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EL DERECHO ROMANO-VULGAR
TARDIO

Fl 1)erecho vulgar de la epoca romana tardia constituye la
rarna mas reciente en el irbol de la ciencia romanistica.
Have sdlo tres decenios que se reconoci<> claramente esta .
face de la evoluci6n del Derecho romano y se la comprendi6
en su inodo de ser. L'1 herecho romano-vulgar de la epoca
tardia ha despertado tanto mayor interes por corresponder-
le uxia importancia decisiva en la historia del Derecho occi-
dental ; este Derecho vulgar represents la forma en que apa-
rcce el Derecho romano al iti£luir en la evolttci6n juridica
medieval del Oceidente de F,uropa, es decir, de Italia, t{ran-
cia y 1a peninsula ilaerica_

La face. inicial en que todavia se encuentra hoy dia 1a.
investigacibn del Derecho vulgar, lletia, sin embargo, apareja-
da la discusi6n de algunas cuestiones basicas : X6mo hay due
delimitar el concepto de Derecho vulgar? , Es licito llamar
Aerecho vulgar a. esta rams. jtuidica de la. epoca. roniana
tardia, r '- Debe ealificarse como Dererho vulgar todo Derecho
que ha tenido vigencia durante la epoca postclasica en e1
taccidente del Imperio, o solamente tuna parte del mismo ° En
este ultimo caso zc6mo hay que deslindar el Derecho vulgar

x' l;ste articulo conYiexne e1 testo de fir conferencia que prouuncie
en marzo de, r<)G,x a invitaoi6n de la Facultades de I)erecho de Par-
celona, Valencia, Madrid, Sattttiago, Valladolid c La Laguna . He acep-
tado gustoso cal ofrecunimto de ceder mi ronfcrencia a esta Rcvista
para su iinpresi6iri v estoy muy agraclecido a los c;ditores, aunque hava
vxpuesto ya las ideas agui contmida5 oil oiros trabajos eau lengtia ale-
Warta. Me rorziito, Oil primer lugar, a mi trabajo Zum Ilea-Hjj cles s/)Ci1_
rfimisiheu T'ulgarrechts, quo aparocer .i oil los c(Studi ozloro di. Emilio
I3c;tti)) (11, y41-5,z), lmogo al articulo Vir4'avveeld, quo he 1>rowont .ado a
la Rcalozzzylzlopndie do Paula-Wissowa. Em amhos trabajos so. eucucm,
tra tambiexz uxaa doctmerttaei6xi ttctenida do mi pensamieAxto, par. .
tiendo do las fueotes v" do la literatura . Adern.i, puede verse uu ligera
indicaci6n eti la s(Revista Labeo, ( (ictdio), pAgs . 2-,8-2p . Agradezro al
Doctor . Juan '-Miquel e>1 haber realizado lei lraduceibn espaiiola.



E>18 1Iisrr11c;2 CC

do las otras partes integrantes del ordenamiento juridico de
aduel entonces 7~ Estas cucationes son. todavia hoy dia objeto
de debate ; sin embargo, -cornienzan ya a perfilarse ciertos
rasgos futidamentales mediante la fiiaci61 de las nociones
concreta,~ .

lntentare, taxi sclo_ caracterizar en lineas gencrales el De-
reclso romano de 1a epoca tardiac y mostrar enmo se separa
de los otros factores de la. historic juridica romana de esta
epoca y e1 significado clue hay que otorgarlc on. el marco total
de la evoluci6n clel hereclao ronlano .

1'rimero 1mas palabras referentes al estado de la investig-a-
ci6n . El nonibre Dereclio vulgar procede del g-ermanista
'Heinrich 7muiner, el cual en :gin obra c(Historia juridica del do-
cttniesrto romano y germanico)?, i8So, designci con esta
presi(n al Derecho romano corrornpido, por (a q1te se regian
los habitantes de las pr0Vineias en la 6poca imperial tardia .
El ronianista 1,uclwig 1Afitteis reco 0i6 el concepto en su otbra
c(Der(,cho imperial y L>erecho popular)), i8c~t, y contrapuso esre
Seerecho romano deg-enerado al Derecho popular del Klue, 6l
trataba, esto es, a la .s instituciones jnridicas peculiares de 1os
pueblos no romanos . Sill embargo, corresponde a Ernst Levy
el merito de haber reconocido e1 Derecho roniano vulgar de
la epoca tardia en su amplia significacion y de liaberlo dedu-
cido en stns conexiones esenciales . T)esde stt .fundamental con-
ferencia en el Congreso de Uslo de 1.928 sabre c(Occidente y
Oriente en la evolticion postclasica de1 Derecho romano»
LSS 49 [s92g], agcy ss .j ha descttbierto en mfftiples investi-
gacion.es sabre puntos concretos, los caracteres esenciales y lay
circunstaticias hist6ricas del Derecho romano vulgar . Adennas,
en dos extensas obras, ha expuesto magistralmente el I)erecho
de cosas y el Derecho de oblibaciones del I)erecho vulgar
del Occidente ronnano ; y todat-ia ell epoca mas reciente sigue
trabajando con exito en el esclarecimiento de esta materia.
Las inves;Cigaciones de Levy hall protiocado una disctision
en la dne se dilucida, ante todo, el concepto de Derecho vulgar,
su caracter coma r)erecho, y sn relacibn con los otros estra-
tos del ordenaniiento jnridico roulano tar.dlio y, etu especial,
con el Derecho imperial . Una aportaci6n decisiva ha sido c1
estndio critico ---estilistico do. Franz Wieackrr sobre vulgaris-
ns y claicismo, e7. e1 que se concibe al c-nltiarismo canto un
fenuwcuo csiilistico hist6rico- - cultural y en el chic:,, se e\pli-
c.ata la notas del ostilo del .pensamietito vnlgar eii litatoria jn-
ridic<l, o'nridueciendo, al misnio tiempo, zluostro saber sohrc
M manifestaci6n concreta del L)erecho romano-vulgar do la
epoca tardia . Pero, al lado do estos problemas generales, se
encltentra tamhien el trabaio en' problemas concretos, sea en
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las ij.ttititttc:ionos positic-as v oil 1.os principios (lei Derecho vul-
gar, o en la .invcstil;acic>n do sits fuentes : -- precisartlentc en
esta rama, se lea destacado la ciencia de la lii.storia del Derecho
espaitol (racias, entre otros, a los profundos -stwlios dc, _A1-
varc, ci'Ors sof?r- e1 Codox Ett:icialrrus .

1I

(?uj es, pues, e1 I>erecllo vulgar- : Su nota especifica sk~
encttontra en quc, conio ha nlostrado Wicacker, estd impreg
nado del car,~cter estilistico del vulgarismo. Presupone uu.
Derecho precedents o contemporaneo de tin nivel estilistico
superior, tin L>erecho clisico d(°1 que le tiepara la caida de
nivel estilistico . Fl Dcreclto vulgar se comporta por ello, res-
pecto -,it t)erecito clasico coino el latin vulgar respecto « la
antizrta lengua clasica . La, perdida de la discil,?lina espiritlud.
que lial>ia distinguido al Derecho clasico queda tie tnanifiesto
en ttna porci6n de caracteres clue son comnnes a1 Dereclio j-u1-
,ar v al latin i-tu1 -ar .

x. Adui hay clue destacar, en printer lugar la necesidad
de cotiti-iiidad visual ; nota esencial, on 1<a quo coincides el
Dereclio vulgar y el Derecho arcaico de la epoca ronmana pri-
tnititia, qne atui no ha silo cientificaniente ela1>o.rado . Debido
a esta necesidad de contigillidad visual comets, por ejenplo, e'.
Derecho vtulgar el error de confundir la sirnplc, apariencia ju-
ridica cost el derec0o inisino, v- asi ntezcla la posesicin, conic)
seitorio de hecho sobre ttna cosa, con 1a propiedad, de tal
mod) que nossessio yr do-niinium en el Derecho vulgar conflu-
ven. () se confunde et derecho con sit prueba conio aparece ell
la do stnesurada fuerza de to,,; docunientos debitorios . Si hast<t
csta epoca la docurrientaci6n servia, fundam.cntalmente, para
asegttrar lrL prtieba, ahora atinientan stts efectos a t1n act)
coustitutivo de dettda .

2. Una aegnnd t caracteristica se encttentra en la apari-
ci6n de ideas afectivas bajo cnya inflnencia las cuestiones jtt-
ridicas, a m.enudo, no son juzgadas desde ios priucipios Iogico-
realcs, sino segue tuia eqttidad juridieainente anuorfa, eto es,
por cmociones tlo apreliensibles racionalinente : en especial,
por cousideraciones morales . a'stas tendencias nioralizantes 5t
nt<unifiestati, por ejenzplo, en la iiifluencia clue addniere la re-
tc5rica, duranto este period) solve la evoluci611 jttridica gcarneral .
Stt influetteia aparecc clarainetute ,it juzgar las ltipc5tesis de cul-
pahilidacl (dolus Z- citlpa) y tantbi6n cn c.1 tratanricalto do la Vo-
luntad en 1os ne ocios juridicos .

3. QttizA intervenga (let nioclo was patents ell la forintci~~l-,
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vulgar del Derecho, el pragmatismo, a Veces ingernio, con quo:
el Derecho vulgar se ha sabido acomodar a las cambiantes ne-
c:esidades juridical y a la fluetuante situacibn ecoucimica y
social . Para lograr determinadas inetas pr<icticas se dejan
tranquilamente a tun lado las norinas juridical de la hgica r-(:al
que los juristas clAsicos habian . elaborado . Y asi se saerificaron
en aras de tin pragniatismo primitive y asistematico ciertas dis-
tiriciones que los cUsicos habian logrado con un, estilo de pen-
sar rigurosamente dogin&tico . Citare, a mode & tjemplo,
otra vez la separacipn entre propiedad y posesi©n, y en ene-
ral, entree faetitna e; !Ms .; 1as distinciones entre la propiedad y to
derechos reales liniitados, y, finalmente, entr-e acciones m rent
y acciones bt persU-rmpn .

.TI

Si hasta aqui hemos sacado una impresion de los caracteres
que perfilan el Derecho vulgar frente al herecho clasico, ahora
se nos plantea el problema del ori;en del Derecho vulgar .
En realidad, el origen de estas categorias juridicas acientifi-
cas hay que it a btiscarlo, prixncramente, en el v-ulgiis, esto es,
en la masa del pueblo no formada en la esp,ecialidad del De-
recho ; no o%stante, tambien han participado en It formaci6n
tecnico-juridica de las normal c, instituciones del llerecho
vulgar profesionales, peritos cu llerecho . A estos habra que
reconocerles en los asesores juridicos ,profesionales que lla
habido per doquier en e1 Imperio romano . Eli todo case, hay
que admitir que l .os creadores de las manifestaciones del De-
recho vulgar deben de hal>er estado may cerca de 1a practica,
y, mas concretamente, de los tribunales y de la asesoria jtn.-
ridica de las parte;s . Esta relarion del T)erecho vulgar especifi-
co con la prdctica, es al propio tienipo, compatible con el
hecho de que las fuentes mAs iinportantes y i:ipicas para nues-
tro conocimiento del Derecho vulgar pvedan haber sido re-
dactadas, mas que per tales asesores sul>alternos, per profeso-
res para principiantes en los estudios de Derecho . Al referirm-e
a estas fuentes pienso en el epitome. de (xayo y en las inter-
pretaciones de lo ;; C;ddicc;s Gregoriazo, t:Iormo°emano y Teo--
dosiaYm, y, asimismo, en leis :ientencias do Paulo .

La participaciGnz do asesorcs juridicos profesionales en la
formaci©n y en la eoufiquracicia del C)erecho vulgar, cxplica
que sus mani£cstaciones tengan a veces mracter diverse . :De
nix lade, pueden set caracterizadas come expresi6n de una
opini6n de legos que se ha impuesto freiate al 1)erecho o.ficisil-
mente estereotipado ; asi en la desaparicicin de la linen de
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demarcacion entre propiedad y posesion v entre la propiedad
y los derechos reales Iimitado:s ; luego en Ia concepcicin de que
la compraventa o donaci6n pueden transmitir inmediatamente
la propiedad ; por ultimo, el que todo recolzocirniento de deu-
da tenga, sin nias, fuerzas vinculatoria . En cambio, en otros
casos de vulgarizacicin se produce en un terreno m<Ls tecnico-
juridico, de tal modo que el Derecho vulgar asume, de modo
mas evidente, el cara:cter de un Derecho del;enerado Ae ju-
ristas, asi, pot ejemplo, alli donde se han perdido conceptos
tecnicos del Derecho clasico (colno, pot ejernplo, en xnateria
de responsabilidad, doles, culpa, custodia, cases, vis mator,
pericidumm, o de delimitacicin de comodato, dep6sito, arrenda-
zniento, mandato etc ., o, sencillamente, alli donde Ias ma-
nifestaciones de los jtu-istas clisieos fueron mat comprendidas) .
A este respecto citare un ejemplo muv sugestivo . La tnterpre-
tatio de las Sentencias de .Paulo contiene -contra la regla se-
snel heres senrper heres- la posibilidad de instituir varios he-
rederos que deben de sucederse temporalmente unos a otros,
esto es, una verdadera sucesicin consecutiva . En este orders .
de ideas se afirma que el primer instituido se llama institutus,
eI se,uno szebstitirtits v el tercero scriphis . Pero esto es un.
tnalentendido bier evidence ; pees el texto de Ias sentencias . de
Paulo reza asi en su tenor literal : heredes aut iwstituti aid
substitati dicuntur, itiistitititi prinio gra-do, substituti secundo vel
tertio scripti. La falta de comprensicin, extraordinariamente
;roses, queda aqui de. manifiesto . Pero cal malentendido
no puede explicarse sencillalnente por una concepcion vulgar
del pueblo, sino que time evidentemente sus miens en el an.-
hito de los profesionales del Derecho. Pese a ello podernos
incluir este desfigurado Derecho de juristas dentro del Dere-
cho vulgar, con el qne time de conuin el implicar una deca-
dencia de la cultura juridica .

C;6mo pudo surgir en los circulos descritos un. Derecho
vulgar? Para ello se necesita una convicci©n juridica, esto es,
que haya penetrado la idea de qtie deterininada norl-na, ins-
tituci©r, o categoric es verdaderamente r)ereclio . 1?or tanto,
el Derecho vtlltiar surge siempre conlo Derecho consttetudi-
nario, y .exije los misinos requisitos de. validoz quo, caste . Mien-
tras no se haya forlnado esa conviccic6a juridica, nee hay De-
recho vulgar ; pero tampoco mi(nitras o1 poder estatal reprinla
como antijnridicas las practicas vidgares alli donde vayan sur-
,Z''iendo . N'' asi el nacirniento (let Derecho vulgar presuponc
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que e1 est.icdo tofera elue surja el 1)cr(,clio vulgar v es indiferen-
te el 1}eclto de qtte too pueda, o, too qttiera, reprimirlo . Es
probable que en la Rome, postclAsica so dieran arnbas circuns-
tancias

Pero, annque e1 Derecho vulgar se earacteriza por su ori-
f;en como Derecho consnetudinario que se ha impue to con-
tra la voltnntad y contra las tendencias del poder estatal, no
ol3stante, ello es compatible con of hecho de qtte el caudal de
ideas del Derecho vulgar, esto es, su stibstancia inaterial pe--
nu.trt.ra en el Derecho oficial desde of roinado de Constantino
desplarando e1 sabstralion clasico. Con ello nos encontra-
mos ante e1 problema de si estanios autorizados a eniplear
e1 nonil7re L)ereCho vulgar prLra estas tnanifestaciones, ttna
t-ez qttt, had=an entrado en of ordenamiento juridico sancionado
por el Estado . Con esto es seguro que ha desaparecido la nota
caracti:eristica para 1a vigencia del Derecho vulgar . Por cllo,
creo cilia Levy= y otros qtte podemos se uir ha111ando aqui de
!-)erecho vulgar -pensando simplemente en st1 origen--, pose
a la. adopci6n de eras ideas e instituciones en of l)erecho ofi-
cial del Imperio . Noencontraxnocon of fencimeno lzistdrico
'--tznico en stt amplitud--- de quo ideas e institticiones juridical
quo proceden univocatnente de raices vtt1gares han entrado
en of ordenamiento juridico aficial, y en ttna medida tal qwe. e1
caracter conjunto del. ordenamiento juridico oficial aparece
a,hora, doininado por ese eleznetito vulgar . 1>ebido a esta situa-
ci-n especial ereo quo se puede seguir llamando Derecho c-ul-
yar a este estrato clef ordenainiento juridico postclasico .

Aunque, como vemos, e1 Derecho vulgar se ha coiivertido
en parse integrante del I)erecho imperial, seria, no ol>stante,
err6neo creer que todo el. tierecho de 1a, epoca postclasica o,
por to menos, todo el Dereclio del lmperio romano de (=)cciden-
t:e, se ha con-ertido en Derecho vttlqar . Por el contrario, hay
qua: constatar qite s6lo es posihlc enl;lobar bajo of termino
Derecho vulgar a las instituciones y norsnas juridical quo pro-
ceden rc-rdaderamente de la opitticirt vulgar drl ptte1>lo o quc
provi(~rtcn clef M,reclto do, los juristas quo ha de enerado .
hero jtnito si 64a, sc enrttcntra otra matoria jnricJra (Iii(, no
i7rorodc ,to la misma rain, w quo, por tanto, no puede ser 1la-
:1nada Deroclzo vulgar . I'ara delimitar of elemc+nto vnlgar on
el ordc:naz-niento juridico postrlAsico, Crente a las otras par-
tes integrantes (let mismo, c(lirentos to siguionte

t. . No tienen la consideracibti de Dereclho vulgar todas las
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u 'tuciolies v normas c no debon su creaci6ii a una conscienteisti .1
planificaci6ii juridico-politica (to los emperadores postcla.sicos .
Aqtti nos encontramos, ante todo, las innoi=aciones de origgen
cristiano o qtle sc diriven a la realizacicin de fines estatales do
heneficencia . r>entro del Uerecho privado, e1 Derecho de
familia -vel Derecho de sucesiones ofrecen inntunerables ejem-
plos ; y quiz . sea to mas claro la total transformacion deal
Dereclio de divorcio }-incttlar y Jas litn.itaciones de segundas
nupcias . Rstas reforinas iuri:d.icas tan radicales no .pnc:den ser,
en modo alguno, esplicadas partiendo de una ntreva interpre-
tacidn tittlgar, attnqtte las loves reformadoras de esta clase
se sirvan, en parte, (let modo de pensar del L)ereclto vulgar .

-2 . Ademas, no sort Dereclio vulgar las reformas en que
culmina una tendencia ya iniciada en la ehoca clisica mediante
una evolueicin orgAnica que se consuma en 1a 6poca postclhsica .
Aqui se cuentati, por ejemplo, la supresi6n de los actos forina-,
les orales junto a los negocios atnorfos (cotno la mancipatio
e in -in-re cessio junto a la traditio . la fidacia junto al p~nus)
e1 fenbmeno de la difusion de la, escritttra para la inal oria do
l.os negocios juridicos y otros muchos ; a veces, el impulso
arranea de la tnutaci6n de la sitttacY)n constiiazcional, y de los
camhios en c.1 ordenainiento procesal v en la constitucion de.
los tribunales ; asi secede. ca la snperacion de la coutraposi-
ci.c5n entre iits Guile e i.-tis honorarium, v . ett general, -en la
superaci6n de las diferencias de Tango (to, 1as distintas fuentes
del llerecho .

3 . Finalmente . no son Derecho vulgar has ideas jttridi-
cas no romanas, especialmente las procedentes de los Dere-
chos popttlares lLelenicos que en ester epoca penetran en c1 De.-
recho imperial . Las institttciones de origen provincial, como,
por ejemplo, la donatio ante nupttias, corrieron ttna stierte pa-
ralcla al x)creclio vulgar, en cuanto entraron en el. Dereclao
romano comp creaci6n consttetudinaria 5-, finalmente, fuerou
consideradas por la legislaciOn imperial como Dereclio ya vi-
ente . Aunqtte, a t-eces, al incorporarlas a1 Dereclto romance

se ittilizasen categorias de Derecho vulgar, hay qne sepazar-
las --dodo stt origen- (let Z)erecho r omano mlgar .

'?or ello, se eutcrtdcr,L qtte e1 torreno apropiado para cal
desarrollo do nn l)ereclio vulgar cspecifico liana qtte 1>uscarlo
alli dc>nde, por mia parte, la jttrisprttdencia cl<isica llegc5 a
dar frtti.os 1ij.uysazonados v tnaduros can la dogin.ttica juridica
pnra los juristas vttgares no estaban preparados espiritual-
mc.nte, pero tamhi ij alli doude la legislaciuu imperial ito en-
contri) tttt tuotivo especial tiara pacer reformers decisivas. Asi
sc> explica qtte laexposiciones de conjuuto de Ernst Livy se
Havana referid.o precisainentc a la materia qu<. mejor encaja en
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los 1lresupuestos mencionados, esto es, al Derecho de cows
y al Derecho de obligaciones . .Liuera del Derecho privado sera.
raro encontrar el .Dorecho vulgar en el sentido aqui entendido .

ti'f

h;xaminaremos, po.r ulthno, el curso de 1a_ evolucion por 1a
qne ha atravesado la idea del Derecho vulgar dentro de la his-
toria (let Derecho romano . Podemos partir de que ya en el
periodo c1<tsico hubo manifestaciones de Derecho vulgar bajo
el manto (let Derecho clasico ; principalmente en las provin-
cias poro tawbien. en Italia y ell Roma. Se comprende que esto
fuera posible ell una comunidad juridica en que la idea ju-
ridico-estatal, o mejor, 1a idea de legalidad estatal, estaba porn
desarrollacla. El poder estatal romano, a diferencia del de
nuestra 6pora, no disponia de tug medio de coacci6n para im-
plantar tin ordenamiento juridico vigente en todo el Imperio .
Faltaba par i ello, tango un numero suficiente de peritos ell
Derecho bien preparados ; comp una adecuada difusi6n de las
complejas e inabarcables fuentes del Derecho. Pero la con,
cepci6n estatal do aquel entonces no consideraba tal realizaci6n
,general .~r uniforme del ordenamiento juridico coma mision
que mereciera la atenci6n del Estado . Asi, se admitio quo c:1
Derecho clisico, de Bran rigor intelectual se liniitara, en su
forma mas pura, al campo de acciem de los juristas clasicos,
esto es, a la misma Roina, .v, poblaciones mAs importantes de
1as provincias . En los lugares .menores, sobre to,do ell las
fronteras (let Imperio . se habl6 un Derecho ti-nlgarirado ; en
el Oriente helenistico, ademas, un Derecho que estaba izn-
prernado por los derechoa populares . Las littellas (let Derecho
romano adulterado hay qtte it a buscarlas no s61o en las ins-
cripciones y docutnentos, sino tambien en las preguntas de los
qne hacen consultas, en los escritos de los juristas o en los
reescriptos imperiales. De este modo, al Derecho vulgar corre
ya duranto toda la 6poca junto a1 Derecho elasico, quedando
,efilo evbierto por (l manto de este en la 6poea del, principado .

Cola el hundiniiento de la jurisprudencia clasica en. el
caos clef siglo trr, sr deshoja al Dcrecho rowai1o de la fuwrza
rolie:siva title 1c, habia 11iantenido y a 1a que debe, en todo mo-
mento, ,";n extraordinario xiivol . Asi, qnecl() svprimida la ha-
rrera dtw habza eonteniclo la, irrupeicVz en c.1 Derecho oficial
clol hnperio do las corriezates vulgares en c.1 Occidente y do
1as ideas juridicas hel6nicas, populares eta e1 Oriente. A la
vez, f.iv (Tue seialar que el Derecho vulgar no ocup6 inaae-
cliatriinente el puesto del Derecho clAsico sino que hay un
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estadio interinedio que se puede llamar postclisico inicial,
o, con Levy, cuasiclasico, o, con Wieacker, epiclasico . Esta
etapa intermedia alcanza aproximadarnente desde fines de los
Severo:5 (235) pasta la al)dicaci61 de Diocleciano (3a5) y tienz
an cardcter puramente historico-literario . Durante e1 se somete
todo el material transinitido de los escritos de los juristas
clAsicos a una labor simplificativa y desfiguradora. Sus auto-
res, cuyos uombres ignoramos, son evidentemente profesores
do las escaelas juridical elementales de la initad occidental del
Imperio, los cuales continuan asi, en un nivel inconmparable-
inente mas bajo, la direcci©n didactica de Gayo y de los demas
escritores escolasticos de la epoca cltisica . 'NTo voy a entrar
rnas detalladamcnte en las peculiaridades do esta evolucion y
me limitare <a decir quo a este estrato postclasico pertenecen,
ante todo, ciertas obras que hall marcado una influencia de-
cisiva en la suerte ulterior del Derecho romano, tales coma
1<ts ya mencionadas nS"ententae compuestas bajo el nombre del
clisico tardio Paulo ; ademis determinadas refundiciones de
!as instituciones de Gayo, principalniente el escrito res cotidia-
nac sine aurea . Atinque estas primeras refundiciones postela-
sicas se encuentren ya mny cercanas al Derecho vulgar -de
bido a la perdida do tuivcl y a la caida del estilo- se separan,
no obstante, del. Derecho vulgar en sentido tecnico por su
orientacion liacia to clisico . Los primeros postclAsicos -a di-
ferencia do los autores del. Derecho vulgar- tiepen affil la
buena voluntad do conservar el :Derecho clasico y de amoldar-
lo a sus discipulos ; solo que dadas stts escasas dotes intelec-
t:uales no son capaces de. lograr esta meta . Por tanto, las in-
novaciones especificas del Dereclio vulgar son aim ajenas
a stis escritos . Los pri.meros postclasicos pueden llamarse mas
bien clasicistas :por su tendencia aunque su modo de. pensar
lleve ya el cufio de to vulgar .

3. F1 verdadero Derecho vulgar se caracteriza, en cambio,
tal como henios dicho, por una orientacion juridica distinta .
Mientras los primeros postclasicos quo tuvieron todavia ante
si los originates do las obras clasieas, poscian aAn la intencion
do conservar el torrente intelectual clasico, 1os juristas vulga-
res, que no tenian ante si los escritos clasicos sino solo 1as
deformaciones y falsificaciones do los ,prinneros postclasicos,
miraban ya con indiferencia la obra intelectual de los clksi-
cos . Y sc51o en parte extrajeron la sustancia del Dereclio a
estas refundiciones postclasicas hacieudose culpables do ra-
ves nzalentendidos con su degenerado Derecho do juristas . :[nor
otra parte, extrajoron sits conocimientos juridicos de, con-
cepciones legal del pueblo, que con frectiencia eran opuestas
precisatxlentr al alundo do ideas cliiltsico, tat comp rntiestira de
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modo biers patente la concepcicin vulgar de la propiedad. De
ester modo el Derecho vulgar significa frente al clasico una
roturd no solo en el modo de pensar sino tambien en la sus-
tancia material . Ello atftoriza a concebir el Derecho vulgar
como una face autonoma en la historia del Derecho romano .

:La fuente mis antigua que nos permite conocer este Dere-
cho vulgar la forman las constituciones de Constantino, que
se- apoyan en. concepciones juridicas vulgares, y las presupo-
nen como partes del ordenamiento vigente. 1;1 repetino sttr-
gi'r de estas manifestaciones del Derecho vulgar se haee com-
prensible si se aceptan ciertos presupuestos quo solo en parte
nos es dable abarcar. En primer lugar, las concepciones de
Derecl7o vulgar deben de haberse formado ya en el pueblo y
haber adquirido adema,s tin reconocimiento consuetudinario en
los circulos influyentes en el cultivo del Derecho y en la ense-
foanza del mismo. Pero en segundo lngar, estas ideas jtiri.dicas
vtilgares tienen quo baber .penctrado en la cancilleria imperial
y' expulsado de alli el modo de pensar cl,tsico . q`endremos que
admitir qtue tras e1 agotamiento de to clasico, esto es, to mAs
tarde hacia la mitad del. siglo iii, la sustancia del Derecho
vulgar se consolidb r,pidamente y penetrd desde las provin-
cias basta el poder imperial . '_No falto una resistencia que tra-
taba ~de proteger el torrente intelectual cUsico . Fue su mis
firme baiuarte la cancilleria de los rescriptos del etnperador
qite, coma sabemos por las constituciones del Codex hdstinia-tus,
intentaban conservar aun la tradici6n clasica durante el go-
bierno de Diocleciano. ScSlo con. el fin del reinado de Di.ocle-
ciano la corriente del vnlgarismo inunda tambi6n esta ultima
isla de orientaci©n juridica clAsica. Constantino y sus conse-
jeros rechazan la tradici6n clasica; probablemente por con-
siderarla como nn residuo -de tin estado del >pasado que ellos
trataban de superar. Pero los legisladores de la nueva epoca
procedian de un nuevo estamento espiritual y ya no estaban
condicionados en su postura intelectual por la desaparecida
jurisprudencia sino exclusivamente por la retci-rica, campo este
d.el quo 1labian vonido en los decenio,; anteriores las conce~p-
ciories juridical rnlgares ~de las provincial -que se habian ins-
taura.do en la capital y .finalmente alcanzado el tritinfo . Con
esta sustittticintz personal ~de los consejeros del emperador, for-
wado, juridicamente por personas educadas en la retcirica, des-
aparc.re t©talnjente, por c-ez pri.cnera, el Dereoho clasico del
anibito clel lcgislador . S61o avanzacto (,,l siglo v vuelve 6stc al
campo visual del leg_ islador coerced a la influencia de la escue-
la juridica oriental qua; so hreocupca do la conservaci6n dc, la
herencia clisica. Dr, este mod

'
.o, vemos c6mo se perfila cla--

ramente e1 Derecho romano vulgar tardio cuando se sale de
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sit esfera ,de origen -1as opir-iones juridicas de los iegos- y
penetra en el ordenamiento juridico official del Imperio: Por
otra paste, se comprende que e.1 .Derecho vulgar logre unica-
rnenta con esta recepcic'an, la fijeza y eficacia a que debe su
importancia como fase independiente en la evolucijin de la
historic de_l Derecho romano.

:I . La snperposicion y suplantacion del Derecho clasico
por el Derecho vulgar no se limito -como se suptiso durante
largo tiempo- a la initad occidental del Imperio, atinque de
hecho radicara alli, sin dttda, el centro de gravedad . Por el
contrario Levy demostrd en los iu1timos anos que las ideas
especificas del Derecho vtilgar encontraron tambien sti ex-
presl6n en las leye s imperiales que se promulgaron exclusiva-
mente en la parte oriental tras la divisi6n del lmperio. Por
eso hay que contar con que las ideas jnridicas vulgares mar-
caron tambiin la pauta en el Irnperio romano de Oriente, don-
de se encontraron . claro esti,, con la aflttencia de concepciones
helenisticas . Levy ha podido sezialar una porcion considera-
ble de coincidencias entre el Derecho vulgar de Oriente y de
Occidente, aunque haya tambi6a muchas cliferezicias . Las cau-
sas de estas coincidencias son, en mi opinion, mtty diversas.
C7nas veces tienen sus raices en ideas jtu-idicas primitivas que
tuvieron una diftisicin general ; asi, por ejeniplo, en el con-
cepto de propiedad indiferenciado o en la adquuisici6n inrnediata
de la propiedad con la compraventa manual o con la donacion
acompanada de la entrega de la coca . Es probable que estas
concepciones se remonten ya a im estadio precientifico, esto es,
al r>er-echo romano primitivo, y hayan perdtirado en la concien-
cia de los legos a traves de la epoca de difusi6n cientifica . Otras
veces, un elemento cultural de origen helenico, que estaba en
boga, por doquier, en el mnrido antiguo puede haber provocado
izna practica general qne ha cristalizado en e1 Derecho vulgar
en forma de Derecho constu-etidinario , y asi sticede con la es-
critura de ios contratos obligatorios. En otros casos -como,
1>or ejemplo, en la incapacidad patrimonial de los hijos de fa-
milia y, en parte, tambien de los esclati os--- una .necesidad
economica y social de la epoca, quo tenia una efieacia general,
se ha inLpuesto sobre 1a estrechez del Derecho clasico, al antpa-
ro de las concepciones helenisticas . Lo mas frectiente es qtte la
t7ulgarizaci6n conjunta sea siniplemente la eonsecuencia de Tina
descomposici6n de las ideas clasieas, y asi siticcde en la supera-
cion de normal clasicas anticuadas y en la disociacicin de con-
ceptos tecnico-jnridico del Dereclio clasico . Las institttciones
limpiamente acuisadas por la ctiltura cl,tsica h.an desaparecido,
y e1 vaeio que oenpa sit ].agar es el tnismo por todas partes . Y
esto wale especialmente para el caso ya citado en que el lierecho
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vulgar aparece en forma. de un Derecho degenerado de luristas . .
De to:dos modos queda abierta la interrogante, de si hemos

de buscar tambi6n cl origen del Derecho vulgar de Oriente --al
igual que el de Occidente~ en una creacion consuetudinaria de
amplios setores &l pueblo . Como conocemos el Derecho vulgar
de Oriente casi exclusivamente por la. Codificacion oriental se-
ria tambien finaginable el camino inverso, esto es, que muchas
instituciones del Derecho vulgar llegaran al Oriente bajo Cons-
tantino y, en general, a to largo del siglo iv, ctiando la divisicitt
del lmherio no era definitiva y tomaran carta de itaturaleza en
1a vida juridica . En favor do este proceso de till Dereeho vulgar
qtte penetra desde arriba parece hablar el hecho de que en el
atnbitu de. la cultnra helenica, el pueblo se rigiera por el Dere-
oho popnlar,heienico, .segizn muestran los papiros egipcios, (It tal
modo que no habria lugar a la difusi6n de tun Derecho romano
vulgar en el mundo juridico lego . Por ello, hay qtte admitir
quo la difusicin del Derecho roniano vulgar tardio tuvo su mar-
co apropiado en el Occidente latino en el qtte ademas la coloni-
zacion romatia y con ells . is difusiem de todo el patrimonio cul-
tural y, por ende, del Derecho, tuvo till exito incomparablemente
mayor que en el Oriente griego mss desarrollado culturaltnente .
S61o con la recepci6n del Derecho vulgar ~en la codificaci611 ofi-
cial se tendi6 till piieute hacia el sector oriental .

La suerte ulterior del Der-echo vulgar tras haberse con--
vertido en parte integrante del ordenamiento juridico imperial,
corric5 tambien en ambas partes (let Imperio por sauces diferen-
tes . hrz el Occidente sigtuc) oil aumento la vulgarizacion del
Derecho que culmina, aproximadamente, hacia la mitad de.l
siglo v. Eat esta 6poca el Derecho vulgar de C)ccidente e.ncuentra,
principalmente, stt expresi6n literaria en Ias interpretaciones
ya mencionadas y en el epitome de Cayo . Mss tarde, sobre todo
despues de la caida del Imperio romano de Occidente -por
tanto, con e1 a,otainiento de la legislaci6in imperial- sae en
la rigidex .

Aunque los estados gerulAnicos clue ocuparon stt lugar se r¬-
gian por el principio de 1a personalidad y ello hacia qtte los
sitbditos ronianos se rigieran por el Der-echo romano vulgar,
ya no continua su formacic5ri sino quc; se. marchita poco a poco
y entra en una relacidn de alteridad con los Derechos gernia-
nicos. S61o la vrnlgarizaci6ji ftt6 capar de, preparar este encuen-,
trot erttre c,1 Derecho romance y ca Derecho germanico ; sill
embargo, e1 naturalismo de c~micter dcgenerativo propio clel
Dereclio vul~:,;ar estab~t coca de los arcaicos Der"hos gerzxaa-
nicos, y desde la elevada ctt1tttrEt jtu-idica clAsica apenas se htt-
hiera podido tender tin pueute :de contacto . Tampoco la remo--
zada ciencia del Derecho romano de la Fdad Media, hubiera
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podido dar frutos en la prktica (16 su epoca, sin ana vinculacion
con el progresivo Derecho vulgar .

F.n camhio, en el Oriente, la vulgarizacicin -que se encuen-
tra alli con la penetracion de ideas helenisticas en. el Derecho
imperial romano de 1a epoca tardia- .fue contenida o cercena-
cla por la direccion clasicista clue, partiendo de las escuelas
juricdcas ';, en especial, de la de P>erito, conduce a una reno-
vaci©n amplia, aunclue no total, del Derecho clasico. Aclui no
lienios de seguir con inns detenimiento este viraje clasicista
clue cuhnina en el Corj>its im "is ciivilis de Jttstiniano, sino clue
hemos de senalar tan s6lo que muchos fragnlentos del Dere--
cho vulgar se eonsolidaron ;it lado y despucs de esa vuelta al
caudal de las categorias cUsicas. Fs cierto due la ciencia juri-
dica oriental desprecia o silencia -como nmy .por dcl)ajo de
los propios meritos---- las producciones literarias del Qccidente,
especialmente !as interpretaciones y e1 epitome de Gayo. Pero,
:;in embargo, 1os profesores orientales de Derecho no pudie-
ron pasar por alto las leyes postciasicas y el caudal -de ideas
alli encerrado, :pues estahan c°inculados a las partes constitu-
tivas del ordenamiento jnridico vigente. Los profesores orien-
talc.s sintieron que era su misi6n trasplantar el Derecho de las
leyes imperialE.s a, Ia inateria de los escritos de los juristas
clasicos para mantenerla en vida . De este inodo prepararon CI
camino a la gran obra codificadoia de Justiniano, quien, a su
vez, a hniti6 en su Codex muchos fra inentos de la leg-islacion
imperial postclasica . No ohstante, siguici subsistiendo, sin resol-
verse, la tensicSn entre este Derecho clAsi:co renovado el Derecho
vulgar de las leyes constantinianeas y- tarclias . Por to .demAs, in-
cluso el mismo Justiniano, pose a su vuelta a las ideas del Dere.-
cho clisieo, continuo, con su estilo de pensamiento y de ex-
prcsion, 1a vull;arizacion de sus predc.cesores, en sus propias
leqes . Y' asi, en definitica, se ranservaron tambi6n en Oriente
muchos rectos (let caudal de. ideas del Derecho vulgar .

V1I:

Si hacemos ahora un balance, liahrenios de constatar que
e1 Derecho vulgar sacrificci urachas de las preciosas conquistas
del 'Dereclio clasico, o por to nienos, las tergiversb mas o
mcnos toscamente . .1. cro, al miszno tiernpo, hizo ciertos pro-
g'resos en una porci6u. do relaciones can que cl Derecho clisico
ono habia encontrado todavia una aconiodacidn a las caxnhian-
tes neeesidades . Entre estas conduistas se encuentra, por ejem-
plo, fib obligatoriedad de todo contrato licito, independiente-
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mente de la forma de la stip~tdatio ; is difusion de la forma
escrita en vez de los actor verbales ; la impugnacion del nego-
cio por el coaccionado o engailado ; el haber admitido, ma.s
facilmente, una representaci6n directa por los sz{% iuris ; el ha-
ber reconocido a los esclavos, en terrninos generates, una ca-
pacidaa juridica limitada, y una capacidad patrimonial general
a los hijos de familia ; la destruccion de la relacion agnaticia ;
la un?ficacion en materia de adquisici6n de la herencia ; la act
mision de uua sucesion consecutive y otras mochas . Lo que~
hizo aqui el Derecho vulgar fu6, unas veces ampliar simples
iniciativas del Derecho clasico, y otras, abrir camiiios total--
mente nuevos . El Uerecho justinianeo adopt6 los mencionados
progresos s6lo en parte ; por otro lado, volvi6> al punto de
vista mar cerrado del Derecho clAsico.

Podemos ver to siguiente : e1 estudio del Derecho romano
vulgar de la epoca tardia, que hoy die tai solo data (let trabajo
de investigaci6n de una generaci©n, es el cameo de actividad
mar reciente de la cieneia romanistica. Al propio tiempo hay
quo reconocer clue la investigaci6n del Derecho vulgar ha to-.
grado ya. frutos mtiy sazonados gracias a los meritos de los
que en 6l se ocupan . La cantidad de conocimientos singulares-
adquiridos permite hoy die, dejando aparte las inseguridades o
malentendidos ya citados, determinar univocamente el fenvme-
no historico del Dkerecho vulgar, partiendo de sus caracteres
y asignarle en el marco , total de la historia del Derecho romanor
tardio el destacado papel que merecidamente le corresponde .

MAX KASRR
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