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Mediacion y mediadores
en el trafico juridico romano

SUMARIO: 1. Premisa.- II . El comercio romano: de la crisis a las soluciones del Dominado . III .
Fuentes y terminologia .-1 . Fuentes-2 . Terminologfa.- IV Configuraci6n jurfdica del pro-
xeneta.-1 . Su actividad mediadora.- 2 . Naturaleza juridica .- V Caracteres y diferenciaci6n
con on-as figuras afines .- l . En relaci6n con el mandato.-2. En to que se distingue del arren-
damiento.- VI. Consideraci6n final .

En este trabajo pretendemos analizar los aspectos mas sobresalientes de esta
figura en el Derecho romano, referente y fundamento de to que sera su confor-
maci6n y desarrollo hist6rico en la actividad mercantil del Derecho espanol .

1. En efecto, en el tratamiento hist6rico y jurfdico del comercio resulta inex-
cusable abordar las instituciones de quienes constituyen junto con los comer-
ciantes o mercaderes la trama que determina los hechos de comercio . De ahf
que los intentos por entender el papel juridico y econ6mico desempenado por
los mediadores, en la divisi6n del trabajo que se va introduciendo en el mundo
mercantil, con una actividad que fomenta la seguridad del trafico por medio del
derecho, justifican sobradamente que afrontemos la presente investigaci6n, de
la que ahora publicamos la correspondiente al Derecho romano . Con ello pre-
tendemos contribuir al mejor conocimiento de la mediaci6n desde su perspec-
tiva hist6rico-juridica, reconstruyendo las categorias con las que interpretar de
forma coherente y global un sector del ordenamiento en el que se ha singulari-
zado la figura y funciones del intermediario mercantil en la historia del Dere-
cho espanol.

El punto de partida to tenemos que situar en las aportaciones del desarrollo
urbano al comercio, destacable desde sus inicios por la formaci6n de unos con-
sumidores capaces de generar una demanda mas flexible y continua que la man-
tenida, de un lado, con los productos suntuarios de los grupos privilegiados, con
medios, pero reclamando para satisfacer sus exigencias un reducido mimero de
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mercancfas ; de otro los campesinos, con grandes necesidades de productos bdsi-
cos, pero con pocos medios . Aqui es aplicable la afirmaci6n realizada para el
despertar medieval, de que ofue mas la simultanea multiplicaci6n y diversifica-
ci6n de los compradores que de las mercancias to que aliment6 principalmente
la revoluci6n comercial»' . En efecto, el progreso econ6mico facilita la existen-
cia de profesionales en el intercambio de mercancfas, los mercaderes, gentes que
viven del trasiego de mercaderfas como oficio facilitando con ello el logro de los
objetivos propios del comercio, y su actividad va a requerir desde muy pronto la
colaboraci6n permanente de personas que ejerzan de auxiliares en su trabajo. En
un primer momento recurrieron a las mas cercanas, por otra parte faciles de con-
trolar y previsibles en su lealtad y confianza ; personas que forman parte de su
ndcleo familiar y domestico para que, en raz6n de su confianza en sus concre-
tas aptitudes personales, presten la ayuda necesaria que permita una actividad
empresarial en el comercio. Por otra parte, el desarrollo amplio de su oficio vin-
cula al mercader con el lugar donde realiza su actividad, dando lugar a una rea-
lidad nueva, el establecimiento mercantil, que alcanza a ser concepto jurfdico y
que vincula la casa al negocio por el importante papel que juega en el trafico de
mercancias . Estos cambios generados con el auge econ6mico favorecen la apa-
rici6n de otros profesionales que se ocupan de poner en relaci6n a unos merca-
deres con otros para facilitar sus negocios .

La relaci6n entre auge econ6mico y circulaci6n de mercancfas, en la medi-
da que se hace mas frecuente, cobra relevancia en la realidad queproduce yper-
mite que las personas dedicadas a 61 de manera habitual, los mercaderes, pro-
clamen su deseo de buscar seguridad juridica, obteniendo garantias para el
ejercicio de su empleo en cualquier lugary situaci6n; aspiraci6n que les lleva a
reclamar respeto a los usos propios en el ejercicio de su actividad siendo reco-
nocidos por el Derecho. Y dentro de ese progreso material y del reconocimien-
to juridico consiguiente se encuentran las razones que activan y mantienen en el
comercio mediadores especializados ; mediaci6n al fm, que se torna en singular,
a la par quefundamental, entre todas las que ejercen los agentes econ6micos y,
asu vez, en fuerza dinamica de los factores de producci6n . Por ello se puede afir-
mar que la mediaci6n es clave comprensiva del amplio yvasto proceso que renue-
va la vida econ6mica y comercial.

Pues bien, de to expuesto se desprende que debemos partir de la idea gen6-
rica de mediaci6n, entendida como la acci6n de interponerse entre dos o mds per-
sonas con el objetivo de facilitarles un concreto inter6s a las mismas . A eso se
le llama mediar, aunque tambi6n se denomina asf la acci6n de interceder por uno
o intervenir en el arreglo de un trato o de una diferencia o rifia entre otrosz. Lo

R. S . L6PEZ, La revoluci6n comercial en la Europa Medieval, Barcelona 1981, pp . 141 ss .
Trad . de La Revolution commerciale dans 1'Europe Midievale, Paris 1974, por P. Balatla
Abadia .

Z Voces intermediario, mediar, en J . CASAREs, Diccionario ideol6gico de la lengua espano-
la, Barcelona, 1951, pp . 609 y 693 . Ma MOLNER, Diccionario de use del espanol, Madrid, 1991,
t . 11, pp. 155 y 379 .
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cierto es que la actuaci6n de arbitro amigable que concilia, compone y lleva a
concertar voluntades es la que identifica al intermediario, aunque este ttsnnino
se usa en el ambito del comercio para identificar con precisi6n a los comercian-
tes por los que pasan las mercancias para llegar del productor al consumidor, y
en aplicaci6n extensiva identifica a los que negocian concertando la voluntad de
mercaderes para la realizaci6n de sus transacciones . A su vez, la experiencia del
trafico comercial ha mostrado, por medio de las exigencias de su cambiante rea-
lidad, la conveniencia de que entre los comerciantes, o entre 6stos y los particu-
lares, mediasen otros profesionales, originariamente tambi6n mercaderes, que
acabaron dedicados exclusivamente a funciones de mediaci6n, con el objeto de
facilitar la consecucibn de las operaciones mercantiles propiamente dichas . En
este acotamiento de actividad y concepci6n nos moveremos en adelante .

Asi configurado el mediador en el ambito del comercio, la primera cuesti6n
que hay que plantearse es si existe una figura analoga en Derecho romano que nos
permita establecer un punto de partida y una linea de continuidad de la instituci6n.
En este sentido, y como veremos a to largo de estas paginas, es el proxeneta quien
retire los caracteres de profesionalidad, independencia y neutralidad que hemos
predicado de la mediaci6n . Ahora bien, es de destacar que las referencias al mis-
mo son relativamente tardias, al menos en to que se refleja en las fuentes juridi-
cas, pues las noticias primeras corresponden al Principado, to que no deja de extra-
nar, habida cuenta de que para entonces Roma es ya escenario de una consolidada
actividad comercial y de intercambio3 . Ello se explica si tenemos en cuenta que
la necesidad de buscar a alguien con quien contratar (necesidad que obviamente
siempre ha existido), debi6 satisfacerse en la Roma preclasica mediante otros meca-
nismos . Asi, la peculiar estructura familiar romana hacia que las personas some-
tidas a la potestad del pater actuasen', en to que al ambito negocial se refiere, en
inter6s de 6ste, actuaci6n que, en muchas ocasiones, se solaparia con la propia
actividad de btzsqueda o contacto con un posible contratante5 . En los casos en los
que elpaterfamilias necesitaba o preferia recurrir a alguien ajeno al circulo fami-
liar, se decantaria normalmente por un amigo que, como tal, realizaria la gesti6n

' Como referencia general en la relaci6n de la economia con el Derecho romano, con aporta-
ci6n bibliogrdafica, puede verse F. DE MARTINO, Diritto, economia e societd nel mondo romano,
Napoli, 1998.

° Sobre la familia y sus implicaciones juridicas pueden consultarse ultimamente C . FAYER, La
familia romana. Aspetti giuridici e antiquari, Roma, 1995 y G . FRANCtost, Familie e persone in
Roma antica . Dell'etd arcaica al Principato, Torino, 1995 . En relaci6n con los estudios de la roma-
nistica espanola sobre la familia romana en los ultimos cincuenta anos, en analisis imprescindible
para conocer el significado de esas aportaciones, v6ase P REstNA SOLA, «E1 estudio del Derecho
de Familia a trav6s de la doctrina romanistica espanola (1940-2000)», ElDerecho de Familia y los
Derechos Reales en la Romanistica Espanola (1940-2000), Huelva 2000, pp. 23 ss ., y en particu-
lar, sobre la actuaci6n de los sometidos a patria potestas, p . 43 .

5 Son numerosos los textos romanos en los que se recoge esa actuaci6n del esclavo o del hijo
de familia por encargo y en inter6s del padre. A titulo de ejemplo : D.2,14,27,10 ; D.12,1,13,2 ;
D.12,1,2,4 ; D.15,3,3,5 . VEase tambidn el titulo D.14,5 . Sobre la capacidad negocial del esclavo,
entre otros, H . VOGT, L'uomo e to schiavo nel mondo antico, Roma, 1969; E . M . STAERMAN, La
chiaviM nell'ltalia imperiale, Roma, 1975 ; 1. BuTi, Studi sulla capacit8 patrimoniale dei servi,
Camerino, 1976.
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encomendada sin esperar nada a cambiob. Por dltimo, no hay que olvidar que era
practica habitual, en cualquier paterfamilias que se preciara, el disponer de un
administrador general de todos los bienes (procurator omnium bonorum)' -muchas
veces un liberto- que, dentro de sus funciones de gesti6n del patrimonio familiar,
llevarfa a cabo tambien la de captaci6n de un tercero para negociar.

Ahora bien, ni en una primera epoca en que suplen a la figura del mediador
ni en epocas posteriores, en que coexistencon 6l, puede considerarse al manda-
tario, al factor o al procurador verdaderos mediadores . Y es que, aun cuando
estas figuras pueden, en el desenvolvimiento de las actividades que les son pro-
pias, desarrollar algunas de las funciones tfpicas del mediador, sin embargo no
se les puede calificar -no al menos en estricto sentido tecnico-juridico- como
mediadores, pues falta en ellos la nota distintiva del simple corredor : limitarse
su actuaci6n a poner en contacto a los contratantes, permaneciendo 6l mismo
ajeno al negocio celebrado. En efecto, el mediador nunca es parte del negocio
cuya celebracibn ha favorecidol . Adiferencia de ello, el factor de comercio (ins-
titor) es parte del negocio que celebra en interes de su dominus. Es mas, dada la
jerarquizaci6n de la familia romana yla posici6n que elpaterfamilias ocupa den-
tro de ella en cuanto a la capacidad juridica, es facil constatar que el institor, en
tanto en cuanto es, en la mayoria de los casos, hijo de familia o esclavo, no s61o
celebra negocios en inters del paterfamilias o dominus (y, que, en consecuen-
cia, sea parte de dichos negocios), sino que actda como una prolongaci6n de su
personalidad9, pudiendo el tercero que con 6l contrata accionar directamente con-
tra el pater mediante unaactio institoria -en el caso de establecimiento terres-
tre- o una actio exercitoria -en el caso de empresa marftima-. Cierto es que el
ambito de aplicaci6n de las acciones institoria y ejercitoria se ampli6 a las per-
sonas que de forma permanente se colocaban al frente de un establecimiento
terrestre o maritimo aunque no estuvieran sometidas a la potestad del pater'°,

6 Es muy significativa, al respecto, la afirrnaci6n de Paulo (D.17,1,1,4) de que . . .mandatum,
nisi gratuitum, nullum est, nam originem ex officio atque amicitia trahit. . .

Sobre 6ste, v6anse, entre otros, G. LE BRAS, L'ivolution ginerale du procurateur en droit
prive romain, Paris, 1922; F. SERRAO, Ilprocurator, Milano, 1947 ; P. A . Dt ANGELUVI, 11 procura-
tor, Milano, 1971 . Aun cuando a finales de la Republica elprocurator omnium bonorum solia ser
un antiguo esclavo manumitido al efecto, destaca LE BRAS c6mo en sus origenes debieron ser per-
sonas libres y de posici6n que aceptaban el ruego de un amigo ausente de gestionar su patrimonio .
Tambien A . WATSON (The law ofobligations in the later roman Republic, Oxford, 1965, pp . 193
ss .) hace hincapi6 en la importancia de la amistad en el origen de la intervenci6n negocial, citando
numerosos pasajes ciceronianos de los que puede extraerse la misma conclusi6n. En relaci6n a la
procura en epoca republicana pueden verse F. DE RoBERns «Invitus procurator», Annali Bari 1
(1934) pp . 197 ss. y R . QUADRATO, «Dal procurator al mandatario», ibidem, 18 (1963) pp. 3 ss .

8 En cuanto a las razones por las que tampoco el mandatario se equipara al mediador, vease
infra el apartado relativo a las relaciones entre aquel y el proxeneta .

9 Sobre la capacidad del factor para vincular al dominus veanse, entre otros : D.4,9,7 pr. ;
D.12,1,29 ; D.14,1,1 pr y4 ; D.14,3,1 .

'° Fue Papiniano (D.14,13,19 pr.) el que introdujo unaacci6n andloga a la institoria, ejercita-
ble en cualquier supuesto de gesti6n realizada por persona extrafia a la familia del representado.
Vease, al respecto, E. RABEL, «Ein Ruhmesblatt Papinianso, Festschrift Zitelmann (Munchen-Leip-
zig, 1913) pp. 25 ss ., asi como los textos de la nota anterior.



Medici6n y mediadores en el trd, fico juridico romano 403

dando lugar a to que algunos autores han dado en llamar «mandato comercial»" .
Sin embargo, ello en nada cambia la situaci6n del factor, que sigue estando en
una relaci6n de dependencia respecto a su principal, to que justifica que no sea
un simple mediador sino parte contratante, capaz de vincular a aquel . Lo mis-
mo puede decirse del procurator que, unido en la mayorfa de los casos a su prin-
cipal por un contrato de mandato, queda obligado a actuar en interes de estel2 .

Pues bien, y siempre atentos a to indicado anteriormente, es claro que en
nuestro imbito socio-cultural, los griegos destacaron pronto en el comercio por
su actividad y espiftu emprendedor. Pero seria la actitud practica romana la que
supo sacar provecho de las relaciones comerciales griegas, dandole su impron-
ta para impulsarlas y adaptarlas a sus necesidades. Durante el Principado que-
d6 constituida una amplia comunidad con su mercado interior unificado que se
extendia desde Egipto alas Islas Britanicas ydesde el noroeste de Africa hasta
Armenia, con el Mediterraneo como gran vfa de comunicaci6n continuada por
las calzadas militares en tierra firme. Se habfa superado totalmente el tipo de
sociedad asentada sobre una economia esencialmente agraria, en la que sus inter-
cambios se pagan mas por el trueque, y el prestamo tiene mas razones de soli-
daridad que de lucro, para entrar en una realidad econ6mica donde, asimilados
los usos pecuniarios griegos, imperarian los intercambios monetarios y crediti-
cios avivando el trafico mercantil y monetario dirigido por nuevos profesiona-
les, los negotiatores y argentarii'3 . El peso originado por la fqueza financiera
provocarfa la constituci6n de un grupo social con recursos y aspiraciones poli-
ticas: los equites, aristocracia financiera que rivaliz6 con la agraria, generando
enfrentamientos civiles que s61o se superaroncon su reconocimiento oficial por
Augusto14.

El incremento del trafico monetario se canaliz6 por medio de los negotiato-
res, actuando como intermediarios entre los comerciantes y los publicanos en las
zonas limftrofes al Imperio . De esa forma se abre paso un periodo de amplitud
financiera que desarrol16 la herencia griega con nuevas aportaciones contables
y jurfdicas que se integraron en practicas y normas mercantiles, en gran medida

" Vid., entre otros, C . BAUDANA-VACCOLINI, /l mandato commerciale nel Diritto romano,
Bologna, 1895 (= Archivio Giuridico, 55, 1895, pp. 399 ss.).

'Z Que el procurador interviene en el negocio y no es independiente se deduce claramente de
la definici6n que de 6l da Ulpiano en D.3,3,1 pr. : Procurator est, qui aliena negotia mandatu domi-
ni administrat . De hecho, contra el procurator podia accionarse tambi6n con la acci6n institoria del
factorde comercio, seg(n afirma Paulo en D.14,3,6. Sobre el procurador y el mandatario puede ver-
se, ademas de la bibliograffa citada supra, A . CENDERELLI, La negotiorum gestio . Corso esegetico
di Diritto romano, Torino, 1997, y los cldsicos V ARANGIO RUIz, 11 mandato in Diritto romano,
Napoli, 1949, y A . WATSON, Contract ofmandate in Roman Law, Oxford, 1961 .

'3 F. DE MARTINO, Historia econdmica de Roma Antigua I, Madrid, 1985, p. 16 . F. M. HEI-
CHELHEIM, Historia social y econ6mica de Roma, Madrid, 1982, p . 33 . En el dmbito hispano, A.
GARCfA BELLIDO, <<Los mercatores, negotiatores y publicani como vehiculos de romanizaci6n en
la Espafia romana preimperial», Hispania 25, min. 104 (1966) pp . 501 ss .

'° M . RosTOvTzEFF, Historia social y econ6mica del lmperio romano I, Madrid, 1962, pp . 56
ss . Tambi6n sobre las diferencias econ6micas, sociales y politicas que originan los equites, ver : C.
NICOLET, L'ordre iquestre d l'epoque republicaine (313-43 a.C.), Paris, 1966 .
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impulsadas por el trabajo profesional de los argentarii romanos'S. Sin embargo,
restaurada la paz y el orden por Augusto, el Imperio se aboc6 a la tranquilidad
de la agricultura y a la aurea mediocritas16 , refugio del ideal conservador impe-
rante en la sociedad romana y que ocupaba a la mayor parte de la gente procu-
rando sus ingresos, sin que el comercio, la industria y las finanzas alcanzaran un
verdadero desarrollo . Diversas causas incidieron en ello . El comercio exterior
quedabafuertemente limitado por unas leyes que impedfan las exportaciones de
casi todos los bienes de tipo comercial; y el interior, mas activo, facilitaba el
intercambio entre las regiones de casi todo to necesario hasta que fue impo-
niendose la uniformidad productiva en todo el mundo romano . Anddase el bajo
aprecio social que se tenfa del comercio como ocupaci6n, incluido en los oficios
viles e indignos de la nobleza y s61o apropiados para los habitantes de la ciudad
de baja extracci6n social . En menor estima se tenfa a los prestamistas, de mane-
ra que el crddito desempefi6 un papel modesto en la economfa y el comercio
romano; y no porque el pr6stamo con inter6s fuera ilegal, sino por un desprecio
que la sociedad y el espfritu romano sentfan hacia el interes como forma de ganar-
se la vida, especialmente aquellos derivados de los prdstamos al consumo que
sufrfan las clases populares, gravados con altfsimos porcentajes que s61o atraian
a gente usurera" . Por otra parte, el transporte, medio esencial del comercio, tam-
poco facilitaba mucho su expansi6n concalzadas disefiadas para el paso del ej6r-
cito y poco para los carromatos grandes, to que encarecfa mucho los precios y

'S Se puede ver el papel desempenado por los negotiatores en P BALDACCI, «Negotiatores e
mercatores frumentarii nell periodo imperiale» Rend. Ist . Lombardo 101 (1967) pp . 273 ss . Para la
importancia que alcanzaron en la expansi6n comercial romana en las provincias ver A. GARCfA
BELLmO, «Los mercatores, negotiatores y publicani . . .», cit., pp. 497 ss. El papel de los argentarii,
de diversas dimensiones, ha sido estudiado por M. RosTOVTZEFF, Historia social y econbmica del
Imperio romano I, cit ., pp . 323 ss. ; F. M . HEICHELHEnM, Historia socialy econ6mica de Roma, cit .,
pp. 66 ss . ; F. DE MARTUVo, Historia econ6mica de Roma Antigua I, cit ., pp. 185 ss . ; J. ARCS, El ulti-
mo siglo en la Espana romana : 284-409, Madrid, 1982, pp . 123 ss . ; J . P WAL'tzING, Etude histori-
que sur les corporations professionnelles chez les romains II, Roma, 1968, pp . 114 ss .

'6 R. S . L6PEz, La revoluci6n comercial en la Europa Medieval, cit., p . 16 .
" El menosprecio del comercio y del prestamo con interbs que tiene lugar en el Principado y

en el Imperio, vinculado al carActer eminentemente profesional que adquieren ambas actividades,
no es tan acusado en la 6poca mondrquica y primeros siglos de la Reptiblica. Y ello obedecib posi-
blemente -como destaca P VEYNE (cap. oPatrimonio», en Historia de la vida privada, I, Barcelo-
na, 1993, pp. 143 ss ., especialmente 145 ss . dirigida por G . Dust ; tambi6n en La sociedad roma-
na, Madrid, 1990, pp . 148 ss.) -a que el comercio y el prestamo con usura, cuando eran ejercidos
por el paterfamilias no tenian la consideraci6n de trabajo -actividad indigna propia de quienes no
son nadie- sino que se consideraba el ejercicio de la aspiraci6n legftima de cualquier pater roma-
no de incrementar su patrimonio. En una 6poca en que no existe correlaci6n entre clases sociales y
actividades econ6micas, en la que el pr6stamo y el comercio no eran exclusivos de profesionales y
en la que la valoraci6n de muchas actuaciones nodependia de bstas en sf sino de quien las realizaba,
es Ibgico concluir, como hace Veyne, que «1a usura se consideraba un medio noble de enriquecer-
se» . Una bibliografia actualizada sobre la valoraci6n 6tica de la usura puede encontrarse en R .
HERRERA BRAVO y M.° SALAzAR REvuFLTA, «La doctrina de la usura en la tradici6n romano-can6-
nica europeao, Estudios de Derecho romano en memoria de Benito Reimundo Yanes, 1,
Burgos, 2000, pp . 453 ss . Sobre el pr6stamo a inter6s v6ase R . HERRERO BRAVO, Usurae. Proble-
mdticajuridica de los intereses en Derecho romano, Ja6n, 1997 .
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dejaba la via acudtica como la mas rapida, facil y econ6mica18. Por ultimo, y s61o
por indicar los rasgos principales, la tendencia a la centralizaci6n del trdfico mer-
cantil, convirtiendo a Roma en el gran centro de consumo, to que aportaba algu-
nas mejoras y aciertos, como el establecimiento para el conjunto del Imperio de
las pesas y medidas romanas, acarre6 graves consecuencias en el futuro ; otro
tanto pas6 con la tendencia especulativa de los negocios, favorable a los ban-
queros en detrimento de los comerciantes .

II . El comercio durante el Principado se caracteriz6 por la mejora de las
comunicaciones marftimas y fluviales, dentro del marco limitado indicado, el
perfeccionamiento de la t6cnica comercial y una progresiva especializaci6n'9 .
En efecto, la superioridad productiva de las regiones mas f6rtiles arruin6 a las
provincias y comarcas menos favorecidas, que se vieron obligadas al aban-
dono de sus cultivos tradicionales y de sus propias explotaciones al no poder
competir con los excedentes de las zonas mAs ricas, provocando en las pro-
vincias una tendencia caracterizada por el cultivo de aquellos productos que
podfan canalizar hacia la metr6polis . Asf, dentro de la uniformidad en pro-
ductos basicos se daba una especializaci6n en relaci6n con Roma, vinculada
a la centralizaci6n econ6mica y comercial, causa de mejoras en las vfas de
comunicaci6n maritimas, incremento del tonelaje de los barcos, nuevas ins-
talaciones en el puerto de Roma y ampliaci6n del de Ostia, y algunos cam-
bios en los puertos de origen, que muestran las tendencias aludidas . Las rutas
terrestres, si bien comunicaban Roma con todos los puntos del Imperio, obe-
decfan a un plan estrat6gico mas que estrictamente comercial, que a pesar de
todo fueron aprovechadas por el pequeno comercio al igual que las vfas flu-
viales2°.

De otro lado, las t6cnicas del mercado fueron perfeccionadas sin espectacu-
lares avances, y se vieron favorecidas por el desarrollo de algunos centros don-
de el trafico mercantil se articulaba en funci6n de la importancia estratdgica que
los convertfan en ndcleos clave de comunicaci6n . En ellos, los comerciantes se
agruparon en collegia para la defensa de sus intereses comunes, con mejoras eco-
n6micas que les distanciaban algo de la plebe, siendo los armadores (navicula-
rii) los de mayor importancia, al acaparar el trOico maritimo en el Mediterra-
neo2`.

El hundimiento del Imperio abre una larga fase descendente que, pese a los
reiterados esfuerzos del Dominado, to llevara a su crisis social y econ6mica, con
una paralisis del comercio y, al fin, a la desaparici6n polftica de la parte occiden-
tal . La crisis iniciada con el periodo de anarquia militar fue la causa de una rup-
tura y paralizaci6n del comercio existente hasta ese momento; la devaluaci6n mone-
taria, continua durante el siglo in, muestra el marasmo econ6mico y explica el

'8 R . S . L6PEz, La revoluci6n comercial en la Europa Medieval, cit., pp . 21-23 .
'9 J. IMBEtT, Historia econ6mica (de los origenes a 1789), Barcelona, 1971, pp . 73-78 . (His-

toire economique [Des origenes a 1789], Paris, 1965) .
2° G . MUtNDEZ PIDAL, Espana en sus caminos, Madrid, 1992 .
21 J . IMHEtT, Historia econ6mica (de los origenes a 1789), cit ., pp . 76 ss .
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grave proceso inflacionario provocado asf como el inicio de una especulacibn
monetaria y mercantil . En suma, la quiebra integral del modo de vida romano.

Este panorama afect6, sin duda, a la actividad de los intermediarios mer-
cantiles, dependiente de la pujanza comercial sostenida por el Imperio. La cri-
sis del siglo m, «e1 siglo de la pavorosa revoluci6n», en expresion de Walbank
tan arraigada en la historiografia22, de tan graves consecuencias para la vida y
sociedad romanas, cambi6 radicalmente las estructuras del Imperio y con ellas
su economfa mercantil, afectando irreversiblemente al desarrollo del comercio
y de sus profesionales, entre ellos los dedicados alas tareas de mediaci6n o alas
propias factorfas mercantiles.

El peso de la polftica en la sociedad y economfa romanas era tan grande que
cuando se suceden las alteraciones en la lucha por el poder tras la muerte del ulti-
mo de los Severos, entrando en una crisis y anarqufa militar, se produce una pro-
funda conmoci6n en el orbe romano que to cambi6 completamente. La inesta-
bilidad polftica, derivada principalmente de no quedar resuelto el problema de
la sucesi6n pacffica del Princeps23, acabd con el equilibrio cordial existente, ya
que los artesanos y pequenos propietarios, los comerciantes, sobre todo los de
niveles inferiores, no pudieron mantenerse, favoreciendo la bipolarizaci6n social
entre los ricos propietarios y la masa de simples libres, entre la que destacaba el
proletariado inactivo24 . La paralisis del comercio interno y externo se puso de
manifiesto como consecuencia de la grave crisis social y econbmica, originan-
dose su ruina interna con los desmanes de la lucha civil, al quedar las provincias
arrasadas por unos y otros partidarios en pugna, e indefensas durante anos y a
merced del bandidaje. El comercio con el exterior del Imperio tampoco soportb
el zarpazo de la guerra continua, al agravarse la situaci6n con una devaluacibn
monetaria que conllevaba dinamicas especulativas y un proceso inflacionario
imparable: «La economfa monetaria retrocedi6 ante los progresos de la econo-
mfaen especie»z5 .

La inestabilidad social, la despoblaci6n y depresi6n demografica, agudiza-
das por las epidemias de peste que asolaron el Imperio a mediados de siglo, ori-
ginaron una penuria de mano de obra trabajadora que afect6 tanto a la situacion
del campo como a la de la ciudad. Los esfuerzos imperiales, desde Diocleciano,
por acabar con la crisis y decadencia subsiguiente, solo consiguieron retardar el
proceso. Asf, en el Bajo Imperio, se abrira paso un intervencionismo imperial,
reflejo del esfuerzo de los emperadores por resolver la grave crisis social y eco-
ndmica, que, con el establecimiento de medidas centralistas y reglamentando la
economia, buscaban sanear la situaci6n del Imperio como presupuesto del sis-
tema tributario . Las soluciones aparentes puestas en vigor, que acabaron por opri-
mir socialmente a toda la poblacibn, se ocuparon principalmente de estabilizar

11 E . W. WALBANK, Lapavorosa revolucion . La decadencia delImperio Romano en Occidente,
Madrid, 1978, especialmente pp . 79-89.

23 J . MiQuFL, Elproblema de la sucesi6n deAugusto, Madrid, 1969, especialmente pp . 56-60.
2" J . ImBEIrr, Historia economica, cit ., p . 79 .
15 A . PIGANIOL, «La fiscalite dans le Bas-Empire», Journal des Savants (Paris 1946) p . 13 .
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la moneda y los precios, buscando garantizar la producci6n, y obligando a los
trabajadores a vincularse durante toda su vida a una actividad, ademas de fijar
un sistema impositivo que afrontara los inmensos gastos politicos y administra-
tiVOSZ6.

Con la primera medida se trat6 de estabilizar la moneda acufidndola con bue-
na calidad y estableciendo como patr6n el solidus o sueldo de oro, medio impres-
cindible para conseguir estabilizar los precios y fomentar un comercio que acti-
vara la economfa urbana . Aunque se estabiliz6 la moneda de oro, no circulaba
en la cantidad necesaria, por to que los precios fueron aumentando progresiva-
mente hasta generar la especulaci6n en los alimentos . Es mas, el intento de Dio-
cleciano para fijar el precio de los productos, especialmente los de consumo, fra-
cas6 en la mayor parte de sus objetivos . Mediante su Edictum de pretiis venalium
rerum, del ano 301, establecia la tasa del precio de toda clase de artfculos y de
jornales, con mayor rigor del mantenido hasta entonces, pues llegaba a fijar la
pena de muerte para quienes acaparasen, vendieran o compraran en un precio
mayor del maximo legal los productos basicos que en 61 se recogfan" ; sin embar-
go, su aplicaci6n result6 un verdadero desastre, llevando a un proceso en que
se abre paso la economia de trueque, como fundamento del trafico mercantil,
empleada incluso en la Administraci6n del Imperio para el pago de funcionarios
y militares . Perdida la confianza en la moneda, se convierte 6sta en mercancia
por el valor del metal con que se acuna, oro, plats o cobre, y el comercio, debi-
litado y de fragiles estructuras, termin6 por bloquearse con la dinamica desesta-
bilizadora expuesta .

En este contexto, el peso reglamentario asfixiaba al pequeno comerciante y
acab6 arruinando a las corporaciones que controlaban el trafico del gran comer-
cio, y su lugar to fueron ocupando mercaderes de la parte oriental, principalmente
sirios, judfos y griegos que se hicieron con el limitado mercado occidental, cul-
minando en el desequilibrio entre Oriente y Occidente que marc6 el siglo v ; to
que explica la desigual trayectoria medieval del comercio subsiguiente en el
mundo de los reinos barbaros de un lado, y el Imperio bizantino de otro . Asf
pues, la decadencia comercial en la parte occidental del Imperio, sin duda, aca-
b6 por afectar a los profesionales mercantiles, come, el case, de los mediadores,
que acabaron difuminados entre la reducida poblaci6n vinculada al intercam-
bio comercial28 .

III . El caso del que hoy conocemos come, mediador mercantil, y al que las
fuentes romanas llamaron proxeneta, resulta ser el intermediario mss significa-
tivo en la Antiguedad, siempre en el sentido actual que damos a esa palabra, y
que no supone sino un paso mss al referirse aquien «media entre dos o ma's per-
sonas, y especialmente entre el productor y el consumidor de g6neros o mer-

26 A. GONZALez BLANCO, Economia y sociedad en el Bajo Imperio segun San Juan Crisdsto-
mo, Madrid, 1980, pp . 201 ss .

27 Corpus Inscriptionum Latinarum consilio academiae litterarum regia Borussicae editum,
Berlin, 1863, 111, p . 801 .

28 F. DE MARTINO, Historia econ6mica de la Roma antigua, cit .,1, pp . 185 ss ., II, pp. 435 ss .
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cancias»z9 ; a esa figura, en sus primeras manifestaciones, es a la que dedicamos
nuestra atenci6n en las paginas que siguen .
M. 1 . En el mundo romano, son varias las fuentes que to contemplan y que

vienen, unas a proporcionar algunos datos relativos a su consideraci6n social y
su practica actuaci6n en el ambito estrictamente econ6mico-comercial, y otras,
fundamentalmente las juridicas, en cierta medida, a regular algunos aspectos de
estos profesionales, llamandoles proxenetae y mediatores, concretando sus fun-
ciones, regulando sus retribuciones, a la vez que proclaman su utilidad .

Asi aparecen recogidos, fundamentalmente en el ambito jurfdico, y de for-
ma directa:

a) En el Digesto se contiene un titulo especifico y aut6nomo, bajo la rtibri-
ca De proxeneticis (D.50,14), compuesto por tres fragmentos en que Ulpiano
analiza algunas cuestiones relativas a los proxenetas, y que se caracterizan, como
destaca Brutti3°, por su heterogeneidad, ya que proceden de obras diversas y tra-
tan s61o de manera incidental algunos de los problemas relativos a su actividad :

DE PROXENETICIS3'

1 . ULPIANUS libro quadragensimo secundo ad Sabinum3z . Proxenetica iure
licito petuntur.

2 . IDEM libro trigensimoprimo adEdictum . Si proxeneta intervenerit facien-
di nominis, ut multi solent, videamus an possit quasi mandator teneri . et
non puto teneri, quia hic monstrat magis nomen quam mandat, tametsi
laudet nomen. idem dico, et si aliquid philantropi nomine acceperit : nec
ex locato conducto erit actio . plane si dolo et calliditate creditorem cir-
cumvenerit, de dolo actione tenebitur.

19 Real Academia Espanola, Diccionario de la Lengua Espanola, Madrid 1992, voz <<inter-
mediario, riao, p . 833 .

'° M . BRUrrI, «Mediazione (Storia)», ED XXVI (1976) p. 14 .
" Traducci6n (de A . D'oas et alii, El Digestode Justiniano, Pamplona, 1968-1975) :

Sobre la gratificaci6n de los <mediadores o> proxenetas.
1 . Se pueden reclamar licitamente las gratificaciones por una mediaci6n. (Ulp. 42 Sab.)
2. Si interviniera un mediador para encontrar un mutuario, como suele hacerse, cabe que nos

preguntemos si puede quedar obligado como un mandante, y no to creo, pues mds que mandar to
que hace es recomendar el nombre de un posible mutuario; to mismo afirmo si alguien cobr6 algo
en concepto de gratificaci6n : no se darn la acci6n de arrendamiento ; claro que, si hubiera engafia-
do dolosa y maliciosamente al acreedor, responders con la acci6n de dolo . (Ulp . 31 ed .) .

3 . Acerca de la gratificaci6n del mediador, <aunque es cosa vil,> suelen conocer los gober-
nadores, pero de modo que hays cierto limite en estos casos, por la cuantia y por el tipo de nego-
cio en el que han cumplido sus pequenos servicios y han realizado en cierto modo un trabajo .
<Menos> fAcilmente podrd reclamarse ante los gobemadores to que los griegos llaman hermeneu-
tikon <o interpretaci6n>, que se da cuando alguien ha sido mediador en una condici6n, amistad,
asesoramiento o cosa parecida, pues tales mediadores hasta tienen oficinas, como ocurre en esta
gran ciudad . Hay, pues, un limite en los mediadores, que intervienen con eficacia y no inmoral-
mente en las compraventas, en el comercio, en los contratos licitos . (Ulp . 8 de omn . Crib .) .

32 En el aparato critico : iunge D.47,1,48,1 ; 19,5,15 .
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IDEM libro octavo de omnibus tribunalibus . De proxenetico, quod et sordi-
dum, solent praesides cognoscere : sic tamen, ut et in his modus esse debe-
at et quantitatis et negotii, in quo operula ista defuncti sunt et ministerium
qualequale accommodaverunt, facilius", quod Graeci ttppijvF-vTtxov34
appellant, peti apud eos poterit, si quis forte conditionis vel amicitiae vel
adsessurae vel cuius alterius huiuscemodi proxeneta fuit : sunt enim huius-
modi hominum (ut in tam magna civitate) officinae. est enim proxeneta-
rum modus, qui emptionibus venditionibus, commerciis, contractibus lici-
tis utiles non adeo improbabili more se exhibent3s.

b) Una constituci6n imperial, recogida en el Codex Iustinianus", que, cerran-
do el titulo I del libro V, bajo una rdbrica general De sponsalibus et arrhis spon-
salitiis et proxeneticis, contiene algunas disposiciones sobre las gratificaciones
de los proxenetas matrimoniales :

Epitome graec . const. ex Bas.3'
Constitutio vult, ut proxeneta nuptiarum potissimum nihil capiat . Si tamen

omnino sustinet accipere, si quidem nihil de ea re convenerit, nihil omnino
consequatur; sin pactum intercesserit, non ultra vicesimam partem dotis et
ante nuptias donationis exigat, si dos ducentas libras non excedit. Minus
autem si volet accipere, liberum ei facit. Cuiuscunque vero quantitatis dos
fuerit, ultra decem libras auri proxenetam accipere non permittit, neque si
perfecta est dos vel ante nuptias donatio. Quodsi praeter haec aliquis pactus
sit, ne exigatur, sed et solutum reddatur, sive pecuniam accepit sive res, sive
data est ei cautio debiti, sive onmino accepit aliquid mobile vel inmobile vel
se movens ; movendis actionibus non solum contra accipientem, sed etiam
contra eius heredes, nec solum ab eo, qui dedit, sed etiam ab eius heredibus;
poena decem librarum auri defiruta adversus eos, qui contra haec facere ten-
taverint .

33 MOMMSEN propone difficilius, que, sin duda, se corresponde mejor con el contexto .
3° En algunas ediciones se afiade [interpretativum seu interpretis honorarium] .
's MOMMSEN ordena y enmienda el pdrrafo, aunque, creemos, que en vano, del siguiente

modo : De proxenetico, qu[amquam] e[s]t (sic Hal .) sordidum, solent praesides cognoscere : est
enim proxenetarum [genjus, qui emptionibus venditionibus commerciis contractibus licitis utiles
non adeo improbabili more se exhibent : sic tamen ut et in his modus esse debeat et quantitatis . . .
of,)icinae

'6 C. 5, 1, 6 (= Bas . 54, 15, 4) . De fecha incierta, pero con toda probabilidad posterior a] 472.
31 Traducci6n (de 1 . L . GARCiA DEL CORRAL, Cuerpo de Derecho Civil, Barcelona, 1889-

1895) :
Epitome de la Constituci6n griega, tomada de las Basilicas

6. Quiere la Constituci6n, que principalisimamente el mediador de las nupcias no reciba
nada. Mas si en absoluto se empena en recibirlo, si verdaderamente nada se hubiere convenido
sobre este particular, no obtenga absolutamente nada ; pero si hubiere mediado pacto, no exija m'as
de la vig6sima parte de la dote y de la donaci6n de antes de las nupcias, si la dote no excede de
doscientas libras de oro . Pero le deja libertad para recibir menos si quisiera. Mas de cualquier
cuantia que fuere la dote, no permite que el mediador reciba mss de 10 libras de oro, ni si se per-
feccion6 la dote o la donaci6n de antes de las nupcias. Pero si a1guno hubiera pactado prescin-
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No obstante, a la hora de elaborar un esquema completo mas o menos siste-
matico y conceptual de esta instituci6n en el Derecho romano, estas fuentes son
escasas, ya que las lagunas para algunas cuestiones a contemplar sonmuynume-
rosas, y no nos proporcionan datos suficientes para conformar el instituto en su
totalidad.

Por ello, ante esta escasez, hemos de partir del titulo De proxeneticis del
Digesto, y, al hilo de su tratamiento, traeremos a colaci6n diversos textos que,
de forma directa o indirecta, inciden o hacen referencia al tema, en la medida
que nos permitan un mayor acercamiento a la figura, y delinear una idea to mas
aproximada posible de los aspectos sustanciales de la misma por medio de dis-
tinguir : primero, qud entender por proxeneta; segundo, cuales eran sus activida-
des fundamentales y de que forma quedaban reguladas, al menos en los aspec-
tos principales ; tercero, identificar la naturaleza juridica de la instituci6n ; y, por
ultimo, precisar en to posible los aspectos procesales expuestos, bien de una for-
ma expresa por las fuentes que tratan el tema, o a deducir, a partir de su exclu-
si6n respecto a determinadas situaciones e instituciones .

111.2 . Pero comencemos por los tdrminos empleados en las fuentes. Los
romanos, a quienes practicaban esta actividad de mediaci6n, los llamaban pro-
xenetae, t6rmino que, sin lugar a dudas, procede etimol6gicamente de la voz grie-
ga rtpo~evijTlj~ que, a su vez, proviene del verbo npo~evgco, viniendo a signi-
ficar «interpretar» y <<conciliar» ; a saber, hace referencia a la funci6n de los
mediadores : la de interprete y conciliador de la voluntad de las partes . Ahora bien,
se ha de resenar que no encontramos menci6n del termino en las fuentes roma-
nas de la epoca republicana, tanto jurfdicas como literarias ; aparece por primera
vez en las del siglo i d.C ., en concreto en Seneca, en las Epistulae ad Lucilium :

nolo proxeneta nomen tuum iacent":

y en Marcial en sus Epigramas:

vatiniorum proxeneta fractorum" .

Y, por ultimo, Ulpiano, en los fragmentos que integran el titulo 14 del libro
50 del Digesto, bajo la rdbrica Deproxeneticis (`De la gratificaci6n de los media-
dores'), nos dice c6mo:

diendo de esto, no se exija, sino que aun se devuelva to pagado, ya si recibi6 dinero, ya si cosas,
ya si se le dio caucifin de la deuda, ya, en suma, si recibi6 alguna cosa mueble o inmueble o semo-
viente; debi6ndose promover las acciones no solamente contra el que la recibe, sino tambi¬ n con-
tra sus herederos, y no s61o por el que la dio, sino tambi6n por sus herederos ; habi6ndose esta-
blecido la pena de diez libras de oro contra los que hubieran intentado contravenir a estas
disposiciones .

38 SEN . Ep . 119, 1 . Donde tambi6n los llama interventores : Opus erit tamen tibi creditore: ut
negotiari possis, aes alienumfacias oportet, sednoloper intercessorem mutueris, poloproxenetae
nomen tuum iacent .

39 MART. 10, 3, 4 .
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a) proxeneta intervenitfaciendi nominis4° ;
b) quisforte condicionis vel amicitiae vel adsessurae vel cuius alterius huius-

cemodi proxeneta fuit" ;
c) est enim proxenetarum modus qui. . . utiles . . . se exhibentaZ .

Pero este termino no es el tinico con el que se conoce a quien realiza esta
funci6n, antes bien, encontramos en las fuentes romanas otras voces conque son
denominados tambien los que ejercen este officium, como los deparard por Sene-
ca en el De beneficiis :

quidam nolunt nominum secumfieri nec interponi pararios43 ;

adnuneratores, interventores y ministri por otros jurisconsultos y escritores lite-
rarios"4 ; o conciliatores, para referirse a los proxenetas nupciales, como es el
caso del bi6grafo Cornelio Nepote, amigo de Cicer6n :

Harum nuptiarum conciliatorfuit M. Antonius45 .

Incluso Justiniano, en una de sus constituciones dirigida al prefecto del Pre-
torio Juan, del ano 53946, utiliza por primera vez la voz mediatores4', si bien, para
referirse, tanto a los proxenetae -que actuaban en las provincial mediante acti-
vidades no comerciales-, como a los argentarii, quienes acometian negocios de
diversos tipos, y sobre los que el Codex advierte c6mo officium eorum et minis-
terium publicam habere causam, dada su relevancia e importancia.

°° Ulpiano D . 50, 14, 2 .
^' fbidem, 3 .
°z lbidem .
°' SEN . Ben . 2, 23, 2 ; ibidem, 3, 15, 2 .
°" Vid ., al respecto B . STRACCHA, Tractatus de proxenetis atque proxeneticis, Venetiis, 1558,

Amstelodami, 1669, y Genevae, 1718, cit ., Pars prima, nfims . 3 y 11 (p . 85 s .) y por la que citare-
mos en adelante, obra considerada por ladoctrina modema como el primer tratado dogmatico sobre
la mediaci6n . Cf. C . VIvAtNTE, Trattato di diritto commerciale, /. / commercianti, Torino, 1893,
p . 295 n. 3, donde recoge la aseveraci6n apuntada por su maestro L. GOLDSCHMIDT, Universalges-
chichte des Handelsrechts, Stuttgart, 1891, p. 251 n . 54, a quien dedica su tratado.

^5 NEP Att. 12, 2. Vid. tambien VOP Car. 16,5, en que Flavio Vopisco de Siracusa to utiliza
en el sentido despectivo de «alcahuete» . Y Plauto en el Miles Gloriosus (v. 1410), referido a una
mujer : «Por H6rcules, crei que era viuda; asi me to decia la doncella que hacia de intermediaria» :
Viduam hercle esse censui l itaque ancilla, conciliatrix quae erat, dicebat mihi .

°6 Nov. 90, 8, De testibus, recogida tambi6n en Bas. X)U, 1, 45, donde se les permite prestar
testimonio en los litigios pecuniarios por negocios en que hubieren intervenido como tales. Al igual
que en otra novela del ano 546 (123,16), dirigida al Maestre de los sacros oficios, en que se prohi-
be a quien ostenta un cargo eclesidstico o administrador de un establecimiento benefico, sea cleri-
go o seglar, hacerse mediador (mediator fieri) en este ambito y percibir remuneraci6n .

^' Aunque en las fuentes literarias ya to encontramos utilizado en este sentido por Apuleyo,
en el Asno de oro (Met. 9, 36) : adseverat parvi se pendere tot mediatorum praesentiam : «respon-
de que le importaba un comino la presencia de tantos mediadores».
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Una cosa queda clara a la luz de este recorrido por la terminologfa que ata-
fie a este personaje, y que esta en la base del iter seguido por la mediaci6n : esta-
mos en presencia de una instituci6n que, con origen en Grecials, llega como tal
a Roma a comienzos del Imperio ; adquiere relevancia y madurez en tiempos de
Ulpiano -a las puertas ya del Bajo Imperio-, y se consolida y refuerza en tiem-
pos de Justinian049, a la vez que se va aproximando a la disciplina de las profe-
siones liberales, de las que en tiempos anteriores se encontraba en una posici6n
divergente.

IV Volviendo al contenido de la instituci6n, y siempre en linea con to que
venimos afirmando, hemos de recordar que poner en relaci6n a dos o mas par-
tes para la conclusi6n de un contrato, proponer negocios, inducir a acuerdos,
es to que viene a constituir la funci6n propia de la mediaci6n . Esta funci6n
ha venido adaptandose a las caracterfsticas del intercambio comercial, sien-
do su origen hist6rico, como hemos dicho, muy remoto, pero manteniendo
una realidad que se expresa de forma parecida, cuando no id6ntica, a to largo
del tiempo. Asf se aprecia en la doctrina jurfdica y en los tratadistas medie-
vales, llegando a nuestro Antonio de Nebrija, ya en el humanismo renacen-
tista cuando, al contemplar en su Lexico de Derecho Civil la voz «proxene-
ta», nos dice :

Proxeneta, non ut uulgo legitur proseneta, latine interpretatur mediator, id
est, qui conciliat inter se ementes et uendentes, maxime hospites unde nomen
deducttun est, nam xenos hospes interpretatur. SENECA, In Epistolis : Nolo pro-
xenetae nomen tuum iacent, et MARTiAI.Is : «Vatiniorum proxeneta sartorumr» .
Libro L Digestorum, De Proxenetis, lege, Si proxeneta, et ibidem saepelo ;

esto es, tras hacer una breve referencia a la etimologfa del t6rmino, remite, como
fuentes de conocimiento de esta figura, a algunas de las fuentes latinas que to
contemplan, fundamentalmente, a los fragmentos de Ulpiano recogidos en los

^S Esto se deduce, tanto de la denominaci6n de la figura (proxeneta), como de la tetminolo-
gfa con que se alude a la remuneraci6n percibida por el mediador : proxenetica, philanthropium,
hermeneutik6n (vide infra). Incluso en conexi6n con la figura de laproxenia, y dentro del 5mbito
de las relaciones con otros pueblos, no hay duda de que se refuerza el sentido de la actividad des-
plegada por los mediadores con el empleo de t6rminos que proceden de 7tpot;Evew y que corres-
ponde a los t6rminos latinos conciliare o inducere ad aliquidfaciendum . Esa tarea de interpretar
y conciliar (conciliator es otra de las voces con que se denominan, sobre todo, en eldntbito matri-
monial por ser los que interpretan y concilian las volumades de los contrayentes) es la propia del
proxeneta. En efecto, «proxeneta>> procede de «proxen6o» ; a saber, hacer de patrono o protector,
hacer de mediador, o to que es to mismo, de «pr6xenos>>, especie de c6nsul que protegfa a sus com-
patriotas en una ciudad extrana (cxinos); esta figura en eldmbito de la hospitalidad, era el sujeto
que tomaba a su cargo en una ciudad la guarda de los intereses de los ciudadanos de otra, funcio-
nando como una especie de oficina de intereses, tanto en el tetreno politico, como en el econ6mi-
co o en el jurfdico . Es mss, en el lingufstico, como se percibe en la gratificaci6n que recibe el media-
dor por su bien hacer (hermeneutik6n), en su tarea de traducci6n e interpretaci6n en sentido lato .

49 Cf., en este sentido, J. MICHEL, Gratuite en droit romain, Bruxelles, 1962, p . 553 .
so AELn ANTONQ NEBRISSENSIS, luris civilis lexicon, Introducci6n y Edici6n critica de Josh

Perona, Salamanca, 2000, p. 192 (de la edici6n de Salmanticae 1506).
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Digesta del Corpus Iuris . Y, por tanto, a estos es a los que debemos dirigirnos
para determinar su configuraci6n juridica .

IV. I . Como toda dpoca donde se pueda hablar de economia comercial, la
Antiguedad conoci6 la mediaci6n en asuntos de este ambito de la producci6n ; y
asi encontramos a los mediadores actuando en todos los pueblos desde los tiem-
pos mas antiguos . En efecto, en todos los tiempos -dadas unas mfnimas rela-
ciones comerciales- se ha sentido la necesidad de estos agentes, como si se tra-
tara de una de esas instituciones pertenecientes a la antropologfa, o mejor a la
etnologfa social, econ6mica, y, en ultima instancia, juridical' . Siempre gozaron
de una relevante influencia en el desarrollo del comercio en general, y en la con-
formaci6n, la evoluci6n y conclusion de los negocios juridicos en particular ; y,
con el desarrollo de las relaciones comerciales, acaban adquiriendo tal impor-
tancia que los convierten en una de las figuras fundamentales de la actividad mer-
cantil.

Aunque ya en el antiguo Egipto encontramos la existencia de la clase de los
mediadores, al igual que sucede en Grecia12, su presencia en Roma", una vez
que en ella nos hemos centrado, recoge de manera sustancial los rasgos de esta
actividad fundamental en el mundo mediterrdneo, como instrumento de polftica
comercial, convirti6ndose en el origen mas prbximo de nuestra tradici6n ; des-
cartamos por el momento las aportaciones arabes, a las que igualmente se debe

5' Asi, U . GREGO, «Dei mediatori . II»,AG 45 (1890) pp . 113 ss ., nos decfa como «la loro ori-
gine si perde nella notte dei tempi . Anadiendo que, incluso cuando el use de la moneda era des-
conocido y todas las contrataciones tenian por base una permuta, dificilmente, como advierte Pau-
lo (D . 18,1,1), sucedia que, quien deseaba unacosa, encontrase sin mss aunapersona que estuviese
dispuesta a desprenderse de ella y a aceptar a cambio un objeto superfluo al otro contratante . Sin
duda, se puede pensar que ya entonces habria personas dispuestas a indagar de qu6 cosas tenia cada
uno sobreabundancia, y cuales necesitaba ; y facilmente se puede presumir que ya seriausual entre-
gar a estos intennediarios un pequeno obsequio como compensaci6n a sus cuitas y bien hacer. Y
otro tanto se ha de decir a prop6sito de otras relaciones, como el pr6stamo de use (piensese, por
ejemplo, en aperos de labranza o semovientes), el arrendamiento, etc ., donde su intervenci6n se
haria igualmente atil y necesaria .

52 Donde intervienen sobre todo en la conclusi6n de matrimonios . Incluso Estrab6n nos pro-
porciona noticias de ellos en el mercado de Dioscurias, junto al mar Negro. Cf. P. HUVELIN, Essai
economique sur le droit des marchis et des foires, Paris, 1897, pp . 532 ss .

5' Vid., entre otros: P LABAND, «Die Lehre von den Maklem, mit besonderer Berucksichti-
gung des Entwurfs zumdeutschen Handelsgesetzbuche», Zeitschriftfur deutsches Retch 20 (1860)
pp. 1 ss . ; U. GREGO, «Dei mediatori 1», AG 43 (1889) pp . 3 ss . ; II, ibidem 45 (1890) 109 ss . ; L.
GOLDSCHMIDT, Universalgeschichte des Handdelsrechts, Stuttgart, 1891, pp . 251 ss. (trad. italiana,
Torino, 1913, pp . 198 SS .) ; VONKOENING-FACHSENFELD, Der Maklervertrag (`pactum proxeneti-
cum') im gemeinen Recht, Stuttgart, 1896; P FADDA, Gli istituti commerciali deldiritto romano,1,
Napoli, 1919, pp. 19 ss . ; J. A. VAN Hou=, «Les courtiers au moyen age. Origine et caract6risti-
ques d'une institution commerciale en Europe occidentale', RDH 15 (1936) pp. 105 ss. ; A. N. YtAN-
NOPOULOS, «Brokerage, Mandate and Agency in Lousiana : Civilian Tradition andModem Practi-
ce», Lousiana Law Review 19 (1958-1959) pp. 780 ss . ; J. MICHEL, Gratuite en droit romain, cit.,
pp. 193 ss. ;M. BRtrrrI, «Mediazione (Storia)», cit., pp . 12 ss. Ya en el siglo xvi y atendiendo a la
tradici6n romanista del Derecho comdn, se hizo un importante tratado sobre los mediadores, cita-
do anteriormente, de B. STRACCHA, Tractatus de proxenetis atque proxeneticis, que junto a su tra-
tado titulado De mercatura et de mercatore Tractatus, Venetiis 1553, tends su continuaci6n en la
doctrina mercantilista posterior, entre otros, por: A. DE ANSALDO, De commercio et mercatura dis-
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dedicar una especial atenci6n, si bien en una sede distinta a la que nos ocupa,
dada la influencia que la organizaci6n de las poblaciones y mercados islamicos
tienen sobre la economia urbana occidenta154 .

Pese a que las fuentes hacen pocas veces menci6n de los mediadores y la
reglamentaci6n de esta profesi6n fue insuficiente y fragmentaria, sin embargo,
hay acuerdo en considerar que los mediadores constituyeron en Roma una cla-
se numerosa de personas, aun cuando gozaban de escaso reconocimiento social.
Y ello debido, entre otras varias razones, a que la actividad comercial era en
general tenida en poco aprecio por los romanos, y junto a ella aquellas activida-
des accesorias de la misma, como es el caso que nos ocupa" .

Las primeras manifestaciones de mediaci6n se dieron cita en el atnbito pri-
vado y familiar. Asf, podemos afirmar que los primeros mediadores fueron los
intermediarios para concertar matrimonios facilitando que se celebraran a plena
satisfacci6n de las familias de los contrayentes, y con ello evitaban de paso disi-
dencias familiares . La actividad del proxeneta, por ejemplo, consistiria en poner
en contacto una mujer y un pretendiente, la mayor parte de las veces proceden-
tes de casas que se desconocen entre si, obteniendo por su buen hacer una com-
pensaci6n en proporci6n al montante de la dote . Y, de ahf, su quehacer se fue
extendiendo a los mas diversos asuntos : procurar amistades, asesorar sobre dife-
rentes temas, presentar clientes a quienes los buscan, ayudar a la celebraci6n de
un negocio o contrato, etc .

Serd con el desarrollo del comercio y conla expansi6n territorial del Impe-
rio, cuando se cree una categorfa de mediadores profesionales que ejercieron su
actividad en el ambito econ6mico, a cuyo desarrollo vienen a contribuir las rela-
ciones comerciales entre mercados diversos, entre pueblos lejanos, y entre per-
sonas que hablan diferentes lenguas. De este modo, el conocimiento que ellos

cursus legales, Roma, 1689, y J. M., L. CASAREGIS, De commerciis Discursus legales, 140, Vene-
zia, 1740, aunque la primera edici6n, en 2 v., es de Florencia 1719-1729, todas ellas obras funda-
mentales para el estudio de estas figuras y de la historia del Derecho mercantil .

5° Cf. J. A . VAN HouTTE, «Les courtiers en Moyen Age», cit., p . 115 . Vid . Ademas : M. DE
EPALZA, «Costas alicantinas y costas magrebies : el espacio maritimo musulman segiin los textos
arabes», Sharq al-Andalus, 3 (1986) pp. 25-31 y 4 (1987) pp . 45-48 ; A . CARMONA GONZALEZ,
«Sociedad y economfa en la Cartagena andalusi» , en Historia de Cartagena, Murcia, 1986, t . V,
pp . 354 ss . ; D. ABuLAFtA y B . GARi, En las costas del Mediterrdneo occidental. Las ciudades de
la Peninsula Iberica y del Reino de Mallorca y el comercio mediterrdneo en la EdadMedia, Bar-
celona, 1987 ; O. R. CONSTABLE . Comercio y comerciantes en la Espana musulmana . La reordena-
ci6n comercial de la Peninsula /berica del 900 al 1500, Barcelona, 1987 .

1s Cicer6n, en el De oiciis (1, 150 s .), distingue entre profesiones honorables (quaetus libe-
rales) y oficios despreciables (artificia), afirmando que el pequeno comercio es poco honorable :
mercatura autem, si tenuis est, sordida putanda est; sin magna et copiosa, multa undique adpor-
tans multisque sine vanitate impertiens, non est admodum vituperanda (cf. tambien Calistrato
D . 50, 2, 12) ; de ahi que a la comisi6n del proxeneta se la califique de sordidum por Ulpiano, y a
su actividad de poco relieve, cuando dice que los mediadores desempenan un `trabajo pequefio' con
el que prestaban algun servicio al comercio y a la ciudad, in quo operula ista defuncti sunt, et minis-
terium qualequale acommodaverunt (D . 50, 14, 3), sin dudar de su utilidad . A to que podriamos
afiadir, desde un punto de vista sociol6gico, que esa escasa o nula estima social se deberia, al menos
en los primeros tiempos, al rechazo provocado por una actividad propia del hombre desocupado .
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tenfan de los asuntos y necesidades locales, y la posibilidad y conveniencia de
servir de interpretes, va conformando sus funciones, dotando a la actividad media-
dora de un verdadero caracter profesional . Y en el Bajo Imperio acab6 asumiendo
esta cualidad tambiin la mediaci6n, que, por to demas, habia conservado desde
antiguo su naturaleza privada y ocasional.

Percibimos, de esta manera, el fruto de una larga evoluci6n que, arran-
cando de las 6pocas mas antiguas, y recogiendo to mas sustantivo, las finalida-
des y la utilidad que comporta, de los pueblos que se daban cita en el ambito
comercial del Mediterraneo, recala en el Derecho justinianeo, punto de partida,
a su vez, de la posterior recepci6n y evoluci6n de esta instituci6n, cuya necesi-
dad es indiscutible en un comercio minimamente desarrollado56 . Recepcion juri-
dica que dard forma a una realidad gestada por la propia dinamica comercial,
provocando que la mediaci6n en asuntos comerciales, que, como se ha dicho, no
estaba sistematizada de hecho por el derecho, sea receptora de una completa dis-
ciplina en el derecho estatutario de los Comunes italianos. Y es que en general
sera en la Edad Media, como veremos de forma pormenorizada en posteriores
trabajos, cuando adquieren tambi6n mayor importancia los agentes mediadores
de comercio, llegando atener la consideraci6n de oficiales publicos, hasta el pun-
to de que en algunas ciudades se exigfa su intervenci6n en los contratos mer-
cantiles para su validez, y dandoles fe especial, al igual quea sus libros, aunque
se les exigieron ciertas condiciones para poder desempefiar el cargo, como la de
ser ciudadano, tener buena reputaci6n, ser mayor de edad, pasar por un examen
y prestar fianza.

En el periodo de florecimiento mercantil medieval, los sensali, en Italia, los
curretiers, en Francia, y los corredores o corredors en Espafia, constitufan impor-
tantes y privilegiadas Corporaciones . Las Ordenanzas y Fueros regularon sus
funciones; y, entre las primeras merecen ser citadas las de Barcelona, de 2 de
junio de 1271 -consideradas como el precedente legislativo mas antiguo en los
territorios hispanos de la funci6n de mediador en los contratos celebrados en lon-
jas y casas de contrataci6n- y las de 24 de noviembre de 1372 . Se les otorgara
caracter publico por Real C6dula de Alfonso V en 1444 ; y, en Castilla, una Prag-
matica de 1552 habla de varias ciudades cuyos municipios «se habian puesto en
posesi6n de nombrar corredores»5' . Igualmente las Partidas, las Costums de Tor-
tosa y las Ordenanzas de Bilbao reglamentaron dicha profesi6n.

5b Vid., entre otros, sobre la economia y el comercio en Roma: P HUVELIN, Essai economique
sur le droitdes marches et des foires, cit. ; P FADDA, Gli istituti commerciali del diritto romano, cit . ;
F. TENNEY, An economic history ofRome, Baltimore, 1925 ; J . SALviOLI, 11 capitalismo antico, Bari,
1929 ; M . RosTovTzEFF, Historia social y econdmica del Imperio romano, cit. ; J. TouTAIN, La eco-
nomia antigua, M6xico 1959 ; Rouot:, Recherches sur !'organisation du commerce maritime en
Mediterranee sous 1' empire romain, Paris, 1966 ; M.1. FttqLEY, La economia de laAntiguedad, Mexi-
co, 1973 ; P. BONFANTE, Lezioni di storia del eommercio, Milano, 1982 ; F. DE MAlznNo, Historia
econ6mica de la Roma antigua, cit . ; F. SERRAO, Diritto privato, economia e societd nella storia di
Roma, Napoli, 1987 .

57 Texto recogido en la Novisima Recopilaci6n 9, 6, 2 . Sobre los antiguos intermediarios y
corredores en Espana existen pocos estudios que aborden por completo la instituci6n, siendo mas
numerosos los centrados en Cataluna y en la $poca Moderna, y destacando por sus contenidos jurf-
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Pero volviendo al marco romano y a la importancia que adquieren los pro-
xenetas en el 6imbito de aplicaci6n de su actividad, resulta significativo para el
comercio, si nos atenemos al hecho de existir oficinas de corredores de caracter
fijo en Roma", aludir a que existian en ndmero amplio y que prestaban utilidad
en los campos propios de actuaci6n forjados por unas costumbres que abarca-
ban todo tipo de intercambio y negocios . Sin embargo, no se alude en las f ien-
tes a sus agrupaciones en collegia. Lo que permite suponer que la falta de cor-
poraciones evidencia el grado de libertad con que concurrfan ofreciendo sus
servicios con otros profesionales y comerciantes, ya que de otra forma se habrfa
intentado reservar la exclusividad en la mediaci6n mercantil solicitando leyes a
los principes . En todo caso, su papel se encuentra determinado por la realidad
del comercio, que al fin era el que marcaba con sus limites las condiciones de la
mediaci6n y el ndmero de los que la ejercian.

IV2. Sera, como hemos dicho, el tftulo De proxeneticis del Digesto el
punto de partida para llevar a cabo la construccidn del instituto, ya que en 61
encontramos diversas disposiciones en relacidn al pactum proxeneticum y a
la actividad del proxeneta. En una primera aproximacion a dicho tftulo, vemos
cdmo el jurisconsulto nos suministra, en los tres fragmentos que to integran,
el esbozo de una actividad que, sin ser un arte liberal, no es un mandato, ni
una locatio-conductio (operisfaciendi), y es suceptible de unaretribuci6n exi-
gible, mediante el procedimiento extraordinario, ante el gobernador provin-
cial .

El primero de estos fragmentos ulpianeos consta de una frase braquil6gica :
proxenetica iure licito petuntur (alas gratificaciones por una mediaci6n se pue-
den reclamar lfcitamente»), cuyo alcance y significado habrfa que ligarlo con la
referencia en el tercero de los fragmentos que incide en la forma en que se lle-
varfa a cabo su persecucidn, i.e., mediante la cognitio extra ordinem .

dicos los de A. GARCtA ULECIA «El papel de corredores y escribanos en el cobro de las alcabalas>>,
HID 13 (1986), pp . 89 ss . ; «Las ordenanzas de los corredores de Lonja de Sevilla>>, HID 14 (1987),
pp. 161 ss . ; «Naturaleza y extranjeria en las Corredurias de Lonja del Antiguo R6gimen»,
AHDE 61 (1991), pp . 87 ss . ; «Delimitaci6n conceptual del oficio de corredor en el Derecho histb-
rico>>AHDE66 (1996), pp . 181 ss . ; «La incidencia del factor 6tnico-religioso en la regulaci6n legal
del oficio de corredor>>,HID 23 (1996), pp. 307 ss . ; «Problematica juridica y vicisitudes de la corre-
duria de Lonja de Buenos Aires en la epoca hisp'anica>>, Revista de Historia del Derecho «R. Leve-
ne>> 33 (1997), pp. 101 ss . ; «La explotaci6n de las corredurias de Lonja por las ciudades de Indias :
el caso de Mexico-Tenochittlann, IX Congreso del Instituto Internacional de Historia delDerecho
Indiano . Actas y estudios, Madrid, 5 al 10 de 1990, 11, Madrid, 1991 . lid. adernAas P EsTAsErt, Ins-
tituciones de Derecho mercantil,11, Madrid, 1890, pp . 411 ss. ; R . CANOSA, «Proceso hist6rico de
la correduria mercantil espaHola>>, Revista de Derecho mercantil, II, ndm . 5 (septiembre-octubre
1946), pp. 30 ss. ; J . M . BoLx RAsPALL, aCorredores de comercio. I. Proceso hist6rico de la corre-
duria mercantilo, Nueva Enciclopedia Jurldica SeixV (Barcelona, 1985), pp. 782 ss . ; Idem, «Agen-
tes mediadores del comercio . I. Comercio de mediacibn», ibidem II (1983), p. 485 ; A. HEREDIA
HERRERA, «Los corredores de Lonja en Sevilla yCAdiz>, Archivo Hispalense, 2 .' 8p ., 159 ss. (1970),
pp . 183 ss. Para la fase dltima de la instituci6n antes de ser historia encontramos otras aportacio-
nes como la de J . R . CANo Rico, et al ., El corredor de comercio colegiado . Historia de unaprofe-
si6n, Madrid, 1985 .

51 Ulpiano D . 50, 14, 3 : sunt enim huiusmodi hominum (ut in tam magna civitate) of,Jzcinae .
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O to que es igual, del contenido de la relaci6n juridica establecida entre el
proxeneta y las partes no surgen obligaciones propiamente dichas, ya que en este
caso se habria remitido al procedimiento formulario . En efecto, el segundo frag-
mento del mismo tftulo nos pone sobre la pista de cual pudiera ser la naturaleza
jurfdica de la actividad que comporta la mediaci6n . Y to hace de fonna negati-
va ; a saber, nos dice c6mo la actividad del proxeneta no se puede reconducir al
contrato de mandato, ni a la locatio conductio . Le niega, pues, el ejercicio de las
correspondientes acciones, pero poca cosa mas dice de cual sea la raz6n tiltima
de por que no pueden ejercitarse dichas acciones .

Y, en los fragmentos 2 y 3 se esboza la actividad del proxeneta y las princi-
pales funciones a acometer en la esfera negocial en general, y en la contractual
en particular. Ulpiano, a este prop6sito, se refiere a su titil intervenci6n en las
compraventas, en los comercios, y en los contratos licitos .

A la luz de los fragmentos ulpianeos, podemos comenzar preguntandonos
en qu6 consistfa la funci6n propia del proxeneta. Pues bien, el proxeneta dirige
su actividad a dar a conocer el nombre de su cliente (monstrat nomen)59, expo-
niendo y magnificando las cualidades y meritos de que es acreedor, o su credi-
to y solvencia en los asuntos mas variadosbo :

- facilitar y apafiar los matrimonios (condicionis)6', como componedores
o alcahuetes ;
- procurar relaciones amistosas (amicitiae);
- asesoramiento en general, y, en concreto, reclutar y promocionar perso-

nal para las magistraturas (adsessurae) ;
- o, to que mas interesa a nuestro terra, su intervenci6n en operaciones

comerciales, prestando su actividad en relaciones contractuales, fundamental-

59 El t ¬rmino nomen se utiliza aqui, no tanto en el sentido de nombre o identidad del deudor,
como para indicar el propio credito asi come, las cualidades del deudor, en especial su diligencia y
solvencia, requisitos para que el pr6stamo que a 81 se le haga resulte to mas seguro posible para el
acreedor. No obstante, ambas acepciones estan vinculadas hist6ricamente (Asc . ap . Cic. Verr. 2, 1,
10, 28 : tituli debitorum nominadicuntur praesertim in its debitis, in quibus hominum nomina scrip-
ta Bunt, quibus pecuniae accommodatae sunt) . H . HEUMANta-E . SECKEL (Handlexicon, p . 369, 2)
destaca c6mo el t6rmino se relaciona con la practica romana consistente en anotar el paterfamilias
en su libro de cuentas los cr6ditos, con indicaci6n del importe y el nombre del deudor. De ahi con-
cluye M . KASER (<<Die altr6mische Erbenhaftung», RIDA 1, 1952, p . 534) que la aparici6n de la
expresi6n nomen esta conectada a la utilizaci6n de los citados libros (no antes de los ultimos siglos
de la Reptiiblica). Tambi6n enrelaci6n al ej6rcito (Liv ., 3, 57 ; 10, 25) tiene la expresi6n nomen dare
el sentido de compromiso, como juramento o promesa individual de fidelidad al jefe militar (sacra-
mentum) que, posiblemente, se hacia acompafiando la inscripci6n del nombre en la lista de solda-
dos .

I Come, apunta J. MtcHEL, Gratuiti en droit romain, cit ., p. 194 : `D est comparable it celui de
notre agent de publicit6' .

6' Sobre condicio, referido a los esponsales o al matrimonio, v6ase : Gayo D.24, 2, 2, 2 : in
sponsalibus quoque discutiendis placuit renuntiationem intervenire oportere, in qua re haec verbs
probata sunt: Kcondicione tua non utor»; y C . 5, 1, 1 : Alii desponsatae renuntiare conditions ac
nubere alii nonprohibentur. Habrd de entenderse, por tanto, condicio nuptiarum. Funci6n 6sta que,
en la actualidad se desarrolla en las llamadas `Agencias matrimoniales' .
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mente en las compraventas, y demos figuras negociales, como sucede con los
corredores modernos.

Desde este punto de vista, como se puede apreciar, las funciones del mediador
son muy amplias, abarcando cualquier acto que sirva para promover e impulsar la
reahzaci6n de un negocio . Se incluirfa, pues, no s61o el hecho de poner fisicamen-
te en contacto a las partes, sino tambien otras actuaciones como el asesoramiento,
traducci6n, interpretaci6n -posiblemente de los usos comerciales empleados en el
lugar-, traslado de informaci6n de una a otra parte, la de oar a conocer la oferta y
la demanda, ahorrando tiempo y dinero al comerciante, etc.; en gran medida se nutre
la actividad de gentes que viven del rumor y el comentario, los que trasiegan de un
corro a otro, de una parte a otra de la ciudad como correveidiles, experiencia que
recogera Partidas al identificar la persona que relaciona a compradores con los ven-
dedores y viceversa para intermediar en sus transacciones : «Corredores son llama-
dos aquellos que andan en las almonedas, e venden las cosas, pregonando, quan-
to es to que dan por ellas. E porque andan corriendo, dela una parte a la otra,
mostrando las cosas, que venden,por esso son llamados corredores»62.

Aunque, segdm se afirma en el tercero de los fragmentos de Ulpiano, el media-
dor to puede ser de cualquier negocio licito (. ..emptionibus venditionibus, com-
merciis, contractibus licitis . . .), en la practica cierto tipo de negocios eran los que,
con mayor frecuencia, requerfan de la intervenci6n del proxeneta. Esto ocurria
con el prestamo, como atestigua el mismo jurisconsulto en el segundo de los
fragmentos (. . . faciendi nominis, ut multi solent). Ello se explica si tenemos en
cuenta que en el mundo romano uno de los negocios mas lucrativos era el del
prestamo acorto plazo con interes. Sin embargo, ninguna menci6n hace Ulpia-
no ala utilizaci6n del proxeneta en la compraventa de inmuebles63. En opini6n
de Finley' ello obedece a que en Roma la inversi6n en tierras nunca fue una polf-
tica calculada y sistematica, y, aunque dicha inversi6n pudiera producir riqueza,
nunca se hacfa explicitamente con tal fin sino masbien para cubrir alguna emer-
gencia ; por ello, entiende el autor que «no es sorprendente que no hubiera un
mercado reconocible de bienes rafces ni una profesi6n de agente o corredor de
fincas»bs.

Pero Lcual serfa la naturaleza jurfdica de esta instituci6n?
De diffcil precisi6n es la naturaleza jurfdica de la mediaci6n romana . Sin

duda, su contenido queda centrado por el acto mediatorio, que le da caracter pro-
pio en el mundo mercantil, pero queda con poco mas que to conseguido por medio
de una distinci6n de to que `no es' en el mundo juridico romano ; esto es, por sus
elementos in absentia . La acci6n mediadora genera unos derechos y obligacio-
nes, remitidos a to expuesto, y que en un momento pudieron confundirse o acer-
carse a otros institutos juridicos .

°z Partidas, 2, 26, 33 .
63 Ambito este donde, sin embargo, tiene enorme importancia hoy en dia la figura del media-

dor-corredorde fincas-especialmente en ciertos sectores .
M . I. RNLEY, La economia de laAntigfedad, cit ., pp . 163 ss . .

65 M . I. FNLEY, ibidem, p. 164 .
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En este sentido, Ulpiano reconoce que la actividad del mediador es, ante todo,
la de puesta en contacto de los futuros contratantes . Su funci6n no es, pues, la de
celebrar 61 mismo el negocio actuando en inter6s de una de las partes . Ello se extrae
claramente del segundo de los fragmentos en el que, utilizandose un mediador
para la celebraci6n de un pr6stamo, se cuestiona el jurista si puede aquel quedar
de alguna manera obligado por la acci6n del mandato : si proxeneta intervenerit
faciendi nominis, ut multi solent, videamus anpossit quasi mandator teneri . et non
puto teneri, quia hic monstrat magis nomen quam mandat, tametsi laudet nomen .
La respuesta es negativa, argumentando que el mediador to unico que hace es indi-
carle al prestamista un posible prestatario (monstrat magis nomen), sin que ello
signifique responsabilizarse ni garantizar de la posible insolvencia de 6ste ; y ello
incluso, aunque al hacer tal indicaci6n haya alabado las cualidades del deudor ;
esta misma conclusi6n puede obtenerse si se tiene en cuenta la calificacio'n que,
en el tercero de los textos, da Ulpiano a la actividad desarrollada por el mediador,
considerandola como pequeno trabajo o servicio (operula) . Ahora bien, pese a no
poder descartarse que tal calificativo obedezca a la escasa entidad econ6mica de
las operaciones en las que el mediador interviene, tambi6n es posible que el juris-
ta haya querido hacer notar que la actividad del mediador, aun siendo importante
y util (como 61 mismo reconoce al final de ese fragmento), no tiene el mismo peso
especifico ni la misma importancia que la de otros sujetos del trafico comercial .
En efecto, el mediador interviene en la fase previa o preparatoria del negocio, y
otras figuras, como la del mandatario o el representante, van mas alla, intervi-
niendo activamente, como parte, en el momento de la celebraci6n del negocio .

Por ultimo, creemos que hay otra circunstancia que parece tambi6n favore-
cer el caracter de simple mediador del proxeneta . Si su funci6n fuera la de no
s61o preparar sino tambi6n intervenir como parte en el negocio, no tendria sen-
tido encargar a mas de un mediador un mismo negocio cuando la actividad de
uno de ellos fuera excluyente de la de los demas (por ejemplo, encargar la ven-
ta de una misma finca a tres personas para que la vendan a tres compradores dis-
tintos) . Sin embargo, si to que el cliente pretende es la busqueda de un futuro
contratante, nada impide que esa actividad de b6squeda y preparaci6n sea enco-
mendada a mas de un mediador, siendo aquel que consiga encontrar al tercero
el que obtendra la posible gratificaci6n . Y no es de descartar que esta posibili-
dad de utilizar a mas de un mediador se diera tambi6n en Roma. A ello puede
que se quiera referir Ulpiano en el fragmento tercero cuando utiliza el plural para
referirse a los proxenetas y a la existencia de oficinas donde se les podia encon-
trar : sunt enim huiusmodi hominum, ut in tam magna civitate, officinae66 . Estas
offcinae no serian sino los lugares donde los intermediarios acostumbraban a
reunirse, y donde cualquiera que necesitara de sus servicios podia facilmente
localizarlos . O simplemente podfa hacerse llegar a esos lugares de reuni6n el
rumor de que se buscaba hacer un negocio y serfan los propios proxenetas los
que acudirfan prestos a ofrecer al interesado sus servicios : . . . est enim proxene-

66 Ulpiano D . 50, 14, 3 .



420 Josi Garrido Arrendondo

tarum modus, qui emptionibus venditionibus, commerciis, contractibus licitis uti-
les non adeo improbabili more se exhibent67 .

Otra cuesti6n que se nos ofrece es determinar si los proxenetas eran los tini-
cos que podfan intervenir como mediadores en los negocios de comercio. No
tenemos respuesta a la cuesti6n en las fuentes . Se alude a posibles formas de
mediar, incluso las derivadas de la amistad, pero sin precisar si concurren o no
con otros profesionales .

En conclusi6n, ese caracter preparatorio que tiene la actividad del mediador
que, como hemos visto, aun sin ser expresamente senalada puede deducirse de
los textos ulpinianeos, se afirma invariable con el paso del tiempo dando a los
autores un punto de partida para analizar la mediaci6n, y asf la instituci6n se
constituye en un t6pico doctrinal reconocido siglos despu6s por los tratadistas
del Derecho mercantil . De esta manera to afirma con toda claridad Benvenutus
Straccha, cuando escribe en relaci6n con la naturaleza juridica del proxeneta :
officium proxenetae est in tractando non concludendo, nisi a partibus mandetur,
quae ex vi verbi comprobantur; est enim medius et conciliator" .

V Las reducidas referencias empleadas por Ulpiano para delimitar la insti-
tuci6n del proxeneta, le llevan a marcar sus rasgos juridicos contraponiendolos
a otras figuras afines, de manera que busca identificarla por to que no es, dada
la dificultad de aprehenderla de manera concreta en sus propios contenidos . Esto
nos obliga a seguir su planteamiento identificando sus caracteres mediante la
contraposici6n con algunos evidentes del mandato y el arrendamiento .

V 1 . La primera de las figuras a las que hace alusi6n Ulpiano, negando que
a ella pueda equipararse la actividad del proxeneta es el mandato . En principio
parece 16gico que de todas las figuras negociales posibles sea la del mandato la
que mas concomitancias pueda tener con la mediaci6n . En efecto, si el manda-
to se puede definir como el encargo que una persona -mandante- hace a otra
-mandatario- de desarrollar una determinada actividad, normalmente la con-
clusi6n de un negocio juridico, es 16gico pensar que en muchas ocasiones den-
tro de esa actividad del mandatario puede incluirse toda la labor previa o pre-
paratoria del negocio a celebrar. Lo curioso es que, a diferencia de to que pudiera
pensarse a priori, Ulpiano no se cuestiona la identificaci6n del proxeneta con
el mandatario sino con el mandante. Y ello quiza porque la diferencia para ellos
debia ser muy clara, y radicar, por tanto, en algo mas elemental : en el manda-
to, el mandante encarga al mandatario la realizaci6n de un negocio juridico en
interes propio ; aun cuando la gesti6n del mandatario se haga en inter6s del man-
dante, es aquel el que personalmente interviene y toma parte en el negocio .
Como hemos visto supra, esa intervenci6n como parte del negocio es ajena a
la mediaci6n, ya que en esta el mediador queda siempre fuera de la conclusi6n
del negocio .

Mas compleja es la asimilaci6n del mediador al mandante, asimilaci6n
que obedece en Roma a una raz6n muy concreta. Dentro de las obligaciones

6' lbidem .
68 B . STanccRA, De proxenetis et proxeneticis, cit ., Pars prima, nfim. 6 .
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que el mandato originaba, se incluia la del mandante de reembolsar e indem-
nizar al mandatario por todos los gastos y perjuicios que la realizaci6n del
mandato le hubiese generado . Ello provoc6 que, en ciertos tipos de mandato
y, en concreto, en el mandato de prestar dinero o mandato de credito se enten-
diese que el mandante se colocaba en una posici6n de garante respecto al man-
datario, estando obligado a indemnizar a 6ste en el caso de que por cualquier
razbn la cantidad prestada no le fuese restituida69 . Si en el mandato de cridi-
to el mandante ordenaba al mandatario que prestase a un tercero garantizan-
do la devoluci6n de to prestado, y en la mediaci6n para prestar (que, como
hemos visto, era la mas frecuente) el mediador indicaba a su cliente un posi-
ble prestatario, la similitud y posible confusi6n de ambas figuras era eviden-
te, y la pregunta que inevitablemente surgfa era la de si el mediador crediti-
cio tambi6n respondia de la solvencia del credito cuya conclusi6n habfa
favorecido .

Esta es, en definitiva, la pregunta que se hace Ulpiano en D. 50, 14, 2 . A la
que responde de forma tajante que el proxeneta no es un mandante ; su interven-
cidn se limita a una simple recomendacibn. No puede traspasar nunca los lfmi-
tes del mero consejo (consilium), que no constituye un mandato y no contrae nin-
guna obligaci6n de su cliente, a diferencia del mandante en el mandato cualificado.
No asume, por tanto, ninguna responsabilidad contractual'° . En efecto, como
dice Papiniano en el libro I de sus Respuestas, <<el que exhorta no hace las veces
de mandante» :

non enim qui exhortatur mandatoris operafungitur" ;

y que, trafdo a esta sede, nos pore de manifiesto c6mo el proxeneta, como mero
consejero (hortator), no serfa perseguible por esta causa mediante la actio man-
dati. Ahora bien, en relacibn con to expuesto, los jurisconsultos romanos se plan-
tearon el caso concreto del mandatum credendae pecuniae, y resolvieron en el

11 Sobre la cuesti6n puede verse : F. MANCALEONI, <<Mandatum tua gratis e consilium»,
RISG 27 (1899), pp . 367 ss . ; B . BomLUcci, <<H mandato di credito», BIDR 27 (1915), pp. 129 ss . ; 28
(1916) pp. 191 ss. ; G . G . CONSTADANKY, Le mandat de credit en droit romain, Paris, 1932 ; V ARAN-
Gio-Rutz, Il mandato in diritto romano, cit., pp. 122 ss. ; A. BuPDESE, <<Mandatum mea aliens tua
gratia», Studi Arangio-Ruiz I (Napoli, 1952), pp . 219 ss . ; P FREZZA, Garanzie delle obbligazioni, I,
Le garanzie personali, Padova, 1962, pp . 199 ss . ; A . WATSON, Contract ofmandat in roman law,
cit . ; A. DIAZ BAuTISTA, <<Notas sobre el aseguramiento de obligaciones en la legislaci6n justinia-
nea», AHDE 50 (1980), pp . 683 ss . ; F FERNANDEZ DE BtuAN, <<Un supuesto pol6mico a prop6sito
de exceso de mandato», Estudios Iglesias III (Madrid 1988), pp . 1293 ss . ; M . J. TORRES PARRA, El
mandato de cridito como garanda personal, Madrid, 1998 .

'° Como apunta J. MtcHEL, Gratuiti en droit romain, cit., p. 573, « 1e conseil d'ami ne compor-
te pas de sanction juridique», y asi: el acreedor no tendra acci6n contra quien le ha recomendado,
como solvente, un deudorque, a la postre, se revela insolvente (D .4, 3, 7, 10 y D.4, 3, 8); ni el depo-
sitante contra quien le ha indicado un depositario en realidad infiel (D.16, 3, 1, 14); ni el dueno del
negocio contra el amigo que habia encargado como consejero de su esclavo o su procurator (D.17,
1, 10, 7); ni quien, oyendo los consejos de un amigo que le anima a poner en movimiento su capital,
to da a inter6s o procede a comprar algdn objeto (Gayo 111, 156; D . 17, 1, 2, 6 = Inst.3, 26, 6) .

" Papiniano D . 3, 2, 20 .



422 Jose Garrido Arrendondo

sentido apuntado : se ha de distinguir entre mero consejo, siempre facultativo,
y mandato, siempre imperativo ; es mas, el objeto del mandato ha de beneficiar
al mandante o a un tercero, mientras que del consilium s61o se beneficia el des-
tinatario.

El responde, no obstante, si actua con dolo y malas artes (dolo et callidita-
te), esto es, el proxeneta sera responsable en el supuesto que hubiera engafiado
a una de las partes, cuando realiza maniobras fraudulentas para `seducir' a sus
clientes'z . Aunque se trata de una responsabilidad delictual, que se persigue con
la actio doli a que da lugar, al quedar fuera de la esfera del mandato, incluso de
la contractual .

Hasta aquf la respuesta de Ulpiano. Sin embargo, la cuesti6n no siempre se
resolvi6 en el mismo sentido . Asf, Gayo nos dice en sus Instituciones (III 155-
156)'3 :

155 . Mandatum consistit, sive nostra gratia mandemus sive aliena; itaque
sive ut mea negotia geras sive ut alterius, mandaverim, contrahitur mandati
obligatio, et invicem alter alteri tenebimur in id, quod vel me tibi vel to mihi
bona fide praestare oportet
156. Nam si tua gratia tibi mandem, supervacuum est mandatum ; quod enim
to tua gratia facturus sis, id de tua sententia, non ex meo mandatu facere
debes; itaque si otiosam pecuniam domi tuae to habentem hortatus fuerim,
ut eamfaenerares, quamvis iam ei mutuam dederis, a quo servare nonpotue-
ris, non tamen habebis mecum mandati actionem . item si hortatus sim, ut
rem aliquam emeres, quamvis non expedierit tibi eam emisse, non tamen tibi
mandati tenebor. et adeo haec ita sunt, ut Titio pecuniam faenerares . Servius
negavit: non magis hoc casu obligationem consistere putavit, quam si gene-
raliter alicui mandetur, uti pecuniam suam faeneraret. sed sequimur Sabini
opinionem contra sentientis, quia non aliter Titio credidisses, quam si tibi
mandatum esset.

'2 Ulpiano D. 50, 14, 2. Norma que pass del Derecho romano al modemo : el mediador no esta
obligado a cumplir el encargo recibido, sino que s61o es responsable si acept6 el encargo para enga-
nar a la parte que to habia otorgado.

73 Traducci6n (de R. DoMINGO, Textos de Derecho romano, Pamplona, 2001):
155 . Hay contrato de mandato cuando mandamos algo, bien en inter6s propio, bien en inter6s

ajeno . Asi, pues, si to mando que hagas un negocio, bien mio, bien de otro, se contrae la obligaci6n
de mandato, y quedamos obligados, uno y otro recfprocamente, en to que cada uno deba de hacer
al otro, segdn la buena fe .

156 . Si to mando que hagas algo en to propio inter6s, el mandato estd demss, pues to que hayas
de hacer en provecho tuyo debes hacerlo segfin to criterio, no por mi mandato . Por consiguiente, si
yo to animo a que pongas a r6dito una cantidad de dinero que tienes inactiva en to casa, y td to haces,
aunque la prestes a quien no to la pueda devolver, no tendrils contra mi la acci6n de mandato. Del
mismo modo, si yo to animo a que compres una cosa, aunque tal compra no to haya resultado favo-
rable, no quedo yo obligado pormandato. Y hasta se discute si queda obligado por mandato el que
to mand6 que prestaras con inter6s a Ticio. Servio to niega, considerando que no hay aqui mils obli-
gaci6n que cuando se manda a alguien que ponga a r6dito su dinero, sin indicar a qui6n debe dar-
lo . Pero nosotros seguimos la opini6n contraria de Sabino, porque no se to habrias dado a Ticio si
no to to hubiera mandado asf.
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Como vemos, Gayo se plantea la cuesti6n de to que podfamos llamar «invi-
taci6n» (hortatio) al prestamo. Si alguien indica a otro que preste de forma gene-
ral, es decir, sin denominaci6n de un prestatario concreto y simplemente como
opci6n frente a otra posible utilizaci6n del dinero, se entiende que nos encontra-
mos ante un simple consejo que, como tal, no supone mandato y no permite exi-
gir responsabilidad alguna al hortator . Cuando la sugerencia se hace mas con-
creta e incluye la indicaci6n de la persona a prestar la cuesti6n se complica. Gayo
se hace eco aquf de la existencia de dos opiniones jurisprudenciales, adheri6ndo-
se a una de ellas . Asf, para Servio la soluci6n ha de ser la misma que en el supues-
to anterior. Nos encontramos simplemente ante un consejo que el receptor es libre
o no de seguir y que, en consecuencia, ninguna responsabilidad genera para quien
to ha dado . Para Sabino -a cuya opini6n Gayo se suma- nos encontramos ya ante
un mandato que genera en el hortator -convertido ya en mandante- la-obligaci6n
de responder del buen fin de la operaci6n. La raz6n que esgrime Gayoapoyando
la opini6n de Sabino es de causalidad : el mutuante -mandatario-no habria pres-
tado al tercero de no hab6rselo indicado el mandante (hortator) .

La diferente soluci6n dada por Gayo y Ulpiano al problema de la responsa-
bilidad de quien media en una operaci6n crediticia (Gayo le hace responsable
con la acci6n del mandato -como mandante- ; Ulpiano s61o por la de dolo si actu6
de mala fe) no creemos que suponga dnicamente una doble valoraci6n de la acti-
vidad de mediaci6n (equiparable para uno y no equiparable para otro al manda-
to), sino que, habida cuenta la distancia temporal entre uno y otro jurista, puede
responder a algo mas sencillo : la inexistencia, al menos hasta 6poca tardfa, de la
actividad de mediaci6n como actividad aut6noma, inexistencia que, ademas, y
como vimos supra, estaria apoyada por el caracter tardfo de las fuentes relativas
al proxeneta . En este sentido, entiende Brutti'4 que la actividad de mediaci6n
estaba, en su origen, encuadrada en el ambito del mandato y, como tal, sujeta a
su r6gimen de responsabilidad . S61o la necesidad de agilizar las relaciones y el
trafico comerciales justificarfan una nueva orientaci6n jurisprudencial, tenden-
te a apartar al mediador del mandante, someti6ndole a un r6gimen de responsa-
bilidad menos severo (s61o en caso de dolo) . Esta originaria identificaci6n esta-
rfa avalada por el hecho de que, al igual que el mandato, la mediaci6n debi6 ser,
en sus comienzos, una actividad gratuita" . Esta gratuidad primigenia es la que
detennina que, una vez iniciada la `profesionalizaci6n' de la mediaci6n, sea nece-
sario reconocer al mediador la posibilidad de exigir una remuneraci6n que no
podrfa exigirse por otra via que no sea la de la cognitio extra ordinem .

Como corolario, la naturaleza juridica del mandato conlleva, desde la pers-
pectiva econ6mica y social, el caracter de una fianza en esta especialidad . Por
tanto, en ningtin caso corresponde a la funci6n del mediador y, en consecuencia,
no pueden equipararse las obligaciones de este con el mandante .

' M. Btturrn, «Mediazione (Scoria)», cit., pp . 19 ss .
'S Cf. D. 17,1,1,4; D . 17, 1, 36; Gayo 3,162 . Sobre la gratuidad del mandato, ver R Dumorrr,

«La gratuite du mandat en droit romain», Studi Arangio-Ruiz II, Milano, 1952, pp . 301 ss., y M . J.
ToRREs PARKA, El mandato de cridito como garantia personal, cit., pp . 98 ss .
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V.2 . El proxeneta tampoco arrienda sus servicios o quehaceres . La retribu-
ci6n que recibe no se considera, como en la locatio-conductio, merces, sino que
viene a ser una especie de regalo, de obsequio, similar a to que sucede en su ori-
gen con los honorarios -honoraria-'6. Incluso la terminologia utilizada al res-
pecto por Ulpiano es peculiar ; a saber, tres terminos de procedencia griega", to
que vendria a indicar que la instituci6n en sf tendrfa su origen en la parte orien-
tal del Imperio :

- proxeneticum : t6rmino que vendria a indicar simplemente olo relativo,
to que concieme al proxeneta, al mediador» : el derecho de corretaje ;
- philanthropium : que significaria «regalo>>, opresente>>, «golosina>> ;
- y hermeneutik6n : to que atane al interprete o intermediario.

Ya en tiempos de Ulpiano, los corretajes eran una realidad en el comercio
romano, pudiendo ser reclamados lfcitamente, tal y como indica en el libro XII
de los Comentarios a Sabino : proxenetica iure licito petuntur". Esta referencia
a la licitud pone de relieve no s61o las dudas juridicas y morales sobre el cobro
de un servicio de mediaci6n entre particulares, comerciantes o entre estos y los
consumidores, sino la poca estima social por una actividad que no siempre podia
cobrar con facilidad to establecido por su intervenci6n mediadora . Ante la nue-
va realidad, el jurista establece que la cuantfa econ6mica por la actividad des-
plegada como proxeneta debfa tener proporci6n tanto con la cantidad alcanzada
como con el tipo de negocio realizado, ut et in his modus esse debeat et quanti-

7b Esto es, la compensaci6n que recibian por sus servicios los profesionales liberales (medi-
cos, abogados, arquitectos, fil6sofos, agrimensores), no sujetos tampoco a la disciplina de la loca-
tio-conductio. Pero la analogia de la compensaci6n que percibia el mediador con el honorarium es
s61o formal, y no se puede decir que el proxeneticum sea pagado `por honor' a su persona . En rela-
ci6n con responsabilidad y remuneraci6n de profesionales puede consultarse J . R. ROBLES REYES,
El arrendamiento de servicios de profesionales liberales : especial referenciaaprofesores de Dere-
cho civil y abogados, s.l ., s.a. ; F. CAMACHo EVANGELISTA, Lasprofesiones liberales en Roma, Gra-
nada, 1964 ; P RESINA SOLA, «Trayectoria hist6rica de la agrimensura en Roma>>, Sodalitas 3 (Gra-
nada, 1983) pp . 374 ss ., y «Funci6n y t6cnica de la agrimensura en Roma . I. La agrimensura en
Roma», TopCart 37 (Madrid, 1990) pp . 22 ss. ; M .' I . NOREz PAz, La responsabilidad civil de los
medicos en Derecho romano, Gij6n, 1996 ; A . ALEMAN MONTERREAL, El arrendamiento de servi-
cios en Derecho romano, Almeria, 1996, pp . 57 ss . ; A. AGuDO Rulz, Abogaciay abogados. Un estu-
dio hist6rico-juridico, La Rioja, 1998 .

" Por to demas no atestiguados ninguno de ellos en griego ; se trataria de neologismos deri-
vados ad hoc. Incluso la expresi6n ex locato conducto es extrana viniendo, entre otros pasajes
(D. 50, 14, 2 pr.), a indicar en abstracto, y sin referencia a una u otra pane del contrato, las acciones
que pueden nacer de una relaci6n de arrendamiento (CC R . FiOttl, La definizione della locatio con-
ductio . Giurisprudenza romana e tradizione romanistica, Napoli, 1999, p. 143 n . 48) . Posible-
mente haya que pensar que las relaciones sean dos, y que, por tanto, a las panes compete una u otra
acci6n, a diverso titulo . O que la expresi6n sobreentiende un reenvio a una sola actio ex conducto
o ex locato, y que la peculiar locuci6n haya sido originada por una interpolaci6n o por una sin6c-
doque .

78 Ulpiano D . 50, 14, 1 . Por otra parte, el mismo Ulpiano admite sensu contrario la posibili-
dad de que la actividad del proxeneta pueda ser gratuita (ibidem, 2). Vid. J. MICHEL, Gratuite en
droit romain, cit ., p. 194 .
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tatis, et negotii"; to que supone un referente para unos aranceles que debfan fun-
cionar fijando los precios adecuados a la actividad realizada. Asf, la constituci6n
De sponsalibus et arrhis sponsalitiis et proxeneticis, recogida en el C6digo de
Justinianos°, fijaba los honorarios a los que se puede aspirar a una cantidad pro-
porcional a la dote. Segdn establece, el mediador nupcial no puede exigir mds
que la vig6sima de la dote y, a to mas, diet libras de oro.

Mas, por to que atane a nuestro prop6sito, el rasgo mas relevante to propor-
ciona el inicio de la misma:

Constitutio vult, ut proxeneta nuptiarumpotissimum nihil capiat. Si tamen
omnino sustinet accipere, si quidem nihil de ea re convenerit, nihil omnino
consequatur; sin pactum intercesserit, non ultra vicesimampartem dotis et
ante nuptias donationis exigat, si dos ducentas libras non excedit.

Podemos apreciar c6mo el legislador imperial advierte que, anteriormente,
la intervenci6n de mediadores debi6 de ser gratuita: no puede impedirse evocar
la obligaci6n moral hecha al proxeneta de rehusar cualquier tipo de remunera-
ci6n. Pero es un deseo piadoso, sin mas, y desprovisto de toda eficacia . Renun-
ciando a imponer la gratuidad a los mediadores, el legislador prefiere poner limi-
tes al montante de sus honorarios en el 5 por 100 (fijando como maximo de la
suma a percibir 10 libras de oro), siempre que se haya hechoprometer de ante-
mano$' .

Aqui, como en el caso del salarium, constatamos un aspecto de la evoluci6n
que, a traves de la Antigiiedad Cldsica, ha transcurrido desde los servicios gra-
tuitos, prestados entre amigos, hasta las prestaciones pagadas, aseguradas por
profesionales82 . Ellos se han convertido en especialistas que procuran relacio-
nes ; proporcionan amigos, y encuentran la persona que se busca.

Su consolidaci6n atestigua la decadencia de la amistad en la vida social del
Alto Imperio y, mas adn, del Bajo Imperio. En adelante, los amigos no son ya
conseguidores ante cualquier evento o necesidad. Ellos no son suficientes para
satisfacer todos los asuntos del individuo en la sociedad . Sin duda, tambien ellos

'9 Ulpiano D .50, 14, 3 .
~° C. 5, 1, 6.
a' Lo que nos lleva a traer a colaci6n la cuesti6n de los honorarios del mandatario: el mon-

tante de los honorarios ha debido de ser establecido previamente para poderlos reclamar-por la vfa
extraordinaria- :

salarium incertae pollicitationis neque extra ordinem recte petitur, neque iudicio mandati ut
salarium tibi constituat (Papiniano D . 17, 1, 56, 3) .

En el caso de la locatio operis faciendi, una promesa de honorarios, implicita o indetermina-
da, es nula. Vid. J . IVItcHEL, Gratuite en droit romain, cit., p . 194 s.

81 Como observa J. MiCrEt� Gratuiti en droit romain, cit ., p. 190, los honorarios que en prin-
cipio no eran mss que un simple obsequio, como reconocimiento al servicio prestado por el ami-
go, en el Alto Imperio, bajo la influencia del salarium de los funcionarios imperiales, toma el car5c-
ter de una retribuci6n impuesta por el use para ciertos tipos de mandato, o al menos como una
indemnizaci6n que compensa el tiempo que el mandatario ha dedicado a la actividad, y el trabajo
y molestias ocasionadas .



426 Josi Garrido Arrendondo

han llegado a ser escasos y menos abnegados y desinteresados . A partir de enton-
ces habra que recurrir a profesionales que se hacen pagar sus servicios . Queda-
ba, pues, asumido su papel como un elemento necesario para la fluidez de la vida
social, econ6mica y los intercambios mercantiles de la epoca.

En soma, por to que al arrendamiento se refiere, y como afirma el jurista, aun-
que el proxeneta haya recibido algo en compensaci6n por sus servicios, no cabe que
se le demande con la acci6n de la locaci6n y la conducci6n . En definitiva, aunque
el cobro de una remuneraci6n pudiera asemejar la figura del proxeneta a la del arren-
datario, la percepci6n de aqu61 no constituye propiamente una merces. Ahora bien,
es evidente que esa imposibilidad del proxeneta de actuar con las acciones deriva-
das del arrendamiento no puede ser la causa de su no equiparaci6n al conductor sino
su consecuencia . Pero Ulpiano no dice cual es esa raz6n . En tal sentido, la justifi-
caci6n est6 quizas en esa dualidad que establece Paulo entre los hechos que suelen
constituir objeto de arrendamiento y aquellos que no pueden serlo :

. . .si tale sitfactum, quod locari solet. ..Quodsi tale estfactum, quod locari
non possit . . ... .

Y desde ese punto de vista, la actividad consistente en la busqueda e indi-
caci6n de un posible contratante no debfa ser considerada por Paulo como obje-
to posible de locaci6n.

Por todo ello, las obligaciones generadas por la mediaci6n en un intercam-
bio comercial no pueden exigirse mediante la f6rmula generica de la actio loca-
ti y la actio conducti. Y es que, a pesar de englobar en la Roma del Principado
diversas situaciones con objetivos econ6micos y sociales diversos, en la unidad
jurfdica de las f6rmulas de las acciones de la locatio-conductio, en ningtin caso
puede integrarse en ellos las actividades del mediador porque no cabe en el ins-
tituto comdn del arrendamiento . Verdad es que la f6rmula procesal ampar6 tipos
de arrendamiento distintos, locatio conductio rei, arrendamiento de cosa mueble
o inmueble, y la dltima rustica o urbana, no es ni por sus elementos personales
ni reales identificable con los generados por el mediador. La locatio conductio
operis, era propiamente un arrendamiento de obra, contando el resultado del tra-
bajo realizado, sin que tampoco sus elementos reales y personales permitan recon-
ducir la mediaci6n hacia ella. Por ultimo, la locatio conductio operarum, en cuan-
to que arrendamiento de servicios, estaba mas cerca de to que hoy llamarfamos
el contrato de trabajo. Es el supuesto en que podian darse coincidencias con nues-
tra instituci6n, al fin un servicio de mediaci6n puede ser considerado hasta cier-
to punto un arrendamiento de servicios . Dado que la locatio conductio operarum
es un contrato por el que a cambio de un pago, una persona (locator) se obliga a
realizar una determinada actividad para otra (conductor), podrfa plantearse al
mediador la reclamaci6n por via de las acciones locati y conducti84 . Posibilidad

83 Paulo D . 19, 5, 5, 2 .
s° Pese a ser conceptos t6picos, vid., por ejemplo J . IGL sins, Derecho ronurno. Historia e insti-

tuciones, Barcelona, 1990, pp . 404 ss . J . MtQuE., Derecho privado romano, Madrid, 1992, pp. 326 ss .
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rechazada por Ulpiano, to que supone establecer como naturaleza jurfdica de la
mediaci6n la determinada por la funci6n mediadora, distinta del arrendamien-
to de servicios, y un derecho a una remuneraci6n que podia realizarse en dine-
ro o en especie", ya que como dice el jurista podfa recibir algun incentivo a este
tftulo .

VI . La mediaci6n, entendida como acci6n de interponerse entre dos o mas
personas para concertar sus voluntades beneficiandoles, es la propia del proxe-
neta romano, figura dinamica en el comercio que se decanta durante el Princi-
pado, con unos rasgos distintivos que la diferencian de otros institutos afines . De
escaso tratamiento en las fuentes juridicas, a Ulpiano se debe la rubrica De pro-
xeneticis, recogida en el D. 50, 14, unica referencia expresa junto a una consti-
tuci6n imperial que aparece en el Codex Iustinianus; los proxenetae son los agen-
tes que ponen en relaci6n a dos o mas panes para la conclusi6n de un contrato
opara proponer negocios, dandocon ello identidad juridica asu naturaleza pro-
fesional y constituyendo la funci6n tipica de la mediaci6n. Esta funci6n se adap-
t6 a las caracteristicas del intercambio comercial, dejando un basamento que se
transmite como herencia a epocas posteriores, pues, por mucho que las condi-
ciones materiales cambien y exijan nuevas soluciones, la experiencia y el mar-
co jurfdico romano serviran de referente para dar perfil propio al oficio de mediar
en el trafico econ6mico, distingui6ndole del mandato sin ser una locatio-con-
ductio, pero haciendolo susceptible de unaretribuci6n exigible, con la que aca-
ba alcanzando verdadera profesionalizaci6n . Este proceso hist6rico-juridico ini-
ciado en el mundo romano tends una primera culminaci6n en el bajo medievo,
con un desarrollo pleno en epocas posteriores.

Jost Gn1uR1Do ARREDONDO

85 D . 50, 14, 2 .
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