaci6n de la fiaragraphe 132 ell e1 procescr griego es un
tanto anlbigua, pues unas veces denota la obligacion del actor de in-
dicar, al margen de la accion que utilize, el precepto o texto legal en
que esta se apoya ; otras se refiere a las objeciones o reparos que
opone el demandado, singulartnente aquellos que tienen una funci6n
impediente a obstativa del proceso . Lsta segunda acepcion express
la iunci6n propia de la excepteo, rdmana (excepci6n a la regla, ex-
cepcion a la . condena) . La doctrine retorica se ocupa de ells en el
stattcs qualita,tfs, no comp quaestio absolutes (anti-lepsis) of negaci6n
total de la afirmacion juridica hecha par el actor en su demands.
sino leas bien, como quaestio assumptiva (antithesis) con la que se
hacen valer "contra-derechos" del demandado o, con la qtue este se
justifica mediante la invocacion de determinadas circunstancias ac-
cesorias (peristasis) .

Com.o objeci6n impediente del proceso, 1a excepcion daba lugar
a tin status especial ;1~~!~~.ri-~cti llamado translatio pOr 10s retoricos
latinos. Mediante ells se alegan° incompetencias judiciales, carencia
de legitimacion active, extemporaneidad del ejercicio de la accion .
Esta translatio iudicii supone siempre una alteracion de los elenlen-
tos del proceso, octirrida durante la tramitacion de este (muerte de
una de less partes o de su rep,resentante procesal), la coal exige la
rectificaci6n de la correspondiente fdrmula ; la translatio retorica . se
refiere, en calnbio, a motivos yes existentes al iniciarse el proceso 133

De ello eoncluye Meyer, la falta de verdadera conoordancia entre los
tfxininos juridicos y los retciricos . Fare Meyer el influjo mss pal-
mario de 1a ret6rica en el Derecho se pone de manifiesto, en la ten-

131. Srrirnvr-xTr,x, o¢. cit., p. 110.
132. A la clue equivale lay Praescriptio latina.
133. E. MFVER, Die Qztaestiosieta der Rhetorik 2m;d die Anfnge jurts-

tischer 1VIetlaodetalehre, en ZSS., vol. 68, p. 35.
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dencia en,favor de la aequitas y contra el rigorismo formal ti verba-
7ista 134 .

Es dificil sustraerse a la idea de que todo ese adiestrarniento re-
Orico, todos esos multiples y variados ejercicios a que se sometia la
juventud roma-ia de la mejor sociedad, no ejercieran influencia al-
ana en (ieterminadas zones del pensamiento juridico de Ronia, tales
como las de la interp-retaci6n y en los mismos 11Abitos mentales de
los juristas, tan dados al andlisis, de los hechos, a las distinciones
precisas y al le;uaje claro y exacto, I'ara decirlo con las palabras
misnlas de Jolowiez : "It would me impossible a priori to suppose
that this theory (la retdrica) rerraned without effect on the deve-
lopment of the law when we consider how common, it~for the young
Roman o the upper classes to be trained in Rhetoric and that soxne-
tinles the same roan, as in the case of Sere ius Sulpicius Rufus was
fiunous both as lawyer an ar orator" 135 .

Pronto 'se considera natural que los j6venes estudien ?fju ;
).6yov5 zs kae )rj : .L005 . A cotnienzos del siglo vi, Procopio de Gara re-
cotniencla a sus discipulos que empleen el mismo celo en el estudio de
Ids leyes quo- en el .de la ret6rica . Y si fijarnos nuestra aten_ci6n en la
dpoca justinianea, vetnos que Triboniano fue quamtor sacri palatii
tuvo a su cargo la preparaci6n de las leyes y la resoluci611 de liti-

gios sometidos a la decision imperial . Todo ello, eomo dice Ku-
bler 186, debia hacerse empleando un "lenguaje. elegante, con aquel
estilo que mej or se adaptase a la dignidad imperial". Ahora bien, mat
puede conseguirse la elegancia del estilo sin un previo y continuado
adiestrainiento ret6rico . Steinzventer seiiala la particularidad clue
ofrece tin texto del Brachylogus, compilacibn de fines del sigfo xi, de-
mostrativa du la influenciaclue tuvo la retdrica en el Derecho. La
teoria de los status pasa a ser parte viva del D'erecbo procesal y el
ejemplo del sacrilegium citado en el Prachylogus es e1 mismo clue
1-1tiliza Cicer6n en su tratadi.to. de inventione 137 .

134. E. MEYER, op . cit., p . 5r .
135. Jor OWicz, Academic Elerynents in Roman Len,, en Law Qzta-tcrly

Review, 1932, p. 81 .
136. KtiBLEiz, Gescla. des roan. Reclats (Leipzig 19a;), PP . 315 Y Ss .
137. I, 8, it . Vid. STEINNVrrrrER, en ZiSS . 65, p. io4. Esta obra, en

general tan cefiida a las fuentes justinianeas, contiene el siguiente titulo XIV
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Ciceron, por otra parte, nos informa de una serie de oratores,

que fueron tambien juristas . Los mAs antiguos de estos aparecen el
ano ioo a. de J. C. A. prop6sito de ti'iselio, dice Ciceron : pErfectus

in litters i1trisque civilis . . . ten tit disciplirzain 138 . No ohstante, duran-

te la repiiblica es raro cl hecho de quo se de en la misina persona la

doble conclici6n de jurista y de araito.r,, y es clam la teuderncia a dis-
tinl;uir ambas actiti>idades. Asi, la retc5rica es para Cicerc.S_x (diems
vestitus de la scien,tia iztris civilis 139 v la cieticia del Derecho es in-
sistentemente Ilamada por e1 famosoyorador ministra, ancilla o pe-

disequa oratoj'is 1'4° .
Por to que respecta al Dereclxo procesal romatlo, no hahienrlo,,

conio no htzl>o, normal juridical precisas clue regtxlaso la fase
apud hidicem del proceso, valorados conforme a su respectiva efica-
cia los distintos medios probatorios, es indudable clue las alegaciones
de las partes litigantes y mavormente atin, los discursos de los patro--
ni debicron ajustarse a las pautas retorico-dialectical ~que acaba-

mos de resenar. No es violentar la irnduccion afirmar que el a:n-
hiente propio de esta fase procesal debi6 de caracterizarse por u1 .
cierto iniperio de los principios elahorados por la retdrica . AIas .
afro, las reglas particulai-Q que se reiieren a la argtzmentacidn ora-
toria en Jos elementos que la integran, pensaiinicnto v elocucion, las
chstinciones, la teoria amplia y- sutil de la interpretacign, debieron de
toner aplicacion constatite en este estadio (let proceso. Si se conside-
ra, por ejeznplo, clue por precepto, rct6rico, la parte (let discurso en
c!ue se expo~nen los hechos quo plantean el caso juridico (aarratio),
lza de ser hrez=°is ci diilucida no puede menos de admitirse comp mas.

Zee :iuacstioiae facti vol iaris scls izominis. Cotztroversia vcro triplex est :

out esaint crit facti, aut ntomisais aat ierris . Facti coil troversia est, cunn, de
facto quaeritur, 2:t "fecisti hoc"? "rtora foci" ; haec al rdaatoribus coitisctu-

ralis ap¢ellata. Tearis cpuacstio est, cum de facto qttidena constat, do drtre vero

dubitatrsr; lzacc generalena et traatslativam irxcl2sd-it. Nom-inis questio est,
etsin de ,facto et iure facii constat do voNnive vero cius facti dubitatzsr : ut'

sd awferatzir res sacra de ccclesia, st vitas dicat farttonz csse, alias sacri-
legiuesa appellat . Hacc in se def:itivain i7tcluddt vicissim. Se advierte clam-
i iente ettze en este texto se recoge en extracto 1, teoria ret6rica de Her�
magoras.

138 . Cic., Brat. 76 . 264.
x39 . Cm, de orat . I, 55, 235 . .
140 . Cic., de orat. 1, 17, 75 ; 55, 236 .
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que probable que las exposiciones de heehos contenidos en las obras
de log prudentes, caraeterizadas generalinente por su concisi6n y cla-

ridad, denotan pahnariamente una stuniisibn al canon ret6rico aludi-
do . hzciPi2cnt unde necesse Brit, contienen todos los datos y elenien-
tos precisos en que se basa y justifica la soluci6n hallada, ordenados
con perspicuidad non perturbate ni comto-rte 141 . Nada se oinite de to
que se considers esencial . Los juristas euidaii mucho nre quid quod
ad rein pertinet Pra.etereav2xs 142 y sun teniendo, muy en cuenta la
parte que esta concision y claridad deben a la tendencies realists i"
prictica de los juristas, cbmo negar que less enseiiaxzzas y discipii-
nas retoricas poteneiaron y mejoraron la inclinacion de aquellos a
exlx)ner los hechos clara, ordenada y ctnnpietamente'

En el Ambits propio de la interpretatio, fa tendencies espiritualis-
ta se debid de tnodcr decisii-o a la penetracion de principios y normas
etablecidos en esta nnateria por less escuelas de retbrica . Cuando Ci-
cerbn, en su tratado, de inven,tione, sionta el principio de que las le-
yes ad comamoduni reipublicao refer-re oportet et cas ex ittilitafe coin-
.nunc., non ex scriptione qirae in Utteris est i4iterpretari 143,oformula
una relrla exegetica de indudable trascendencia. La interpretacion
c-iene asi orientada con nueios rumbos, tiles que of norte de la labor
interpretativa es ahora et commodum reipublicae . La conclusion en
quo se establece tat principio e5 irreprochablemente 16gica, pues corno
slums el prop`o Cicercin qatostiaasv rei. itblicae servinbus, ex re-i aTF11i-
cae coni.modo atquc tit.tilitate interprotdinur ; si la inedicina -prosi-
cue- ha sido creada ad corparis iitilitatent,, asi tambien less loves
no deben tener otra finalidad aisi qrrod reipublicas conducat144 y en
definititia mtllam esse legelab, nisi reipublicae catitsa scriptam,145 .

Se proscribe el criterio de la interpretacicSn literal : desM.ite litte-
ras legis Perscrittari sustituyendolo por un criterio interpretativo
teleol6gico el cual postula, toner muy en cuenta en la interpretacion,
la finalidad qtte la ley, quo se tratai de interpretar, persigue, finalidad

141 . E:1 ejemplo de los versos de Adelpdroe, citados por Cicer6n en
aIe inv. I, i9, pueden sustituirse por un caso cualquiera de los expuestos por
un jurists.

142. 11d Her. I, 14 y 15 .
143. CIC., de iwv. I, 38, 68 .
144. Cic, de inv. 1, 38, 68 .
145. Czc., de inv. 1, 38, 69 .
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que no debe ser otra que la utilitas reipablicae, y por ello Ciceron
aconseja en de inventions al interprets : legevra ex utili.tate reipu.bli-
ea.e considerate 146.

Influjo claro de la retorica en el Derecho procesal romano prtteba
a ini juicio el pasaje de la oraci6n en defensa de Fonteio, en el que.
se clan nonnas concretas para la acertada valoracion de la prueb a.
tesstifical . A la cuestion-a decir verdad un tanto caudorosa- : po-
test igitur testibus index non crederc. 147 coxistesta Cieeron en e!
aludido pasaje que nosy soluvi potest sed etiam debet. Si el juez
litibiera de aceptar sumisamente la deposicion de IDS testigos sin va-
lorarla ni apreciar su mavor o, nenor credibilidad, se couvertiria la
funci6n del juez en una niera recepcio'n pasiva del informs vi-estiiical .
E'n este simplex a-tirimrb iudichum., cu este simple j uicio atxclitivo, . no
babria lugar a distinguir entre el "mero OidoT estulto y cr&dttlo y
el juez eoncienzudo y prudente" . No: cabs duda de que el juez de-lx;
anaizar y sopesar la prueba testifical apreciando su eficacia sel;im
las condiciones y circunstancias que en el testigo concurren 14s . Si
el juez no viniera obligado a tencrlas en cuenta, habriamos de con-
cluir con Ciccron ; nilviU erit quoin oU re-in We nescio quis sapiens
honto ac multarum, rerarhii, Peritus al rcs i-adicandas rcqui.ratur, pees
si se le despoja de esta su obligada funcian de valorar la prueba,
bastaria para que e1 juez pudiese complir su mision que non surdcrsn
~itdicem, huic aazun,eri et ;officio praeesse149 .

14 . SOBRE EL CO\TTENIDO JCRIDICO DE LAS DECIAMACTOi1E5

Otra de las cuestiones planteadas a proposito de las re'aciones
entre la retorica y el Derecho romano, es. la de determinar si las
,declainaciones en sus frecuentes referencias a las normas o princi-
pios juridicos, aluden a un Derecho ficaicio, imaginado en funcion
cle las exigencias . del terra retorico, o, por e1 contrario, a tin Dere-
'Cho posititio vcrdadero, histdrico.

No es posible dar a esta cuestion una respuesta de alcance he-

146. C1c ., do inv. 1, 38, 6().
147. Cic ., pro FoWeio, so, 21 .
148. Cic., pro Foaeio, 1o, 23.
149. Cic., pro Fonteio, 11, 24.
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neral. Procede realizar un examen casuitico de las obras de los
rhetores 5= un cotejo minucioso de las alusiones juridical en estas
contcnidas, con las fuentes de Derecho romano de que disponernos.
Es indudable, sia embargo, que los temas retoricos no fueron siem-
pre hechos itnaginarios y supuestos carentes de realidad . IIubo t<un-
lrien entre lUs retOricos una laudable tendencia a tratar en la escuela
asuntos de la vida real v algunos juzgados por tribunales romanos.
Ouintiliano I1° aduce ejemplc,s . que demuestran cdmo las contro-
versiae, esto es, oraciones qtie versaba-n sobre cases ,juridicos ` que
contenian las opiniones o seWeWiae de los retoricos en orden a
tales casos, no siempre se hallan en flagrante clivorcio con la rea:-
lidad, sino quc, por el con.trario, en mochas ocasiones, reproducen
los casos y situaciones que fueron realmente debatidos V juzgados 151 .

Hasty: giros y fhrtnulas frecuentes en los ejercicios declamatorio :5
han sido considerados por algunos autores como feel trasunto de
f6rnnulas y frases juridical, pero no hay dada de que, habitual-
inente, el dcclatnador emplea una fraseologia juridica que difiere
rtucho de aquella otra que es propia de las formulas oficia.'es ttsa-
das por los magistrados iusdicentes . El declarnador suele decir, por
ejemplo : sepulchyi vio,`afi sit actio; el praetor, en carnbio, etnplea
csta f6rmula : cuius dolo sna-lo sepulchrunt violatum esse dicetur,
in cum in faction, iudicium~ dabo 152. En los ejercicios dec'amatorios
tiue versan sobre casos de ingratitud aparece tambien frecuente-
mente la frase ingrati sit actio, v es evidcnte que en Roma, aunque
'a formula de la respectiva accidn ofreciese, en realidad, una es-
tructur:a distinta de la que presentan los escritos ret6ricos, estos
constituyen muclias veces prueba convincente de una realidad his-
t6rico-juridica, deformada tal vez por los declamadores, pero ver-
dadera en, el fondo .

En algunos pasajes de Seneca el ret6rico "I vemos establecido
el principio de la opcion otorgada a la raptada de pedir la mtzerte

150. QUIXTILIANO, IVst. or. VII, 4, II .

151. At ht, scholis recto et propositiotitibus et coiatradictiotaibzas occurre-

rsus, ut tin utra7tcque locus., id est prinatut et secundunt simul exerceartius

QUINT., Inst. or. V, 13, so), pues hay quo habituarse a "jouer les deux
soles" del proceso.

152 . LENEI., I?dictuzra Perp ., p . 228 .
153 . SENECA, Contr. I, ; ; VII, 8 ; VIII, 6 .
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oe su raptor o contraer con 6l natrimonio, estando ehenta en este
easa de la obligacion de aportar dote alguna : Rapta raptaris aid
mortd.m aut indotatas mi.ptias optet. La muerte como pena infligida
al raptor es, desde lue To, eonocida en C>erecho griego . En Derecha
romano la actin Iniuriarion . iue remedio aplicable a este supuetso .
Fn D. 48, 5, 2 se castiga ultizao supplicio a quien sucaratcm m-tdie-
reDn, rapitit gel nuptama.

En la controti-ersia VI, 3 dice Seneca : liceat filiimrt ex ancilla
tollere leflithmym . Ila hijo nacido de esclava ti libre, si es reco-
nocido por el padre, tiene en la herencia paterna los niisinos dere-
ciios clue los hijos legitimos. Borneque 114 no adtnite la vigencia
ciectitia del principio enunciado, por estimar que, en los tienipos
de Setieca, regia la norm.a, pai'tirs sequitur matresri . En, la epoca
augdstea es irecuente el concubinato, y aunque e1 hijo nacido de
concubine no tiene relacibn alguna de parentcsco civil. con su padre,
puede este manuinitir al hijo esclavo y concederle derechos heredi-
ta.rios . Confirm.a tat posibilidad la epistola fig de San Jeroninio,
clonde ;so dice : Oniltos videimus. . . ancillas smas habere pro uxoribus,
s-c4scaptosque cx his liberos colere id proprios.

Podia ainpliarse la enunciacion de casos que ponen cie inani-
fiesto una cierta correspondencia de los principios juridicos reco-
gidos por los declainadores, con la legalidad positiva vigente. Conuo
itltiino ejemplo citaremos el quet se refiere a un inedio ingenioso
de asegurar Ia juste division de un. patrimonio cutre dos hernianos.

Tambien Seneca en Contr. VI, 3 no's ,lo da a conocer : Jfaior
frater di:oidatatrqtrzo~lii~az2 ; zmirylor elilJat . San Agtistin en de ci«~'i-
tale Dell (XVI, 26) confirtna su ti=igencia al decirnos hint forlassis
efifecta est inter homilies pacifica, consuehtdo, -itt qua<ndo terrelro-
runac a,liqzTid partiena'aon. cst, ma2or dividat, minor eliqat . Esta regla
qne cotifiere Gel. mayor de lus dos hermanos e1 derecho de hacer la
(Iivisinn coniriendo al wenor el cle elegir, 1o hallamos tambien: en
e1 Sachserzshiegel (11I, a , -) y parece clue fue recogido en Ronia
en el C'Migo :[_>eceniti-iral como norina importada d-el Derecho
griego.

154. BORNEQUE, SeIaeqjre de rjteteitr, controverses et suasoires (Paris.
1932) 1, 1' . 308.
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En conclusicin : EI Derecho a que se refieren los declamadores

fue sin, duda alterado por ellos, pero en forma tal que permite cots-
}eturar en muchos casos el .verdadero tenor de las disposiciones
vigentes a la sazo'n 155.

J L`R I SPRUDEI\TCCIA Y DIA.LECTICA

En los buenos autores se aprecia una evidente eoincidencia en
considerar la retbrica c{nxio arte de persuadir basado en un . funda-
mento logico y- dialectico de cuyo rigor depende la eficacia suaso-
tia. Por esto Cicer6n encarece tanto . la inaportancia de la a.rgru.-
mentacion, cuando elogiando en el Z3rtictus a Sersio Sulpicio por
baber aplicado el metodo dialectico a la jurisprudencia, dice, entre
otras cocas : Flic (Servio Sulpicio) mint attulit limit artem (la di-
dactica) oiirn,iunU artiitin ntaxisnalytt, quasi lucem ad ea quae confuse

ab aliis gut respondebantu-r atzt agebantur "s. Este eiogio Cicero-
niano de 1a dialectica se debe a .que Servio Sulpicio Rufo, con esa
lux inaxfvza oznniticm artiunt, intent6 sistematizar, dar orden y uni-
dad a la jurisprudencia, tradicionalmente tan casuistica y falta de
tin verdadero sistema. Bien es verdad que esta innovacion rneto-
do,ldgica de Servio Sulpicio resulta tin tanto heretica y- "desviacio-
nista", si se tiene en cuenta la vieja tradicion de la jurisprudeuct"I
r6rnana, su reptign-uzcia a 1'a d)stracci6n y al esquema conceptual
pero, con todo, es indudable clue el esfuerzo qtte esta innovacion
supuso, merece la calida alahanza que Giceron le tributa.

Coaviene tener muy presen .te clue los juristas ronnanos conci-
bieron siempre el llerecho, en funciOn de la utilidad del hombre,
pro utilitate hontinam 11'' y que nunca se propusieron la fortnt1la-
ci6n dQ tun eonjunto de verdades o principios cle carileter ~enerai.
para construir sobre e1 tin sistema juridico logico y bier. trabado.
Para lo;s juristas de Rotna, el Derecho es nib rte, 1111'a .axwr, , y> la .

155. Vide sobre esta inateria f3orrnriz, Roman Declativation do the ante
Republic and Z;arly Empire (Liverpool, University Press, i949).

156 . Csccx6u, I3rut"s 41, 152, citado por Scrrur.z en Tfistory of Ronata
Legal Science (Oxford 1946), pp . 68-69 y nota M., PP. 336-337.

157. D. I, 3, 25 . Vid. tasnbien BIONvo BIONDI, Arte y Cieracia; (lel De-

reclao (Barcelona, 1953), P. 50 .
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justicia en cuya realizacion se afanan no es un ideal abstracto, sing
una realidad tangible y concreta que se configura de modo especial
En cada supuesto. Yor ello eI estudio del caso con toda la riqueza
y complejidad de elementos y matices que en 6l se ofrecen, resulta
imprescindible para hallar la solucion juridica nejor adaptada y,
por tanto, inks justa, atendida la variadisima peculiaridad de las
c:rcunstancias. de hecho. De ahi el caxdeter casuistico de la juris-
prudencia romana y tal vez el mayor motivca de las alabanzas qtte
esta merece. En efecto, el Derecho no es para los romanos un sis-
tema l6gico puro ; responde mas bien a exigencias sociales concre-
tas y niudables, las cuales dificilmente pueden ser encerradas o
stibsumidas en el rigor estricto de un fria concepto o esquenla 16-
gico., El Derecho, es para la vida y esta no es una categoric logica,
sino una realidad exuberante e incoercible a la que deben ajustarse
las nar'mas juridicas si no quieren hieratizarse y morir. Poor esta
razon resulta un tanto heterodoxa y revolucionaria la actitud de
Servio Sulpicio, pugnando par dotar a la jurisprudencia de una
arquitectura conceptual y logica 1158 .

Con todo, no es . menos cierto que la jurisprudencia, utiliza to-

dos los medios y conocimientos aprovechables para, su objeto- y, pox

esta raz6n, no resulta tan ambiciosa e hiperbolica coma a primera

vista pudiera parecer la conoeid.a definicion de la misma como d7b-
vinarm-n huntawarumque rerimn natitia htisti atque inusti scientia.

15 . GRA3I:~TJCA Y JURIST-RUDENCIA

Refiere Auto Gelio 1'59 que si bien Labeon, el gran jurista, des-
co11a en el cultivo del D'erecho civil, caeterarmni quoque borurri~m
artvecns nova expers fait, et do graininaticaln atpe dialecticam titte-
rasque antiquiores altioresqw penetraverat . . . No es extrailo que
Labeon tuviera aficiones humanisticas . Sti pertenencia a la clase

senatorial y e1 hecho de haber desernpetladbo la pretura, prueban
que fue Labe6n hombre distingnido, y amante del saber y la cttl-

158. "Aversion to far reaching abstractions is a characteristic feature

of classical law which the histori<im has to preserve carefully" : SCIIULZ,

Cl,ssical Rontsan Law (Oxford Iggl), p. q.

I59. A. GrLL ., Noct . aft. XIII, lo .
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tura griegos 160 . Para nuestro objeto tiene, sin embargo, mayor
importancia to que. el uistno, Aitlo Gelio nos dice seguidamente en
el pasaje que estamos comentando : latinurumque vocam origimes
ration.esqa{e ¢ercalluerat, eaque praecipite scientia ad enodamdos
plerosque -imris laqueos atebatur 161 . Segitn la referencia de Gelio,
Labeba se servia de sus profundos eonocimientos sobre etimologia
para resolver dificiles cuestiones juridicas. (laqueos iwris) . El verbo
percallesco, usado por Gelio, significa conocer profundamente, y
cuando Gelio nos dice que ,Labeon utilizaba sus conocimientos de
grama.tica y humanidades ad ew-odandos plerosque ititris laqueos,
se afirma que la valoracion gramatical, la precisa fijacivn del matiz
semantico de las palabras es considerado. por Labeon comp medio
interpretativo de muy estimable utilidad. For otra parte, segun la
doctrine estoica, a la que mas o menos explicitamente estuvieron
aclscritos muchos juristas romanos, la palabra y el objeto por la
palabra expresado, se corresponden originaria y naturalmente ; de
z:qui que el conocimiento del origen de la palabra sirva eficazmente
pare aclarar la idea que esta expresa. Cuando' Servio Sulpicio, por
ejemplo, pace derivar la voz testamentum, de testatio mends, tat
etiinologia sirve para confirmar que la consideracion de la volun-
tas . (oeavo :d de los griegos) constituye el criterio decisivo para 're-
SOltier cualquier cluda que surja en materia de interpretacion de
leyes o negocios juridicos, pees .aplicando la doctrine esto-ica-al caso
particular del testamento, la palabra que expresa este neg-ocio ju-
ridico mortis cavsa debe ser expresion de la naturaleza del mismo.

En efecto, en D. 33, 1o, 7,, para indagar la sewentia o~ voluntas
de tin testador que lega una. sup,ellex, ;se aconseja tener en cuenta lo ;,,
objetos que "normalmente" suele expresar el testador con la pala-
bra supellex al pacer el inventario de su patrimonio dom6stico, y
esos n3ismas objetos, conforme a la voluntad o intencion del tes-
tador asi manifestada, son los que deben considerarse contenidos
en el concepto expresado. por la palabra mpellex empleada en el

testamento . TOdo to que 'e1 testado,r considerci comp elementos per-
tenecientes al ajuar, al pacer el inventario de sus bienes denmesticos,

16o. tip'. KuNKFL, Herkmift and sosiale Stellmaq der ramiscdam htristen

(Weimar 1952), P. 114.
161. A. GFLL., NOCt. aft. XIII, so.
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debe estiinarse igualhnente expresado con la voz sapellex usada
en el testamento . Pero Servio establece una limitacion a este cri-
terio interpretativa. Segue 6l, el privat2as usms verboruni, el use
particular de las palabras, la acepcion pri-,ativa ti singular que
demos a estas, debe ser eorregida por la. acepcion que tiepen lrara
el usus comnqvn-is . Vale la pena reproducir of texto : Vcruan Si ea
de quibus nwi as-zbigeretur, qui4 in alien.o genere essent 'ut put:T
escarimm ar'gentimn, ant paenulas supellectili qitis arkcribere solitus
sit, non idcirco, existiivcari oportere supeltectili legata, ea qu.oque
con,tiazeri; non enim ex opinionibits' singtidorzr.~7, sed ex covzsnnt .m
usm nontine exavdiri debere. a

La toga es vestis y no puede figrurar en la supellex por mucho
que la caprichosa voluntad clef testador pretendiera incluirla. Por
mero capricho de cjuien la .s, emplea, no pueden referirse las palahras
a genoros totalmente distintos de los expresados usualmente por
ellas . Por tanto, en to que atane a la indagacion 5- fijaci6n de la
tioluntad, no puede ser tenido en 'cuenta -e1 use personal v capri-
choso, totalmnente divergente del coinim ti- corriente con que las pa-
labras son einpleadas, sing -que, por el contrario, la acepcion usual
de estas, la Kotvl~, ~3ov-rasw es tin, tope que el interprete nunca dehe
salvar . Por tra parte, los vocabvda rortrnz, por ser natara~lia y de-
rivar a, cozizmuni consensu, no pueden variar, son imrzzutabilia. Los
noinbres propios tales coind Sempronio, Gornelio, etc., son, por e1
contYario, imitabilia porque a singulormn, oriu.ntur voluntato (el
error en cuanto a estos nomlires,' es disculpable ; en cambio, e1 quo
consiste en incluir la'vestis ein la supellex, no admite excusa) .

Tuber6n pace todayis ma--or hincapie en el examen gramatical .
Evidentemente atrihuye mas importancia que Servio a la volurya,tas en
materia de interpretacion ; parte Tuberon dc.l principio de to que
es para e1 e1 lenguaje. llablar (clicere)- Ies mera articulacion v en-
lace de, sonidos stir palabras o~ seas bien exteriorizacion de conceptos
y expresi©n de pensa'mientos' Tuher6n considera of lenguaje comp
manifestaci6n de ideas, conlo declaracic>n de id c'luod viente afita-
vit. , 1liora hecn, al decir de Varrcn, quod qacis -ire aziimo habet
(-co vooo;tsw) ), constituye tina parte propia y- esencial del dicere .
La volu-ntas dicontis, cuando es claramente :cognoscible y no is
consideracion de las palabras eii su emplea mas o menos capricho.so,
es el elemento dccisitio en la interpretaci6n. T.ambien el jurista
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Celso analiza to que es dicere, y para rebatir la doctrine de Tuly-,-
t on se sirve de la teoria gramatical de los estoicos . .

Distinguen los usloicos entre ).ofo; evo~alleX05 (palabra inte-
ri0r) t /0'~ri5 (l)aabra exterlur) . El 1(:I1bUaje- CS pare

ellos la integraci6n de <unbos, de la presentacibn interna clue tiende
a exteriorziarse y de la prontulci.acion, y articulacion do las pala-
bras external, que expresa o exterioriza aquella representacion .
I<esulta conforms a los principios sentados por la escuela estoica
la primacia que Cello reconoce al elemento intencional sobre la
vox, si bien, frente a la posicion unilateral y exclusivista que adopta
Tuberon en favor del elemento interno o intencional, otorga Celso
a la ovii , a la ti-oz, al cl:mmento externo, una, parte del dicere, cuy .1
importancia no puede ser desconocida. El que habla, al escoger la
palabra que expresa su idea, estA ligudo a1 voop_cvr,"~ , ha, de elegir
la palabra propia, adecuada a su pens.amiento, el sar-maz no-wen.
Para Cello, la tioluntad es el elemento decisivo ; pero al exteriorl-
zar esta voluntad, el que habla est<i,, por asi decirlo, vinetilado,
constrenido por la precision de escoger uno de los vera rcyirtin
zocabu-la. Fl fragnnento concerniente a la legate supellex suscita
vaia cuestidn 'mucho tnas aznplia, 1a de la interpretaci6n secmadhmar,
verba y secuu,dun~ volunta.tem antes estudiada.

Divide Gavo la materia que trata en sus Irtstitutiones en persoyuz,
y res v estas en corporal-es e incorporates . Tat division reconoce, se-
gitn Stroux un origen l;ramatical . De la gramatica peso, en opini(Sn
de S~troux, a la jurisprudencia . Fn efecto, los substantivos, los nomi-
daa se arrupan en dos especie:4, los: raomina propria., que se refieren a
los ho:m-rocs personae, ti- 1o;5 appellatisw, que designan eosas res. Lx)s
appellatisca. se distinguen a su ti-ez en appellativa que expresan colas
corporates y los que designan res inc,arporales . Todo to cual ofrece
una evidente analogia con la distincion gayana, 1o que explica la se-
n)ejanza con e1 ,~-amatico Charisio . -

Vale la peim transcribir el curioso parangbn de dichos 'ext.'s .

Gayo II . 72 :
Quaedam praeterea res cor-

porales sunt quaedain .incor-
parates.

Corparales haec sunt quae
iangi, possunt velut fungus, ho-
mo, vestis, aurum, argentum .

Charisio 11, 153 K. :
Altera (species) significat res

corporales . . . altera incorpora-
tes.
Corporales quae videri tan-

giqu- possunt ut est homes, te-
rra mare .

26
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Incorporates runt quae tan-
gi non possunt qumia sent et
quae iura consistunt sicut he-
rcditas,, ususfructus; o?3liqatio-
nes.

Incorporalqs quae intelecto
tantummodo vercipiuntur ve-
ru,76 neque zideri n. que tangi
possum; ut est pietas, austitia,
dignitas .

T,',1 cotejci d4. : estos textos induce a Strou.x a acimitir, teniendo
en cuenta ias divcrsas epocas a que laertertieceu Gavo y Cliarisio, que
e? jn.rista pudiera xnuv bier haberse inspirado en una teoria graina-
tical sigente ert su tietnpo, la coal, inucho inns tarde, inediado. ei
siglo 2v d. de JC., habia sido recogicla por C11arisio 15~ .

La. jurispruden.cia romana ctiltiva cots cvitlente predilecci6ti el
comentario, i- Stronx cree clt,e Jos o couientari.os gra-
znaticales, escritos laor 1<i general clara y objetivarnente., ccxlstitttyeta
vii antecedente formal de los comentarioh, de los jurisconsultos .

J . SANTA CRuz Tj-uJETRO

z6?. STROIIX, en Atti del Congresso intemawioraale di Diritto romaitio

(Roma 1934), PP . 113-132.
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