
ORIGEN Y EVOLUCION 

DEL "JUS GENTIUM" EN ROMA 

"El e.xtranjero no es ya 1-m enemigo co
mo en la antigiiedad, un siervo como en 
la edad media, 'tt1t aubana ( aubain) co
mo en el siglo pasado; es un hue sped a 
quien se 1·ec01wcen todos los derechos ci
viles y a qttien se dispensa 1-ma amistosa 
acogida". . . 

LABOULAYE. 

I. Mediante el poder :ransformador que desarrolla, dentro 
<ie Ia sociedad, Ia iucha de cla:ses, positivamente secundada por el 
desenvoLvimiento natural de la .economia y por Ia influencia de
cisiva que ejerci6 sobre Roma la filosofia helena, el derecho qui.:. 
ritario interno evoluciona y origina el mas perfeccionado y de
finido del J?.<!riodo clasico. Evoluciona, principalmente, debido a. 
la influencia de esos factores enunciados, el der(!{;ho de ciudad o 
f;ea, el derecho intemo o nacional, limitado y reducido a las rela
ctones juridicas de 1os individuos que componian originariamente 
la sociedad romana : patricios, plebcyos, clientes y esclavos. El de
recho de ~ntes o internacionaJ, que define y determina las re
laciones de derecho que pueden suscitarse entre individuos de dis-
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tmta naciona:lidad y la situaci6n del extranjero en el seno de una 
sodedad que no es la de su nacimiento, asimismo habia sufrido 
la acci6n del desarrollo genera1 pero, a consecuencia de una serie 
de causas, en cuyo orden las anotada:s desempefian un rol secun
dc.rio. 

El Jus Gentittnt al echar cimientos y desarrollarse en Roma, 
produjo la universalizaci6n del derecho quiritario, siguiendo y ate
niendose a los mismo grados de evoluci6n que aquel. Fue un do
bJe perfeccionamiento del derecho de ciudad, que se oper6 con
junta y arm6nicamente, sufriendo el empuje de causas, en parte, 
semejantes y, en parte, d~versas. Investiguemos, pues, en que 
fo1 ma surge y se desenvuelve en Roma el Jus Gentium. 

2. d Que es y c6mo nace el derecho internacional? El dere
cho internacional es una simple prolongaci6n del derecho nacio
nal o interne, merced a la cual todos los hombres del mundo que 
se coloquen, por cualquier circunstancia, dentro de la jurisdic
ci6n de un pais, gozan de los derechos y deberes civiles que im
pc?ga la parte esencial de · su Legislaci6n, al mismo tiempo que 
tiende a resolver las contro\·ersias que pudieran originarse entre 
las naciones en su entidad de Estado. d Que deberia ser el de
recho internacional? Una {mica y exclusiva legislaci6n civil que, 
considerando a,l Universo en cafidad de un vasto y poderoso Es
tado, resolviera las controve':"sias individuates y regla:ra las rel·a
ciones de los estados o naciones confederadas. Surgirian, asi, dos 
derechos: un Derecho Civil y Universal y un nuevo y especia
lisimo Derecho Constitucional General. 

Pero sigamos. En el curso de las edades, todas las institu
cJOnes y principios parten de una condici6n elemental, describen 
un amplio drculo de evoLuci6n, y despues de haberse transforma
do y presentado bajo diversa!S y multiples formas, vuelvren, al 
cabo, a su primera manifestaci6n, igualmente simple, si bien adap
t:lda al estado de progreso y desarroHo de la sociedad. Asi, el 
derecho internacional o Jus Gentium.. Retroandemos a la epoc&. 
~rimaria del hombre. Por la manera como se han formado las · 
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vaciones, recorriendo, sucesivamente, l.a gradaci6n de tribu, ciu
c.ad y e~tado o con junto de ciudades (I), puede inducirse, per

fectamente, que el hombre surgi6 a la vida de la ti·erra relativa
mente aislado, solo, separado el uno del otro, sin que se hubiesen 

manifestado en el los primeros sintomas de la solida:ridad 0 co

hesion humana. U nidos en pequefias agrupaciones, y luego en 
tribus, habian de ampliar las nociones elementales sobre la jus
ticia y e1 derecho adquiridas experimentalmente en la vida de 

" familia. Serian principios de derecho puramente eticos, ge:nera
dos por el encuentro constante de los deseos y de las necesidades 
de los hombres reunidos en agrupaciones, originados, casi instin

tivamente, al producirse la adaptaci6n del ind1viduo al medio y 
a sus semejantes. Principios, estos, rudimentarios, excesivamen
te simples pero eminentemente reales, verdaderos, que encierran 
la sinfesis o esencia de toda la construcci6n juridica moderna. 
Estos principios que bien podriamos denominar bases del dere
C'ho al desarrohlarse, al evolucionar, o sea, al desdoblarse, van 
a producir tm derecho superior, informado por la costumbre co

rrespondiente a un tiempo miis v~to. Evolucionando la tribu, sa
bre la base de esos · principios, se produce la ciudad primitiva: un 
grado superior, mas perfecto. La ciudad habia de motivar el Es
tado. De lo que se deciuce, en definitiva, que e1 Estado se basa, 
~e cimenta o se genera, como un grado de evo1uci6n de aquellos 
principios primarios que se aplicaban a las tribus. En ultima 
escala, la tribu y' el derecho rud1mentario que 1a informaba, son 
e! germen que, mediante la acci6n del tiempo y de la cultura, ha
bia de desdoblarse en el Estado y el derecho moderno. 

Esta forma o modalidad de soluci6n, se realiza y reproduce 
en la historia de la evoluci6n de todos los pueb1os del Universo. 
Es una norma o ley natural, diriamos, impuesta por la naturaleza 

(1) Sales y Ferre, «Sociologiai>, primera parte, pags. 19 a 29 (Madrid. 
1889). 
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.r la condici6n humana, que reconocen y acatan. infaliblemente, 
los pueblos en sus procesos de formaci6n. Por consiguiente esas 
primeras nociones elaboradas por las diversas sociedades rudimen
tarias, revisten una absoluta identidad, desde que eran derivadas 
directamente de la naturaleza humana, que es una en todos Los si-· 
tios del Universo. Partiendo de esa identidad de principios y no
ciones sabre el derecho y la· justicia es que se produce en cada 
vueblo, con la primera evoluci6n, la especificaci6n y amplitud 
del derecho, adquiriendo formas de nianifestaci6n y procedi
miento diversos. De este modo, derechos que surgen de una sola 
b;:r.se, se diferencian y dista11ciat1 al evolucionar. Hecho que se 
produce por la 16gica y forzosa ci.iversidad que debe exi·stir en-. 
tre los cerebros de los pueblos al dar forma y orientaci6n al 
c~erecho que elaboran experimentalmente. Sabre todo, la diver
gencia asume mayores prop;>rciont>s seg{tn el grado de progreso 
de cada pueblo, el que es regulado y determinado por la situa:.. 
66n geografica, las condiciones geol6gicas y las cualidades con
genitas, aunque este Ultimo factor desempefie un rol insignifi-:
cante por estar supeditado a los anteriores. Razones que motivan 
que tornados dos pueblos, en un momento preciso de la historia, 
Y comparadas sus institucioaes, sobre !a semejanza del conjun
to se descubran diferencias de concepto fundamentales. Mas. 
todas las evoluc'.:nes tienen un limite normal, llegado al cual el. 
perfeccionamiento no aparece tan sensible, y los cuerpos o · so
ciedades que lo han traspasado adquieren un cierto estancamien
to o lentitud en el movimiento de sus factores. Por esto es que 
los pueqlos en continua evoluci6n, cuando obtienen el . suficien
te desarrollo y perfeccionamiento, en forma que Henan todas 
lac:. condiciones de las instituciones completas. · acentiian sus se
mejanzas, sus identidades en el derecho, que constituye casi una 
misma 1egislaci6n general aplicada en distintas fonnas. lAcaso 
las legislaciones de los paises emopeos y americanos, analizadas 
desde un amplio punta de vista filos6fico, no reconocen una es
tricta y absoluta identidad? l No son, por lo comiin, la moda-
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1Jidad y el procedimiento 0 mefodo h que varia, siendo las fina

lidades y el espiritu las mismas ? 
Nos encontramos, entonces, con que todoc; los pueblos se 

.dcsenvuelven entre un mismo puHtO de partida y de llegada. Si 

bi~n la forma de evolucion se prcduce por distintus caminos y 
·ccn diverso aceleramiento, la finalidad que organicamente per
:g1guen los pueblos y que se reaHza por intermedio del derecho, 

·es ·siempre tina, unica 'y exclusiv;t. 
Luego, d que surge de esta .ley sociologica que determina el 

necho . de la identidad originaria y final de legislaciones elabo
raclas por distintos hombres reLmHios en agrupaciones diferen

tes? Que la cualidad 0 capacidad de elaborar el derecho es pro
pia exclusivamente del hombre como especie, pues que el derecho 
tan solo se orienta a producir dos fines,: facilitar y perfeccionar 
Ja. adaptacion del i:ndividuo en la naturaleza y, a la vez, facilitar 
y perfeccionar la adaptacion del individuo entre sus semejantes; 
)', sobre esto, que siendo el hombre, por su calidad de tal, el verda
.(lero y real productor del derecho, este debe seguirlo adherido a su 

personalidad, prestandole su amp.:·ro y sus beneficios y exigien
'Clole sus cleberes, a traves de todas las regiones del universo. 

Esta cua'lidad ingenita del individuo . de producir esponta
nea y experimentalmente el derecho, como un derivado logico 
cl~ su vida materia1 y social, es lo que justifica la existencia y 

necesidad del derecho internacional. Tan antigua y primitiva co
mo el hombre, se la designado con el calificativo de derecho 

·11idural, queriendose significar h propiedad creadora del indi-
viduo que, a:plicada en cualquier pais o region produce identicas 
normas o· nociones fundamentales sobre la ciencia que regia 
las relaciones de la vida, originando un concepto etico de 
la justicia 0 equidad, que es la base del derecho unico e in
variable. 0 sea, que el hombre, al adaptarse, elabora un dere
.-cho, una justicia, una equidad, generaloizada y primaria, funda
.~mental, a la que se amoldan y obedecen las caracteristicas y 
-condiciones de todos los hombre<> y pueblos. A esto se le ha lla-
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11!ado derecho natural, talvez impropiamente, porque mas que 
un derecho es una facultad, una cualidad, que determina el de
recho de cada pueblo. Mas desacertado se ha andado, arm, al 
definirlo, y de ahi el error que conduce a objetivarlo como un 
derecho. Se dice que es el que la raz6n natura:! ha revelado a to
cos los hombres (I), definicion que se repite bajo diversas for
mas sin que, en realidad, la n.z6n haya intervenido en la confec
ci6n del derecho primario, que surge a impulsos de la inconscien
cia del individuo. El concept·) particular se motiva, subjetiva 
e involuntariamente, en una forma material, pnktica, y 1uego. 
recien, la raz6n procede a generalizarlo, obteniendo la 'regia O· 

norma. 
El derecho natura·! o filus6fico no es mas que el der.echo 

general en su primera etapa de evoluci6n, antes que su desarro
llo le haya impreso las dife:encias correspondientes a Los distin
tos medias y formas de vida en que los pueblos nacen y se desen
vtielven. Luego, uniforme y homogeneo, hace que todas las le
gislaciones conserven un fonda 0 basamento comun que las iden
ti fica y asimila. 

En fin de verdad, e1 derecho natura] no es un derecho es
peCial, particular, sino mas bien 1a raz6n de ser, el motivo que 
justifica y detennina otro derecho, el Jus Gentimn, Jus Inte1·
Gentes, de gentes o internaciona1. No puede nunca constituir por 
si solo un derecho. El derecho, como la ciencia, no es mas que un 
metoda, un procedimiento, t.na forma de interpretacion, exterio
rizaci6n u objetivaci6n, del •uodo como el hombre se produce eni 
1::~ vida orientado par sus necesidades, la naturaleza, su cultura, 
sus condiciones e infinidad de otros · facto res que escapan a ser 
concretados, y que, unidos, sintetizados al dejar caer su acci6n 
concurrente sabre el individu1) y obligarlo a manifestarse de unR 
manera determinada, crean u originan una resultante imprecisa 

(1) Laserna, «Paoleg6menos del derecl!Oll, pags. 54 y siguientes.-De: 
Ia Pisa Pajares, «Proleg6menos del derecho:>, pags. 158 a 185. 
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v comp1eja que, a1 ser conoc.ida por el hombre a fuerza de· 
~xperiencia y de observar la {orma en que tiene que desenvolver 
sus actos, va a dar lugar al cor.cepto etico y luego a1 derecho po
sitivo ·mediante la acci6n riel individuo. De don de esa Ratio o

cualidad o facultad universal del ser humano tiende a producir 
un fen6meno etico o natural que. sorprendido por el hombre, pri
ntero instintivamente, mas i..arde por medio de la raz6n, crea ei 
deiecho, o sea, la ciencia que ~.o concreta, lo comprende y lo apli
ca .. Tendriamos, asi, que el c:erecho natural es la raz6n o causa• 
clel derecho de gentes, 0 sea, ei fen6meno que este estudia y aplica. 

Es verdad que el derccho natural ha existido, por si, obje-
tivado en la:s legislaciones po>itivas, pero ha sido de una existen
c:ia ficticia considerado como tal y como lo presentan las defi-· 
rjciones, porque, en verdad, e1 Jus NattwaUs del derecho romano, 
en su aplicaci6n, no fue otro que el derecho de gentes o J1ts Gen-

tium, y esto es la causa de las continuas confusiones que liace
Justiniano en sus Institutas. 1:-ara que un derecho tenga vida, es 
necesario que se aplique, porque, de lo contrario, queda reducido· 
a una simple filosofla o raz6n de otro derecho. En Roma como
en los dernas pueblos, no encontramos sino un Jus Gentiinnz y no, 
un derecho natural; nos lo demuestra la esclavitud, las cle.ses, la 
legislaci6n misma en su forma practica. 

· Cicer6n (I) definia el derecho natural oomo que era la ra
z6n recta, la ley verdadera; congruente con la naturaleza infun
dida a todos, consfante, sempiterna, que preceptuando llama aJ
cumplimiento del deber, que prohibiendo aparta del fraude, que· 
no en vano manda o prohibe a los buenos, ni deja de influir en 
los malos con sus preceptos y prohibiciones. No es Hcito abrogar 

_ ni derogar esta ley en todo ni en parte; ni pueden dispensar de 
su observancia el· senado ni el pueblo; no necesita de expositor ni 
tle · interprete. Es la misma en Roma y en Atenas, y la mism.a. 

(1) La Serna, «Proleg6menos del derecho», pag. 55. 
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.ahora que en lo futuro; sempiterna e inmortal regira en todos 
:los tiempos : Dios es su unico maestro, su emperador, su inven
tor, su juez y su promugador; qui en no la obedezca, huira de si 
·tnismo, renegara de su naturaleza de hombre y sufrira las mayo
res penas aunque pueda eludir otras que se consideran como su-. 
plicios. Brillante y magna descripcion, por la am:plitud del con
cepto y la belleza de la frase, que habria de unir a sus propias 
.cualtidades la de exaCta, precisa y concluyente, si fuera aplicada 
a ·la nocion de la etica, vasta y difusa, que concreta y comprende 

1a moral, la religion, la costumbre, el derecho, cada uno. de cuyos 
-caracteres y condiciones enuncia y acentua. Pero e1 derecho, li
rnitado y reducido a su propia manera de actuar, no abarca una 
esfera tan lata. e imprecisa, y es mas impositivo. Seria, casi, la 
<Oportunidad de preguntarse : den aquellas epocas especia.les por
·que suelen atravesar los pueblos prirnitivos - Roma - en que 
.se reunen en una unica masa, en un conglomerado totai, la reli
gion, la moral, el patriotismo, las costumbres, la ley, existe, real
mente, el derecho en si rnismo? 

Debemos considerar a lo que se 11ama derecho natural como 
t.na necesidad natural en el hombre, que tiende a ser satisfecha 
mediante el Jus Gentium o derecho de gentes o !tts · Inter-Gen~es. 
En ultimo extremo tendriamos que esa necesidad que se conside
<iero abstractamente como un derecho natural, seria un grado 
primario e inferior del Jus Gentittm, pues que es su justificacion 

•O motivo de ser. 
Por otra parte, se ha pretendido fundar diferencias entre el 

~'!us Gentittm y el derecho de gentes o internaciona.J moderno 
{I ) , basadas en sus diversidades aparentes de fines y de exten
i'ion. No es mas ·que puro prurito de interpretacion. El Jus Gen
.tium o sea, e1 derecho del extranjero comun ordinario, estaba 
constituido por el conjunto de las facultades basadas en la equi.,. 

(1) Vease Dfez de Medina, <<Derecho Internacional Moderno, pags. 15 
a 29. 
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dad natural y reputadas necesarias para su existencia, y que la. 
1e!rlslaci6n romana les reconoce ( 1.). ~Como se define hoy en' 
- I:> 
dia, el derecho internacional? El derecho de gentes, dice Arhens 
( 2 ), es el con junto de los principios o de las condiciones de que: 
dependen la coexistencia y el ccmercio social de los pueblos para 
la prosecuci6n de sus fines de cu1tura; Vattel, tan autorizado,. 
·define el derecho intemacional, con mayor exactitud, al mani
festar que originariamente no es otra cosa que el derecho de la· 

1:atttraleza aplicado a las naciones (3) ; Foelix, mas moderno, nos. 
dice que e1 conjunto de los principios admitidos por las naciones 
civilizadas e independientes para arreglar las relaciones que exis
ten 0 puedan nacer entre elias, y para decidir los conflictos entre 
Jas leyes y usos diversos que los originan ( 4) . U nas y otras con
cretan el concepto del derecho de gentes en las diversacs epocas. 
~ Cual es, entonces, la verdadera diferencia que surge entre er 

<:. 
Jus Gentimn primitivo y el derecho internacional contempora-
neo? Es una simple diferencia de interpretacion y de forma, crea-
da forzosamente por la evoluci6n y la consolidaci6n de las nacio
nalidades. En efecto; si examinamos esas definiciones, se obser
va que se distancian externamente en un termino: en e1 predo
minio o suplantaci6n del Estado sabre el individuo. Antiguamente· 
eran leyes y disposiciones orientadas a proporcionar ciertos be
neficios y definir la situaci6n del individuo por excelencia. y ra
_tos eran los convenios entre potencias, a no ser las estipulaciones 
de guerra en que intervenia el Jus Feciale,· hoy, el mismo con-
concepto ha evolucionado dejando de lado al individuo en su es-

i_ftec:ifi<:ac:i6t1, para considerar dircctamente los intereses de 1os Es-
Es consecuencia de un sensible movimiento de perfecci6n. 

las epocas primitivas, dada la escasa consistencia de las na-

Weiss-Zeballos, «Derecho internacional Privado)), pag. 71. 
«Derecho Natural», pag. 669. 
«Derecho de Gentes,>, t. I, pag. 5. 
«Derecho Internacional Privado», t. I, pag. 1. 

AÑO 2. Nº 7. SEPTIEMBRE DE 1915



,cionaJidades ~onstituidas, todo lo absorbia el individuo, que de
bia predominar, especialmente en la legislacion internacional, o 
mejor dicho, en la ley para el extranjero, porque, por lo comun 
eran los individuos aislados, desvinculados con su nacionalidad, 
los que iban a colocarse bajo la jurisdiccion de las leyes extrafias. 
P.or el proceso de generalizacion que se produce, siempre en los 

··derechos y atribuciones individuates, fueron estos delegando, na
tural y paulatinamente ( r), una parte muy importante de sus 
libertades individuates en el seno del Estado, que llego al. instante 
·en que bubo de convertirse en real representante y ejecutor de 
"1as gara:ntias y derechos de las personas que se amparaSien bajo 
:su jurisdiccion, Este es uno de los fines esenciales del Estado 
Luego consolidado el poder del Estado por esa doble evolucion 

··que le daba fuerza y potencialidad al definirse su civiHzacion y 
·Caracter estable, y que 1e munia de una autoridad va:stisima al 
·rec.onocerlo como el nttcleo en que se concretaba legitimamente la 
.soberania reunida de todos los miembros de esa nacion, es logico 
que hubo de ir produciendose el cambia, lentamente, que dejaria 

,.de considerar a1 individuo como {mico fin de las leyes interna
cionales, reemplazfi.ndolo por el Estado. Es decir, que bajo el 
.calificativo generico de Estado, se comprende la especie que es 
el individuo : el mismo que apareC'e en las legislaciones primiti
vas constituyendo la finalidad exclusi va del Jus Gentiwn. De tal 
modo que el origen de evolucion del J.us Gentium marca y define 
d primer grado de manifestacion del Derecho Internacional. Es
·tas confusiones y diversidad !de interpretacion, son consecuencia 
de las definiciones que en derecho no deberian existir; por eso 

·sefiala J avoleno que en derecho civil toda definicion es peligrosa, 
porque es dificil que no pueda ser alterada ( 2). 

(1) Recuerdese Ia transformaci6n de Ia justicia privada en publica . en 
Roma. Capitulo II, num. 5. I 

(2) Omnis d~finitio. in jure .civiii periculosa est; parum est enim, ut 
mon subverte posstt. ~~:EptstolaSll, hbro XI, D., L. 50, t. XVII, parrafo 202. 
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3 . Al referir el Jus Gent'ium a las causas de su origen, se 
-ob~erv6 · su caracter de derecho esencialmente natural, como una 
t;tanifestaci6n simple y forzosa del individuo al adaptarse en la 
.sociedad. Por estas razones pareceria que su naturaleza indicara 
la necesidad de haber sido reconocido por todos los pueblos, en 
~1mlquiera de sus epocas y circunstancias. Sin embargo, no es 
asi. Nada mas contradictorio y repulsivo que el concepto del ex
~ranjero y del nacional. Los te:x1:os antiguos y las tradiciones 
-estan nutridas de expresiones hostiles y vejatorias para el ex
tranjero. Era equiparado a la calidad de cosa: no tenia personali
.dad, no tenia capacidad de derecho. Se dice y afirma que en 
Roma la clientela y la plebe fue constituida unicamente pot ene
.migos vencidos en l.as guerras ( I) en una epoca muy primitiva 
debi6 ser irreductible e inconciliable la calidad del extranjero y 
nacional; no habian de admitirlo en su seno y en su vida: era Per
.d1wllii. No obstante, este concepto hubo de modificarse y, ya en la 
epoca esencialmente quiritaria del derecho romano, lo encontramos 

· -ocupando una situaci6n especialisima, que contribuye a ex:plicar 
como nace y evolucior,a el derecho en generalL 

En un principia, en la ciudad romana, el peregrinus estaba 
totalmente fuera de la ley. No era susceptible de ser sujeto de 
la legislaci6n de los quirites. ~Que estado o condiciones justifi
caban esa exclusion completa y absoluta del campo del derecho 
·dd individuo, por el solo motivo de ser extranjero? ~Arcaso no 
·era hombre tan capacitado como e1 romano mismo para desarro
llarse en el area del derecho, mi.'\:ime cuando no recordaba ni 
invocaba su antigua nacionalidad, eternamente perdida con el he
·cho de la traslaci6n? 

Semejante exclusion esta justificada por la constituci6n eti
ca y juridica de la sociedad antigua y, con especialidad, del pue

_bJo romano. Nos servira de clave y demostraci6n el primer capi-

(1) \lease capitulo I, pags. 22 y siguientes. 
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tuk>. En el se ha visto como se constituyen la:s sociedades, ongt
nadas en un concepto unico, tendertcia o creencia, del que deriva 
su derecho y legislacion; siendo, des de entonces, que todas sus. 

modalidades y caracteres se adaptan a aquella comunidad de cau
sas. En Roma, el motivo engendrador estuvo representado por 
la fe; la religion, que determino la liaturaJeza y desarrollo de las 

instituciones politicas y sociales. Este caracter impera irresisti
btemente en las epocas primitiva·s, hasta llegado el momenta en 
que pierde intensidad y latitud, m1nado constante y paulatina
mente por las fuerzas naturales que se engendran en la sociedad, 

con su desenvolvimiento y perfeccionamiento experimental. Es: 
luego, que se produce el repliegue de ia idea Primaria, y el avance 
continuado de las practicas y formas impuestas por la costumbre 
y la especulacion. El mantenimiento de la extructura originaria 
indica en Roma la negacion absoluta del derecho al extranjero, 
y cada una de sus conquistas se inicia con un avance de la evo

iucion sobre el legendario. 

La religion era en Roma la fnente de todos los derechos, 
dl' modo que al Peregrimts le era imposible ampararse en ello,. 
desde que sn calidad de crencias r-:pugnaba a los dioses romanos. 
Quedo dentro de la gran cindad antigua, sin ley, sin legislacion,_ 
sin amparo ( r). Forzosamente, como ser hutnano, ce1ebraba to
dos los actos necesarios a la vida, los que carecian de valor juri
dico no obstal}te la amplia libertad de que gozaban. Su matrimo

nio era nulo, invalidando Ia legalidad de la familia, nucleo y 
centro de las sociedades. El derecho civil 1es estaba cerrado, lo 

111ismo que el derecho politico. d Que sucedio entonces ? Esa gran 

fnerza motriz, encarnada en la inmensa poblacion que vivia, tra
bajaba, negociaba, entraba en relaciones juridicas con propios 
v extrafios, hubo de romper los Hmites que s·e le oponia y con

~luir, fatal, necesariamente, con aque~la \.situadon ~nsolita que 

(1) Capitulo I, pags. 95 a 102. 
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a la ciudad con la existencia de una infinidad de indi

a· quienes se ks acordaba todas las libertades y se les ne
reconocimiento de sus aetas. Era un contrasentido in
Fue asi que, toda esa actiYidad contenida rebals6 sabre 

viotentando las formulas y el derecho y creando una 
especial, stti generis, que armonizaba las antiguas prac-

y severas, con las necesidades apremiantes de la 

efecto: mil extranjeros de tm lado y otros tantos ciu
del opuesto, que pertenedan a la misma comunidad en 

desarrollaban sus energias y actividades, vincuHindose 
y juridicamente entre si_, mezclando y confundiendo 

mc:iot1es e intereses, abandon;.r..(lose entre ellos a todas las 
de derecho que pueden originarse en la existencia, ne
comprando, prestando, dando, recibiendo; es de pre

ante este resultado : d Que situacion se creaba no recono-
validez de los aetas civiles de una de las partes? Es un 

a:lli donde no existe derecho que reglamente los ac-

na[utamo£a. y 1a vida se encargan de reemplazarlo practi
La prohibici6n de los acto!"> humanos, como en la es

reaJizable ; pero la libertad de los aetas y la negacion 
que les corresponde, es absurdo. Es que todavia Gayo 
ensefiado que la libertad es mas favorable que todas 

(I). 
estas condiciones, es que en Roma el derecho del 

nacio y se desarrollo como surge y se desenvuelve el 
de los pueblos. N acio libre, expontanea, experi-

respondiendo a la necesidad vital de su existencia, 
dado •JUe aquella gran masa de individuos desen
mediante aetas sin consecuencia para unos u otros, 
en unC:. atmosfera indecisa, insolita, indetermi-

>.~Emblri<>s al edicto provincial», libro V, Dig., L. IV, t. XVU 
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La necesidad imponia eL derer.ho. Pero como no era posible 

proceder directamente contra los principios de la religion y Ia 
moral, segt1n e1 concepto romano, se opt6 por una forma de solu
ciones mediatas, indirectas, que reiormaban insensiblemente las 
consecuencias de una disposicion, arribando a 1a finalidad buscada. 
Este es ei origen principal del canl.cter formal que 1e hemos cono-

cido aJ derecho romano ( r) · 
.! Cuai era en su esencia el concepto de que gozaba e1 extran-

. en Roma en Ja eooca quiritaria? 
Jero ~ . 

La historia y el derecho romano, han s1do historia y derecho 

de invariable ev01luci6n. Dos periodos continuos e inmediatos 
warcan entre si una decidida diferencia. Mas aun tratandose del 
j1lS geutimu, que es tma rama del ,filS civile, en formaci6n. De 

8 
ui, que no se pueda sentar en un solo concepto la condici6n y 

q . R . L • situaci6n del extraJero en oma <1urante e tlempo que corre 
dentro de Ia epoca quiritaria, vasta y de evidente movilizaci6n 

social. 
En los tiempos originarios de Roma, extranjero y ciudadano 

eran incondliables. La ciudad romana estaba formada a base de 
dos factores primordiaies y poderosos : la religion y la fuerza. 
:Ambos correiativos y de directa re1aci6n con ei extranjero. La 
fuerza ( 2 ) se explica por e1 genero de vida que tuvieron que so-

ta
r los romanos una vez asentados en una de las siete co1linas 

por • . ' 
y este su caracter se desarrollo mtensamente azuzado por las 
continuas asechanzas de las tribus etruscas y barbaras que pulu
laban a su alrededor. Aquella ciudad que habia surgido median
te e1 imperio de 1a fuerza, se consolid6 sobre esa base y hubo de 
reconcentrarse para defender sus muros de los asaltos continuos 
e irnprevistos. Durante mucho tiempo habia de ser una forta!eza 
constantemente alerta para rechazar aJ, enemigo. Tribus errantes 
cue paseaban sus furores de uno a otro extremo de Ia Uanura, 

l ---(1) capitulo I, pag. 66. 
(2) Capftulo I. 
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tri:nx~.oan con el t!nico obstaculo de la ciudad romana, que, pe
reducida, vuelta toda entre si misma como si temiera un 
inminente, alerta en todo momenta del d.ia y todo instan-

de la noche, enardedda por la incertidumbre, inquieta, move
pujante y briosa como un soberbio caballo de pelea, tensos 

miisculos gigantes y avizora la mirada, concentraba sus sen
todos sabre la muralla, espiando y calculando cada uno de 

los movimientos de la:s tribus selvaticas, desde que aparecian en 
lejania hasta que pasaban zarandeando sus vestimentas chus
y poblando el aire de algazaras, para perderse en el horizonte 

•50 como una nube que se esfuma, perfecto y concluido si
de! porvenir que les aguardaba. Y todas ellas, talvez sufrien

d empuje de la inferioridad que nos lleva a maldecir de todo 
superior cuando se aleja de nuestras manos iban a estrellarse 

>co,ntr·a los muros de Roma. De tal manera que el caracter o es
de fuerza de los romanos, encontr6, por las circunstancias. 

brecha por donde encauzar contra el extranjero. Este hecho, 
.CJ.tmctue com{m a todos los pueblos, presenta en Roma condic1ones 

que le dan una mayor importancia en e1 papel que 
:;:djesemi>ei:ll6 en e1 desarrollo de Jus Gentium. Roma, pueblo emi

practico y experimental, fonn6 su drecho mezclado 
sus rencores y odios al extranjero. Entonces fue perdue!Hi. 

Por el otro lado, y de mas importancia por su mayor dura
esta la influencia que desarrolla la religion. La religion es 
Jos antiguos lo que para nosotros un simbolo, una bandera. 

mrtaule aquellos pusieran mas sinceridad en su respeto y venera
Alrededor de ella se agn1paban los individuos de las tribus 

daban satjsfechos en sacrificio, t:omo tm sumo honor, ya que 
y concretaba todos los misterios supremos panl. ellos 

frables. La religion sintetizaba la psicologia del indhriduo : 
todas sus incertidumbres, le ofrecia todos los placeres 

y futuros. Los dioses eran los poderes supremos que 
lo podian con su acci6n infalible e incontrastable. Y el 

ignorante, reducido, inferior, incapaz de dominar las fuer-
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xas de 1a naturaleza y explicarse Ia razon de los hechos de Ia 
vida, lo referia todo a 1a influencia de los dioses. El Dios inter
venia en la guerra decidiendo el final de la batalla en favor de 
qui en se hubiera sabido captar su simpatia y misericordia; el 
Dios bacia que las tierras fructificaran, que los misterios se reve

lasen, que la felicidad descendiera a los pueblos y a los hombres 
( 

1
). Todo lo que los dioses disponen es lo que realmente convie

~e; imitar. a los dioses es honrarse y magni ficarse. En el poder 

de los d1oses estc1 cifrado el porvenir de los pu-eblos ( 2). 
Todas las agrupaciones, tribus o ciudades, tienen necesaria

mente sus dioses - distintos en la frmua, pero iguales en el fon
da _ con los que han nacido y se desarrollan. Estos dioses son 

los inconciliables: los hombres mmca pueden tener adios tan pro
fundos como los dioses. j Cosa rara! La religion no es mas que 
una forma o clase de interpretacion de las casas humanas · y de la 

naturaleza ( 3). De a qui surgen los dioses, la creacion mas mez-
ttina como obra de imagina:cion, ya que se reduce al hombre trans

~ormado. Todos los pueblos antiguos de occidente tuvieron Ia 
misma fonna de interpretar psiquicamente los acontecimientos 

del universo; luego, sus religiones fueron la:s mismas. Entonces 
. a que se debe esa diferencia de dioses y esa contradicci6n irre

~uctible entre ellos? Sencillamente se explica estos si admitimos 
la verdad de las verdades : que en e1 mundo y en los aetas hu
manos todo se basa y se juzga seg{in el procedimiento. N ada se 
diferencia fundamentalmente en el fonda. Por eso es que las 

religiones antigua:s Y modernas con su infinita variedad, siem-
re teconocen un mismo origen e indentico fin. Los dioses an-

P· . d'f tiguos eran los mtsmos con 1 erentes nombres, solo que como. 
los pueblos se habian formado distanciados, alimentando adios: 
rrnituos, disputandose eternamente el suelo y la propiedad, aque-

(1) Capitulo I, en general. 
(2) Fustel de Coulanges, «!--a ciudad antigua)), pags. 190, 206 y 262. 
(5) Vue!"ase sobre los capttulos I y II. 
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habian encarnado sus rencores que los separaban fatalmente. 
Bsta. identidad de creencia.s y ]?ersonificaciones nos lo prue-

c... ..,-,rnprimentalmente, la confusion y asimilacion que sufrieron, 
~a, ~r- . 
poi;terion:hente, los dioses romanos y griegos; las invocaciones y 
sacrificios religiosos de los romanos y de .Camilo en la guerra 
contra Veyos; la intervencion del dios Ammon en 1a expedicion 
(le Nicias sobre Siracusa. De tal manera que representando la 
religion antigua una cuestion de forma, de vida, de progreso ( r) , 

decir, un hecho exterior, era forzoso que los dioses de distintos 
resultasen inconciliables, puesto que resumian intereses 

disti.nt<:>S y contradictorios. La religion, para cada pueblD, era el 
libro de la Vida, y los dioses loo mentores supremos que habia.n 
de guirlos en la senda accidentada de la existencia, revdandoles 
sus preceptos misteriosos, para asegurarles el triunfo. y la supre

;ma1:1;a. De donde se desprende, clara y evidentemente, que mien
los- intereses de dos pueblos fuesen contradictorios, los dioses 

>bab'rtan· de sa:ncionar sus odios irreconciliables . 
. Es asi, la forma primaria en que se nos presenta la exclusion 
extranjero de la ciudad romana. El gobierno, la ley, los ma

strados, derivaban todos de !a religion. El derecho era el Jus Sa
X la religion repudiaba al extranjero. Los diooes no querian 

invocados sino por los ciudadanos; todo acto religioso de un 
~x1tra:nj€~ro era considerado un sacrilegio, asi como su presencia 

ceremonias. Si un objeto sagrado sufria momentaneamen
la posesion de un extranjero, era necesario despojarlo del ca

profano que habia adquirido mediante una ceremonia re
Igual intervencion de los rit03 religiosos se requeria en 

supuestos aquellos en que fuera recobrada una ciudad conquis
por los extranjeros: correspondia que la purificacion de los 

les restituyera su antiguo cadicter, y que los hogares, 
familiares, fuesen renovadps ( 2 ) . . Cada una de las ac-

Vuelvase sobre el capitulo I. 
Fustel de Coulanges, «La ciudad antigua», pag. 265. 
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ci9nes e ideas de los romanos esta ligada a su Dios correspondien
te (I); el extranjer0, abandonado de los dioses, no podia pensar, 

ni trabajar, ni comerciar, ni relacionar:;e mediante obligacion~s, 
porque el rito religiose se rregaba a darle validez. 

La condicion de ciudadano; ci·vitatis, a quien pertenecia to
dos los privilegios, derechos y deberes, era definida por la reli
gion: era aquel que estaba en poses ion del cdlto sagrado. El ex
tranjero, par antitesis se encontraba colocado en el extrema opues
to. Y si recordamos las caracteristicas de esta religion absorbente 
que estaba insinuada en la naturaleza de todas las cosas, materia
les o espirituales, y que regia y reglamentaba cada uno de los 
actos, movimientos, ideas, intereses, ~decciones, decisiones, de la 
vida de Los individttos, abarcaremos I a intensa lucha ·de division 
ab1>erta entre su protegido, el ciudadano, y su enemigo, el ex
tranjero (2). 

·No eran los i-otnanos quienes odiaban a cuanto fuera ex
tranjero, basta e1 limite extrema y maximo de llevar aquella pa.:. 
sion hacia las cosas. materiales, inanimadas ; <eran los dioses, cuya 
suprema superioridad no se avenia a que fueran ejercitados sus 
rituales _ por iniciad~s advenedizos : era menester Ia legitimidad 
rea:l y tradicional de la casta. ~No remeda esto, acaso, la pueril 
e incipiente vimidad de los hombres, mezclada de orgullo? l Y si 
lo8 dioses fueron en su esencia Ia resultante de un espiritu de 
vida, de intereses, de calculo, de economia, cuyo fin estaban en
cargados ·de velar, no se ocurre que pudieran derivar la:s pasiones 
hnma·nas de un sentido ttnico de suficiencia, de superioridad, de · 
poderio estrechando mas y mas el lazo que adjunta el alma y 1a 
materia? Solo los dioses eran carne de irancundas y borrasc0sas 
pasiones : e1 hombre, intimado y sumiso ante la colera divina, se 
recogia orando par la salvacion de su cuerpo. Esta descalifica
ci6n divina pesaba sabre el extranjero; el romano lo aceptaba, ·lo 

(1) Capitulo I de este trabajo. 
(2) Capitulo I y II . 
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haciendolo, a las veces, motivo de sus carifios. Enton

=.,~,-r1.1p que, 1legada.la oportunidad en que el extranjero hubo de 
a Ia ciudad roma11a, recay6 sobre el una absoluta 

. .L-'"·· L incapacidad de derecho. Era un silogismo forzoso, deter

rnillad.o por dos prem.isas invariables: la religion y la ley. La una 
consecuencia de la otra, de lo que se infiere que, la variaci6n 
estado del extranjero, dependia y se graduaba por las osci-

:~Ja~'do:nes de la fe re1igiosa. 
Estamos en epoca de pleno fanatismo. El extranjero es ana-

El derecho huye de el. Su matrimonio carece de 

>•~sanc1on juriclica, aunque se eleva sobre el concubinato reconoci
el derecho romano en calidad de forma transitoria de 

: .. ~nnvhrf'tiCt:L La familia es el nucleo de la socieclad, sagrado por 
5u. importancia, que ha de determinar la naturaleza y caracteres 
deJa comunidad de su desdoblamiento futuro. Luego, se podia 

,,,, 1pre~de:c1r en Roma 1as consecuencias que le guardaba el porvenir 
al facilitar el desarrollo de una poderosa unidad, sin darle las 
bases s61idas y conocidas que son imprescindibles para e1 desa

de Ia vida. La comunidad extranjero invalidada en su ori
Este matrimonio, cuando no era reconocido especialmente, 

,estaba fuera del jus civile; no era eluzoris jw-e ducendoe facultas 
.·de Ulpiano. La relaci6n contraida mediante el matrimonio de ex
tranjeros se colocaba en una situaci6n rara, extrafia, que nunca 
se ha repetido en la historia : los contray;entes tenian plena tiber
tad para realizar'lo, pero el mismo derecho que les daba esa fa.cul
tad o atribuci6n, .le negaba al acto toda validez juridica, vician-
9o, en consecuencia, de nulidad a los afe:ctos que es natural que 
.~ean su derivaci6n. Ni era un matrimonio del derecho civil, ni 
tm concubinato, ni eran nupcias de esclavos. l Que clase, que cali
(}.ad. de matrimonio era? l Que denominativo o ley pooeia? Nin

hasta tanto la ley natural forz6 la ley humana, y ei, Jus 
(,;entm:m lleg6 a dar capacidad juridica a aquellas primeras rela

{CI'Onc:!S de la vida. Para el Peregr·inus no existian justoe 1mptioe. 

El jus comercii estaba igualmente .cerrado al extranjero. 
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Como consecuencia de la inhibici6n de contraer jzlstoe nup

cioe de derecho civi·l, todos los derechos propios al matrimonio 
se perdian. La patria potestad desaparece, la manus injectio. que 
es su consiguiente, carece de justificaci6n. Las rdaciones juri
clica:s con los ascendientes y descendientes se interrumpen o no 
son reconocidas: asi el parentezco civil, la sucesi6it a.b intestato, 

]a adopci6n, la 1iberaci6n. 
Por su parte el fus comenii invahida el resto de las acciones 

del individuo. En Roma el verdadero fus civile estaba constituido 
por el fus connubii y el fus comercii; el fus honorum y el fuS. 
sufragti, attn cuando se hallaban comprendidos dentro del derecho 
civil a causa de su falta de evoluci6n pertenecian, por su natura
leza al derecho politico. Era, entonces, que mediante la sustrac
ci6n de ltos derechos primaries mencionados, la condici6n juridi
ca del• extranjero quedaba en una precariedad absoluta. La· nega
ci6n del fus comercii le incapacitaba para adquirir la propiedad, 
tanto como para. contraer obligaciones verbalmente por la formula 
spondesne spondeo o por contratos literis. 

De manera que el extranjero, habitante de Roma, eta un 
ser rea:lmente extraordinario, quien carecia de la mas infima 
capacidad juridica, al mismo tiempo que gozaba de amplia y ab
soluta libertad. El caracter romano, a iguat que con todo, habia 
obrado con el un verdadero prodigio. El extranjero y el 'escla
vo se relacionan y distancian fundamentalmente, si bien son dos 
terminos de derecho pot; complete distintos. En cuanto se re

fiere al derecho de ciudad, la condici6n de esclavo es ventajosa 
f:obre la de peregrina, pues si bien es cosa. posefda, es materia de 
una vasta capacidad juridica por intermedio de su dueiio. En 
cambio, en cuanto a la Iibertad de acciones y d'e vida, es insupe
rable la cal.idad del peregrinus. Cierto es lo que establece Ulpiano 
( 1) al significar que en persona de condici6n servil no recae 

(1) ((Comentarios a Sabino:·>, libro XXVIII. D., L. 50, titulo XVII 
pag. 22. 
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obligacion, por cuyo motivo Gayo ( 1.} afiade que no hay 
contra un esclavo. E:lte mismo precepto se sefiala en la 

enjtenc1a de ·paulo que establece que lo que uno hizo siendo escla
no le puede aprovechar hecho libre ( 2), en razon de que, va

el estado o el hecho, se transforma el dominio de derecho 

le corresponde. Por Io que se establece su perfecta incapaci
directa: civil, porque el que esta en esclavitud no puede com
ni usucapir ( 3), porque como qui era que es poseido, no se 

que posee, regia que se repite en todas sus acciones; 

politica, en forma ta11 absoluta, que Paulo ( 4) establece que 
escy:tvo no puede estar ausente por causa de la republica. Mas; 

considerando esta absoluta incapacidad, La esclavitud, den-
d~ ~u condicion, se encuentra perfectamente legislada por 
reglamentacion completa que abarca todas las relaciones sus

de producirse en la existencia de la cosa-hombre, gra

. dt1an:do y determinando cada una de las situaciones en que pued~ 
~'Cc>lOicat·se. Sobre esto es necesario recalcar que d esclavo gozaba 

cierta capacidad indirecta, por intermedio de su amo o patron. 

hecho es, luego, que la esclavitud era tm motivo esencial del 
civile y las Institutas de· Justiniano se hallan sembradas en 
· su extension de preceptos y normas antiguas que tienden a 

.-elasific:ar y regimentar aquella instituci6n. De aqui que la condi
de derecho del esclavo sea superior a la del extranjero. No 

ac~Gnt:ecl.a lo mismo respecto a la libertad de que ambos disfruta
mientras uno conformaba su decision y sus acciones a 

voluntad del amo, para quien nacia, producia, se casaba y en
~enldrab:a, el otro imponia a las orientaciones de su vida el rasgo 

de su individualidad. Fue asi que los romanos pudieron 

«Comentarios al Edicto provincial», libro I. D., L. cit., t. XVII, 
>O><o· lUI 

D.,_L. cit. t. cit., pag. 102. 

18~lp1ano, «Comentarios al Edicto», libro XII, D., L. cit, t. cit., 

«Comentarios al Edicto», libro LXIX. D., L. cit., t. cit., pag. 211. 
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decir que comparaban a la esclavitud con la muerte: servitutent 
mortalitari jere comparamus (I). En tanto que el extranjerO> 
era objeto de lamas amplia y plena vida, negandosele solo el pri
vilegio de elevarla a la consideracion del jus civitate. 

En esta colocacion encontramos los dos terminos del pro
blema que es necesario armonicemos para resolverlo : el peregri-:
nus y el ciudadano. El extranjero que era incluido por la religion 
y, par consiguiente, par el derecho. "Es que se necesita pensar
en los dioses y conservar su pureza a los sacri ficios" ; excluir a1: 
cxtranjero es ve1ar par las ceremonias santas; "admitir a un ex
tranjero entre los c-iudadanos es darle parte en la religion y en 
h)s sacri ficios" ( 2). De este modo pensaba Demostenes. Luego,. 
~de que dependia la evolucion o mov~lizacion de ambos terminos 
sefialados, el ciudadano y e1 extranjero, en un sentido de anno
nizacion o fusionamiento? Toda la causa del extranjero esta ci
frada en la religion. ~ medida que la religion se flexibilice, a la 
vez que pierda intensidad, arraigo y reverencia en e1 espiritu de· 
los romanos y en el caracter de las cosas y los hechos, se iran 
abriendo horizontes mas amplios para el derecho y la libertad dei 
<•J~..i:ranjero. Se tiene ya ganada la benevolencia del romano como 
liOmbre; le resta solo obtener la condecende:qcia del romano como· 
ciudadano, como subdito de la religion. 

4· EI derecho .del extranjero era, pues, obra unica y exclu
siva de la accion lenta y gradual del tiempo. Las edades, al correr
y sucederse, determinar!an la evolucion espontanea del derecho, 
suscitada par las variadas, diversas, multiples y complejas situa
ciones y relaciones que se crean en la existencia de un pueblo y 

de su Estado, originadas por las distintas formas de manifesta
ciones de su vida progresiva. 

EI desarrollo natural del pueblo romano fue motivando ideas, 

(1) Ulpiano, «Comentarios a Ia Ley Julia y Papia,, libro IV, D., L. 50~ 
t. XVII, p. 209. 

(2) Fustel de Coulanges, «La ciudad antigua», pag. 265. 
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111
enuJ:;,- aspiraci0i:les, hechos y procedimientos, que se adap--

cada etapa de evoluci6n, impulsando -la transici6n de un
ofro superior, mas perfecto, con cuyos caracteres con-

la naturaleza de las necesidades creadas. La 

romana se produjo por dos medias cardinales: la gue--
el comercio, ambos impuestos por las circunstancias ac

y es el caso curiosa y raro de observar que, dada la es

situaci6n del extranjero, repudiado por los sentimientos' 

; J,eg-ifsl<:td:'>n,_ fuera este, providencialmente, quien habia de· 
.~..; .... +_,,,. La causa del perfeccionamiento prodigioso de Roma. 

exterior, extranjero, fue un acicate, poderoso y per

que origin6 e impuls6 el desenvolvimiento de las ins-
juridica·s y politicas. La guerra inicia su actuaci6rr· 

- a estar a induciones fundadas, aunque discutidas -
el germen de· la futura legislaci6n y diferencia de cla

pat:ricios y l_)lebeyos: Triunfadores y vencidos. Y ascendiendo, 
en la vida de los pueblos, fue causa del establecimiento· 

de la esclavitud. Pero esas huestes romanas que 

sus-lanzas, habituadas al triunfo por un caracter ener
stifrido, ambicioso y pascido de la fe, a las llanuras cin;un-

que albergaban tribus y poblaciones levantiscas y belicosas, 
traer, a su regreso, junto con el botin abundoso y rico de: 

principios nuevas, ideas desconocida'S, sensaciones 
extrafias, de hechos y de casas ignoradas, que prendian ert 

con la decision con que se graba lo desconocido y 

que' despeja y sorprende el cerebro, al facilitar la vi-
comprensi6n de la vida. Ccn elias venian de· remotas leja--

indefens2.'s y tranquilas de vencidos, transforma-
esclavos par virtud de la victoria. Resignados y resueltos· 

el sufrimiento y degradaci6n del dogal, talvez vislum-
con esa luminosidad portentosa que suele imprimir al ani

~;.tristc!za o la desolaci6n de la derrota, la venganza de un ul

Inltnedi~Lto, que seria su desagravio, cuando asistieran al de
de todas aqt1eUas instituciones y filosofias, minadas en sus; 
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·•cimientos por el contagia y la infiltracion paulatina y constante 
,de sus costumbres y creencias. Los ejercitos guerreros traiciona
ban inconscientemente el propio derecho que pretendian impo
ner con el heroismo de la espada, dejando en e1 seno de Roma 
~esos germenes que, con la aurora siguiente, habrian de brotar 
en floraciones sugestivas y dafiinas. 

Por otro sentido, el derroche de lujuria y frenesi de las 
~·batallas triunfantes abrio los derroteros int!ernaciona1es. Asi es 
como, doblemente, la · accion guerrera sirve de instrumento del 

,·destino en la realizacion de fines diametralmente distintos a 
sus designios. Es la prirnera vez que la historia justifica que la 

ef.pada crea cuando intenta destruir. 
Complementando la guerra, y como su principal consecuemcia, 

·d comercio ( r) deja sentir su influencia sobre el espiritu roma
:no. Sabre los beneficios anotados precedentemente ( 2), origi
na el movimiento de la actividad economica de un pueblo la 

·movi11zaci6n de sus energias productivas, motivando- e1 aumen
·to de las transacciones y de las relaciones juridicas de los indi
viduos. Las situaciones de derecho se complican, los contratos y 

obligaciones se cruzan y multiplican, y el extranjero se siente 
"'llevado e inmiscuido en -e1 movimiento ~ral, lo que puja y 

-rrabaj~ por la perfeccion de su derecho. 
Mas tarde tuvo su participacion en la · obra comun 1a cul

tura y la filosofia. Un filologo erninente (3) afirma que fue 
entre los romanos donde nacio el termino hmnanidad. Pero es 
~bien posible que hubieran aprendido el concepto, antes que la 
-experiencia de la conquista se los ensefiara, en la filosofia grie
ga. En los filosofos griegos Roma aprendio la imagen, la vision, 
el sentimiento de la humanidad ( 4). Y cuando sus ejercitos se 
extendieron sobre el mundo; como una inmensa mano ferrea que 

(1) Vattel, «Derecho de gentes, t. I, pags. 91 y siguientes. 
(2) Vease el capftulo IV. 
(5) Herder. 
(4) Capitulo I. 
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los pueblos en su hueco, pudo decirse con Floro que.: 
de Roma era la historia de la especie humanao 

fue que, impulsado par las consecuenciaos de la._ 

las relaciones e intercambios del comercio, par la fi
y eL empuje necesario y poderoso del desenvolvi-
de la sociedad que hacia insostenible la situaci6n~ 

jero, su derecho .evolucion6° Causas son estas que se 
:gradual y sucesivamente, hasta llegado un momenta en'. 

encuentran y armonizan, concurriendo en una energia uni
Factores a cuya merced se trans forma el derecho. 
junto con la sociedad, cuya legislaci6n quiritaria · 

a medida que avanza su historia, absorbida 

el1atH!VO jus gentium que acrece y se desenvuelve con tm ace-
vertiginoso, hasta 11egar a reemplazar par completo · 

Mas los comienzos de la evoluci6n fueron duros y peno
la epoca en que imperaba con su verdadero rigor el jus
' aplicandose al extranjero los conceptos que lo coloca-

la ext_rafia situaci6n antes disefiada, el peregrina era per
Luego se du1cific6 su denominaci6n transform{mdose en 
r), pasando, en adelante, par la de peregrinus para llegar 

'de'ci~1ita~tios 0 Pero el hecho es que Roma, que trabajaba par los: 
naturales que creaban la situaci6n, se sinti6 necesitada 

·eglarneJataLr y sancionar las relaciones de los extranjeros; esc 
que se lleg6 a una a-ltura en que fue menester que el Estado

su·. acci6n respecto a1 extranjeroo Entonces se recurri6 
~a·fic:ci<)n, a un media indirecto, creando una instituci6n par

los extranjeros se incorporaban al derechoo E1 
observamos que surge en diversas ocasiones 

1)• W'eissoZeballos, «Derecho Intemacional Privado», t. I, pago 80 a 
_Du Boys, .«Historia del Derecho Criminal», to I, pago 217. Tito·, 

ctt. t. 1
0

1 
0 

,pag. 12 de Chassat, «Traite des Statuts)), pagso 150, .. 
(Edtct61! ~e 1845)o Fiore, «Derecho Internacional Privado», ., 

l~.Y substgmenteso E. So Zeballos, «Justicia Internacional Po-. 
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tie la historia romana: en la oportunidad de tratarse de la refor
wa de la legislaci6n plebeya, en lugar de arribar a una ley, se lleg6 
.-a un magistrado que representaba una verdadera instituci6n (I). 
Nacieron de este modo el H ospitimn y el Patronatum, dos institu-

,dones con sus magistrados : los Recuperatores (2). Estas institu
·dones asumieron el caracter de privadas en su comienzo, signiendo 
d mismo rnmbo de establecimiento qne la clientela, como forma 
·de guardar mejor las exterioridades de la ficci6n qne se realizaba . 
.Sn eficacia las transform6 en institnciones publica:s. En ellas se 
asilaban todos los extranjeros qne llegaban aRoma y deseaban go
zar de sn derecho. En rea1idad, tanto e1 H ospitimn como el Pa

.trouatum, eran una aplicaci6n de la potestad romana. Por el pri
·uero, 1os ext ran j eros. eran hospites de un ciudadano romano, en 
c11yo derecho se amparaban y vivian bajo su protecci6n, gozando 
·de completa libertad, al mismo tiempo que de garantia en sus 
1·claciones juridicas. El Patronatum ·disefiaba con mas claridad 
Si.1 caracter de potestad 0 dependencia relativa 0 aparente, perfec
cionando, en algo, sobre el anterior, la condici6n del extranjero. 
En virtud de este contrato, el hostis ingr.esaba a fonnar parte de 1a 
clientela de un ciudadano, compartiendo casi las mismas ob1aga-
~iones y derechos que el vercladero cliente. Y no es de extrafiarse 
esta similitud, si se considera que estas dos instituciones estan 

·cakadas sobre el molde de la clientela. 
Bajo otro aspecto, la plebe, la clientela, el patronatu1n y d 

hospitium, no nos presentan sino formas incompletas de la ad
·misi6n, por el Estado, del extranjero en el goce del derecho. Lo 
que resulta perfectamente explicable si se considera que el dere-

·cho se produce experimentalmente, en casos practicos, concretos, 
y recordamos el caracter formalista de Roma y los naturales an

·tagonismos entre el ciudadano y el extranjero, a consecuencia de 

(I) Capitulo III, pags. 158 y 159. 
(2) Zeballos, «E. S. justicia Internacional Positiva», piigs. 142 y si· 

guientes. Foelix, «Derecho Internacional Privado», t. I, 5. Fiore, ob. Cit, 
.t. I, .pag. 56. 
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diversidad de int~reses de los Estados que respectivamente re

·presentaban. 
Mediante e1 Patronatum ~r el Hospitium, la condici6n de ex-

tranjero, del individuo desaparecia, en cierto modo, siendo su
:plantada par un visible acercamiento a la calidad de ciudadano, 

1·epresentada por los derechos y privilegios de que era objeto en 
virtud de la pvtestas. Cicer6n lo expresa cuando dice: "M ortuo 
peregr·ino bona aut tamqztan vacantia in fiswm cogebatur, aut 
.privatae adqu~~ribmz•tzw si per.::grinus ad aliquen veluti patronu·m 
·adplicztisset eiqzte clientelam dedisset; tunc enim, illo mortua, pa
tronus jure adplicationis i1~ istius peregrini bona succedebat ( 1). 

Ademas de esta forma de admisi6n del extranjero al. dere
cho, Roma supo discernir esa concesi6n de distinto modo. A causa 
·de contratos celebrados con otras ciudades o pueblos, los indivi
-duos pertenecientes a elias disfrutaban de los derechos estipula
dos de potencia a potencia, ya del jus connubii, que era el mas 
frecuente, como del jus comcrcii. Quienes se acogian a estos pri
vilegios eran siempre personas de certoe civitate. El peregrina 
·comun, sine certoe civitate, quedaba librado a la legislaci6n y pro
·cedimientos generales. Sol.i.a el Estado reconocerles el amplio de
recho a los extranjeros pertenecientes a ciudades detenninadas, 
·ton el fin politico de obtener que ingresaran en masa a la nacio
t;alidad, coadyuvando con su traba jo y sus fuerzas a la defensa 
y la consolidaci6n de la comunidad. R6mulo franque6 la ciudad 
-a los Sabinos, y sus sucesores ejercieron identica politica para 
con los Albanos y ciertos otros pueblos italicos. No obstante, lJe
gado a cierto limite el desenvolvimiento de la potencia de Roma 
( 2), fue menester graduar y restringir esta liberalidad de cos-
11tmbre, que si en un comienzo les habia reportado cuantiosos be
neficios en fuerzas econ6micas y sociaJes, podia hacer · peligrar 
1a existencia y el porvenir de la ciudad, sino era administrada con 

(1) Cicer6n «De Orat. », libro I. 
(2) Weiss-Zeballos, «Derecho lnternacional Privado», t. I, pag. 199. 

AÑO 2. Nº 7. SEPTIEMBRE DE 1915



habil precauci6n · y proporcionalidad. La politica del Estado exi
gi6 un cierto egoismo para con los pueblos extranjeros o las ciu~ 
dades vencidas, ya en raz6n de su superioridad numerica sabre. 
ia masa total de la poblaci6n romana, o en virtud de una diversi..: 

cad intensa de costumbres o de odios no exigidos que pudieran 
~uscitar temores, todo lo cual impedia, o se oponia temporaria
mente, a la segura asimi1aci6n de los pueblos reunidos bajo et 
derecho romano. Es entonces que los derechos del ciudadano fue
mn distribuidos parcialmente con habit economia y con una gra
duaci6n met6dica y progresiva entre los diversos pueblos. Se les: 
c: mcede a unos la civitas cine suffragio, a otros el jus comercii, 
a estos el jus connttbii, a aquellos el jtts italicum (I). 

Pero en tanto Roma asumia proporciones asombrosas de 
progreso, y a medida su desarrollo y perfeccionamiento, se adap
taba el movimiento del jus gentium. La causa del extranjero ga
naba camino en una progresi6n vertiginosa. Roma bebia su cul
tura en fuentes extrafias : los legisladores se inspiraban en leyes 
e instituciones de pueblos diversos; eran enviados emisarios es
peciales para estudiar la constituci6n politica de las ciudades cir
cunvecinas; las costumbres de la Grecia se insinuaban poderosa
rnente en los habitos romanos, y una enorrne cantidad de esclavos· 
egipcios, sirios y griegos, y fil6sofos y poetas extranjeros que 
e_iercian la ensefianza, desempefiaban las funciones de precepto
res en las familias acomodadas, derramando, en j6venes y ancia
nos, ]a simiente de la futura unidad, ai infiltrarJes sus ideas, su 
lengua y sus psicologias. Todas las civilizaciones decadentes del 
nmndo antiguo y los brios y energias de las naciones nuevas, en 
formaci6n, convergian en Roma, centro organizado, fuerte, po
deroso, perfectamente equilibrado politica y militarmente. El con
cepto del extranjero hubo de modificarse, pues se imponia consi-

-
(1) Fiore, «D~recho I!Jternacional»,, t. I, pags. 54 y ?fi. Weiss-Zeballos,. 

«Derecho Internactonal Pnvado», Joe. ctt. Arhens, «Enctclopedia Juridica» 
t. II, pags. 81, 82 y 89 (nota). • 
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como objeto de derecho, a quien se reconod.a como maes-

0 contratante. La multiplicidad de factores complejos 
que hacian sentir su influencia, aislados, desvinculados 

de los otros, surgiendo aqui y alla, como sufriendo Ia 
nta.cton de Io imprevisto y fortuito, concurri6 a engrosar po-

rosam1ente la corriente impulsada pot I.as necesidades ulteriores, 
de arrasar con todo lo tradicional y quiritario. Y 

que el concepto novisimo del peregrine y Ia situaci6n que 
Ie creaba dentro de Roma, no se avenian con las instituciones 

{Jatrc,na:tw•n y e1 hospitium, por anticuadas y desusada!s, surgi6 
)ortt{uleatmc=nte en su sustituci6n el Proetm· Peregrinus, dotado 
las atribuciones y facultades de los recnperatores, con mayor 

mpHtutd y autoridad. 
La instituci6n de la pretura peregrina, significa Ia entrada 

et derecho romano en una era de progreso que habria de Me
al grado de superioridad y perfeccionamiento que hoy le re

y admiramos. El Proetm· Peregrinus, creado en el 
u.c. (I), estaba investido de la jurisdictio tanto en las con

'.tr<JVersi;:tS de derecho que se suscitasen entre extranjeros, como 
los litigios de estos con los ciudadanos romanos, en Io que 

"'v._ .. ,,aja ya a la facultad de los recuperatores. 
Pero es el caso que, para tales cuestiones, no existian nor
ni leyes que guiaran y determinaran e1 criterio del juez en 

resoluciones, desde que no eran aplicables ni el derecho es- " 
quiritario, ni las legis actiones. Entonces fue necesano in
at pretor de un impe1·ium absoluto, limitado solo por la 

;;'t<Iilidac:i, o el magistrado en ca:sos extremos, en cuya virtud habia 
~e anali:~ar y resolver la justicia de los intereses encontrados, ate
t'liendc:>se a su ilustraci6n y conciencia. De aqui surgi6 un nuevo 
derecb.o constituido por la jurisprudencia pretoriana, que modi

y rectificaba las pnicticas primitivas y el Jus Quiritimn, 

una linea original 'de interpretacion de los actos 

Arhens, «Enciclopedia Juridica>>; t. II, pag. 80. 
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y condiciones htunanas. Por esto es que el Jus Gentium, nn 

e:, un cnerpo de leye5 distinto del derecho estricto ·sino mas bien 
eHe mismo evolucionando, perfeccionando. Es de tal ma~1era que 
se transfonna, al travesdeltiempo, el Jus sacrum en el Jus gentitmzs 

su total y completa antitesis. Con el desempefio de las funciones 
del pretor sucedi6 que, a1 poco tiempo tra:ruscurrido, se encon
traron frente a frente, re'partiendose la jurisdicci6n romana, dos 
derechos con,espondientes a dos instituciones: et Jus gentium y 
el Jus civile o quiritium. El primero de estos derechos no existi6, 
en realidad, completo desde su origen, y sn formaci6n dependia 

· de la:s decisiones del pretor. Estaba orientado a determinar y fi

jar definitivamente la situaci6n del extranjero dentro de Roma y 
tratar de armonizar todos los intereses y t·endencias en una mis
ma legislaci6n, infom1c'mdose en un principia vasto y general de 
equidad natural (I), pues, como dice Justiniano: a Jus aut em gen

tiU1n omni hunza.no gencri com1nmwc est ( 2). El segundo, o sea, 
el Jus QHiriti1l1n, representaba el cuerpo de Leyes antigua:s, con el 
cara.cter estricto de las practicas consuetudinarias y munida de 
todos los form{dismos y rigorismos del· Jus Sacrum. Era, pues, 
cvidente que uno y otro derecho estarian ·en pugna, en abierta 
oposici6n, contradiciendose mutuamente, ha>sta tanto el J11s Gen

timn se desarrollara s61idamente, reemplazando al Jus Quz'ritum, 
por su mayor extension, por los nuevas preceptos de derecho que 
habia creado, los que modificaban todo e1 espiritu de la legiskt-

(1) Las Institutas de Justiniano, despues de definir el derecho natural, 
establecen el concepto '} la armonia del jus Gentium '} el Jus Civile : jus 
autem civile velgentium ifa dividitur. Omnes populi, qui Iegibus et moribus 
reguntur, partium suo proprio, partium communi omnium hominum jure 
utuntur; nam quod quisque populus ipse sibi jus contituit, id ipsius propium 
civitatis est vocaturque jus civile, quasi jus proprium ipsius civitatis (!) ;, 
quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit (!) id apud omnes 
populus peroeque custoditur, vocaturque jus gentium, quasi quo jure omnes 
gentes ut4ntur. Et populus itaque Romanus partium suo proprio, partium 
communi omnium hominum jure utititr. Q·uoe singula qualia sint, suis Jocis 
pro ponemus. (lnstitutas, L. I. t. II. parr. 1). 

(2) Inst., L. I, t. II. p. 2. 
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primitiva, y, sobre todo y muy especialmente, por el Impe-
1,a autoridad positiva y avasalladora que habian adquirido_ 

sanciones, sostenidas- y afianzadas por las necesidades reales. 
"''"p·ntf•s a que respondian. Asi es que las nuevas necesidades 
h~cho surgidas por el desarrollo de Roma, haoen que el Jus 

G1mtimn. adquiera una importancia y una supremacia sabre el de

estricto. 
6. Yes asi como Llegamos al plena goce del derecho civil por 

eJ e}..i:ranjero. Es asi como la legislaci6n romana que parti6 del 
]tts Sacrum (I) va a ierminar en el Ius Gentz'um. Como todo's 
c.quellos caracteres que se nos presentan en la epoca eminente-
1nente quiritaria, se iruecan en su antitesis de naturaleza, adqui
riendo el derecho flexibilidad, movirniento, apartandose de las 
pnicticas sagradas que lo circunscribian a la ciudad limitandolo 
a sus sacerdotes, desde que cada habitante, en t1ltima sintesis, ofi
ciaba de ministro de los dioses, para hacer que se extendiera y am
pliara inundando el universe, como el desborde violento de las 
aguas que arrastran las vegetaciones raquiticas e infecundas, pa
ra dejar tras su paso sembrada la llanura de exuberantes ver
.dores. 

Mas no se crea por esto que el transite complete fue tan ver
tiginoso en la realidad de los hechos como puede evocarlo la ima
ginaci6n.Dnr6 siglos y siglos. Antes bien el extranjero goz6 la 
ciudadania de heche que de derecho. Y no bien se generaliz6 el 
habito .c1e conceder simple y sencillamente la ciudadania a s6b
clitqs extranjeros, la practica hubo de armonizarse con e1 princi
pia de decadencia que se insinuaba en la epoca, provocado por 
el relajamiento de los ritos religiosos, dando Iugar a1 trafico y a1 
lucro desmedido. El derecho de ciuda:dania se vendi6 a fines de 
1a republica. Los triunviros se l~nzaron a~ abuso hacienda un 

. (t) Capitulo I. Recuerdense los caracteres del derecho estricto, estu
dtados en este capitulo. 
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verda:dero merca:do de su facultad para prodigar la Civitates. Es
ta actitud provoc6 una reacci6n en los emperadores que sucedie
ron a la republica. La antigua firmeza y dignidad romana no se 
habia perdido aun del todo, y, rechazada ya de los dominios de 
la muchedumbre, se refugiaba en el ca:racter de los hombres se
lectos del imperio. En· los emperadores I.a ciudadania encontr6 
una magistratura de defensa y _probidad: fueron todos celosos 
en la administraci6n de cuanto concernia a los derechos de ciu
dadano y parcos en su distribuci6n, velando continuamente por la 
pureza y mora1idad de quienes eran sus agraciados. Tiberio soli
citaba el favor de la ciudadania pa:ra un griego, y Augusto le 
contesta que no la ha de conceder en tanto no pmebe la justicia 
de la petici6n. Livia no fue admitida dentro de este beneficia. .N 
su muerte, Augusto, recomendaba a sus sucesores, como principal 
designio de gobiemo, no conceder la ciudadania con excesiva fa
ci1idad, a fin de mantener las diferencias entre Roma y los pue
blos sojuzgados. Tiberio y Trajano se amoldaron a este consejo 
con entera fidelidad (I). Pero esto no importaba mas que una 
ultima y desesperada resistencia del espiritu antiguo contra ei 
alma nueva, del estado primitivo y 1a:s necesidades posteriores. 
Era una vana sugesti6n, destinada a durar bien precariamente, 
pretender disminuir la avalancha que forzaba las restricciones e 
inspiraba Los aetas de los magistrados. Era necesario que Roma 
se desbordara sabre el mundo y que el mundo se absorbiera den
tro de Roma. Urbi et 01'bi. En esta lucha de espiritu y patriotismo 
la nahtraleza triunf6. Claudio distribuy6 la ciudadania, ponien
do en olvido. la mas minima precauci6n, entre todo aquel que 
quiso ser ciudadano, sin cuidarse de investigar sus fines y funda
mentos, condiciones que hubieran ·sido sometidas a un estricto 
aml.lisis por sus predecesores. Entrados en este camino de bene
valencia y generosidad en la dimisi6n del extranjero a la ciuda-

(1) Laurent, «Historia de Ia humanidad, t. III, pag. 508. 
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el emperad~r Caraca1la ·encontr6 el ambiente predispuesto 
:t c,om;uniar su acto politico que cerraba la serie de conquistas 

Gettti~tm: extendi6 a todos los habitantes del imperio el 
jus civitaltem. Si bien es verdad que este desprendimien

emperador romano respondia directamente a una finalidad 
ni6mic:a qrte reclama ba la situaci6n del Estado, no por este sim
~ rllci<:>ei.JllO pierde d can1cter que le asignamos, desde que Los 

humanos y sociales no se producen al acaso, en virtud de 
temperamento generoso . o equitativo, sino obedeciendo fiel

a las necesidades premiosas e intensas que agitan los or-

Por. aquellos tiempos los ejercitos romanos se habian ex:
sobre e1 mundo ; todas las regiones conocidas del univer

su.uC:Luld.n sentido el.peso de la dominaci6n romana. La historia 
imperio de aquellas epocas implica la historia de toda la hu-

1mmi·da(:l, y bien se aplicaron aqueiJa:s palabras que tra:ducian la 
>¢'x.tentsi6111 del poderio de la ciudad conquistadora: Orbis Ronza

Realizada la finalidad que perseguia ansiosamente el genio 
}!"iJrnan(), doblegado y armonizado el mundo a:ntiguo bajo la egida 

Roma, el caracter primitivo que habia anhelado intensamente 
realizaci6n de sus suefios de ambici6n incontenida e insacia-

ble poderio, habia de sentirse como resentido en cuanto tenia de 
y primordil11 a1 faltarle los estimulos y elementos 

que realizar sus funciones tradicionales : guerra y conquista. 
Entonces huoo de producirse en el sentido habitual. Roma, a 
igual que sus ciudadanos, no ansiaba los dominios y las liberta

agenas con el objetivo mezquino e im1oble de oprimir, de 
.<i<)minaLr por dominar; guiada por aquel su instinto de superio
~idad que la empujaba a veneer todo aquello que dijera op~si:.. 

absorbia a1 individuo en su cli'entela o lanzaba sus ejer
citos sobre el mundo, para dispensar, soberbia y generosamen

su protecci6n. Fue asi que ejerci6 sobre el universo su potes
sefiorial, haciendo que pueblo y hombres se acogieran a los 

btmefici"c >s de su derecho y contribuyeran a su grandeza, orien-
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tados por los preceptos de su legislaci6n. Era llegado el momen
ta en que el derecho romano, aquel antiguo Jus Quiritzinvz., es
tricto y limitado, se transformara en e1 derecho del mundo. 

HECTOR R. BAUDON. 

NOT A: El autor de esta monografia es un joven y distinguido uni
-versitario de Ia Capital Federal, cuya erudici6n y capacidad lo colocan en 
primer grado entre los juristas que se inician. Como publicista juridico ha co
laborado en Ia «Revista de Derechm>, «Historia y Letras>>, en·«Foro y Nota
riado:.>, «Revista del Notariado», «Ciencias Sociales:&, etc. Su producci6n po
litica y literaria es fecunda, habiendose revelado como orador brillante e 
inspirado. Lleva dos obras ·publicadas : «Evoluci6n del Espiritu de Ia obli
gaci6n en Roma:.> y «Politica Positiva», Ia primera prolongada por los doc
tares Zeballos y Rivarola. El primero Io ca!ificaba de «estudioso de clara 
inteligencia, de animo discreto, de palabra facil y mesurada, de tendencia 
aguda de critico y humorista, y de estilo clara y sinteticm>. Acaba de pu
blicar una obra literaria «Los poetas de Ia Revoluci6n». (N. de Ia R.) 
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