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PROPOSITO DEL TRABAJO 

La historia del Derecho del Trabajo, ha 

constitu!do para mí un atractivo importante por diver

sas razones, de las cuales señalaré en este breve pro~ 

mio de mi tesis profesional, las mas importantes. 

La formaci6n jurídica del Derecho Social 

considero que pasará a la historia de las instituciones 

civilizadas, como una aportaci6n trascendental de este 

siglo. En efecto, el Derecho Social fué apareciendo -

desde la época de la revoluci6n industrial pero como -

ocurre en todos los logros del Derecho, los estudiosos, 

los científicos reflexionan y dilucidan la naturaleza

de los nuevos Institutos de Derecho mucho después de -

que éstos se arraigan en las conciencias de los hombres 

y de la sociedad (*). El Derecho Social despert6 pro

fundamente mi atención como estudiante de la.Facultad

de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi 

(ili)" No vamos a discutir en esta sede lo referente a la expresión 

y significado del Vocablo "Derecho Social", lo cierto es que 

ahora se ha generalizado y aceptado su empleo. 



co y ca! en la cuenta de que mis profesores, mis comp~ 

ñeros, todos los que formamos esta generaci6n de estu

diantes de Derecho en las postrimer1as del siglo XX~ -

hemos sido testigos y quizás algunos hayan sido o se-

rán actores y art!fices de los procesos de asentamien

to del Derecho del Trabajo en nuestro propio contexto

social. Esta cuesti6n ha sacudido mi conciencia e im

pulsado mi emotividad hacia el sector de lo jurídico -

que busca el equilibrio entre los factores de la pro-

ducci6n. 

Por otro lado el entorno geográfico e : 

hist6rico en que me ha tocado vivir me ha proporciona

do ricos e ilustrativos ejemplos de lo que se ha hecho 

de lo mucho que falta por hacerse en tratándose de ese 

verdadero equilibrio jur!dico y econ6mico que requiere 

el bien comun nacional y hasta internacional. 

Otra disciplina jur!dica que atrajo mi 

atenci6n y trabajo desde los primeros días de mi lle

gada a la Facultad de Derecho, fue la historia de las 

instituc.iones jur!dicas en el mundo y en .México. Mi-
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contacto con el Derecho Romano y la Historia del Dere 

cho en M~xico, dejaron una huella profunda en mi for

maci6n humanística. 

Por otro lado me considero un estudian 

te que ha pasado muchos días en el ambiente académico 

aGn como servidor administrativo y docente. Desde el

año de 1978 comenc~ a prestar servicios de pasante en 

la Universidad Iberoamericana, de cuyo Sindicato de -

Trabajadores tuve la fortuna de ser Coordinador Admi

nistrativo fundador, trabajo que desempeñ~ a partir 

de Febrero de 1980, siendo todavía estudiante de la 

Facultad de Derecho, para luego pasar corno profesor 

e~ la misma Universidad Iberoamericana. 

Como puede ver el paciente lector, ta!!! 

bién las circunstancias de mi ejercicio profesional, 

me determina vivamente a realizar el presente trabajo. 

El prop6sito original de esta tesis 

profesional, era reconstru!r la historia general y me 

xicana del sindicalismo, para aplicarla al caso espe-
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c!fico de la Universidad Iberoamericana; sin embargo -

la vastedad del material que se fue acumulando me hizo 

ver la conveniencia de ofrecer una aportación, aunque

modesta a la literatura jurídica en la materia. As1 -

he buscado reconstruir los antecedentes mediatos del -

r6gimen jurídico del trabajo y de la sindicación en la 

antiguedad, concretamente en Roma y Edad Media. 

Hasta ahora poco se han ocupado los 

especialistas de Historia del Derecho y de Derecho So

cial, de buscar y sopesar estas ra1ces remotas, no obs 

tante hemos considerado gue su reconstrucci6n puede -

.aportar alguna luz en el problema actual de las rela--

ciones laborales y gremiales. Al fin de cuentas, no -

debernos olvidar que se trata de un problema humano, el 

de las relaciones laborales y el de la sindicaci6n que 

se ha venido planteando en las sociedades organizadas

desde tiempos muy tempranos. 

Abrigamos la esperanza firme y la inte~ 

ci6n decidida de proseguir en otra investigaci6n pdste

r ior, nuestro análisis originalmente planteado para es-
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tudiar el caso espec!f ico de la Universidad Iberoame

ricana en donde qermin~ nuestra idea inicial. 
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PLAN DE LA TESIS 

El presente trabajo de investiqaci6n se 

encuentra dividido en tres partes claramente distintas 

que pretenden sin embargo, formar un todo coherente y

sistemático corno lo he expresado en líneas anteriores. 

En el primer capitulo nos ocuparnos del

fen6meno asociativo y el trabajo en Roma, se trata de-

determinar el peso y la incidencia que las aqrupacio--

nes unas veces de esclavos, otras veces de hombres li-

brea tuvieron en el desarrollo y en el impulso del tra 

bajo en el mundo romano. Nos ocuparemos también en e~ 
\ 

ta sede de la influencia del cristianismo en la mate--

' ria, confrontando el Derecho ya cristianizado con el -

Derecho pagano que rigi6 al fen6meno asociativo en los 

siglos anteriores. 

En el capitulo II, todavía, dentro del-

marco especial y temporal de Roma, revisaremos y medi

taremos en relaci6n al régimen jurídico conforme al 

cual se regul6 el trabajo material e intelectual en el 
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mundo romano. 

Finalmente, y con la intenci6n de no -

prolongar demasiado esta investigaci6n, afrontaremos

en el capítulo III la compleja y vasta problemática -

de la Edad Media. Se trata de aprovechar el esquema

tradicionalmente aceptado de la Edad Uedia Europea c2 

mo momento de gestaci6n de las nacionalidades europe

as antes de la aparici6n del regalismo monárquico. Se 

trata también de intentar ofrecer una explicaci6n aceE 

table del porqué de la proliferaci6n de las agrupaci~ 

nes medievales. 

El fen6meno de los gremios y las agru

paciones en esta época de la historia de Europa es su 

mamente rico y por la misma razón dif1cil su manejo -

en un trabajo de síntesis. Empero, nos reduciremos a 

nuestro objeto material de inquietud, los gremios de

trabajadores y el régimen jurídico del trabajo. 

Si al elaborar los capítulos dedicados 

a Roma, hemos estado conscientes de la limitaci6n de-
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nuestros resultados; en el relativo a la Edad Media d! 

chas linlitaciones se hacen aún mayores en considera--

ción a los ámbitos espacial y material de las fuentes

que deben investigarse. Nosotros hemos preferido tomar 

algunos aspectos ejemplificativos de la Edad Media que 

por su ubicación en el mundo de la cultura occidental, 

son de mayor relevancia para nuestro Derecho Mexica--

, no. 

Nos dedicamos a este trabajo de la Edad 

Media en el citado cap!tulo tercero, tambi~n con la -

conciencia de buscar la continuidad hist6rica, tanto -

si miramos hacia atrás; Roma y la antiguedad, tanto si 

miramos hacia adelante. 

Al revisar la historia jur1dica de la -

sindicación y el trabajo en el mundo, hemos encontrado 

abundancia de materiales a partir de los siglos XVI y

siguientes hasta nuestro tiempo, esto nos motiv6 a re

montarnos un poco al pasado, para aportar con nuestras 

conclusiones, la posibilidad de demostrar la idea de -

la continuidad del fen6meno socio-jur!dico en ~l tiem

po. 

8 



Sumario: 

CAPITULO I 

ASOCIACIONES PARA EL TRABAJO EN ROMA 

1.- Introducción. 2. Antecedentes en Ro
ma. 3. Los movimientos sociales y el tra 
bajo en Rolilél. 4. El fenómeno asociativo::
en Roma. 5. El cristianismo. Su influen 
cía. 6. El fenómeno asociativo en el De 
recho ClasLco. -

1.- INTRODUCCION 

Al ~isponerme a organizar el material 

bibliográfico que he reunido para trazar el panorama -

de la Historia en lo general en el movimiento sindical; 

encuentro la imperativa necesidad de establecer alguna 

divisi6n en periodos o fases de la Historia que de al

gún ~modo permite mejorar la inteligencia de este proc~ 

so hist6rico. 
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Sindicalismo y Movimiento Sindical, d~ 

notan la liberación de energía, dinámica, movimiento, 

se trata de una verdadera fuerza humana y social que

han impuesto los trabajadores a sus acciones y esfuer 

zas para construir un frente que por el nGmero y re-

sul tado de la unión, corresponda de alguna manera al

poder econ6mico y social del empresario. 

La historia del movimiento obrero, la

de las ideas sociales y la del sindicalismo, se encu~n 

tran profundamente sincronizadas y ensambladas de tal 

manera que es difícil hablar de una de ellas sin ref~ 

rirse a las otras. Empero, la historia del sindica-

lisrno, la entendemos como un capítulo significativo y 

vibrante si se quiere, pero éiertamente una parte de

la historia del movimiento de los trabajadores en be

neficio de mejorar sus relaciones individuales y ce-

lectivas frente al empresario. No debe perderse de -

vista, esta referencia de la parte al todo. Además -

para el estudiante del Derecho Mexicano, la historia

del movimiento sindical en el mundo debe culminar en

el estudio del sindicalismo mexicano. 
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Asentamos desde ahora, con especial or-

gullo que no puede hablarse de movimiento sindical en

el mundo sin referirse a M~xico, cuya aportaci6n a la

tarea de los trabajadores desde fines del siglo XIX al 

siguient'e; es decisiva e insubstituible. 

Volvemos pues a la necesidad de plante

ar la divisi6n en periodos o fases para nuestra inves

tigaci6n. Nos referimos primero a todo aquello que p~ 

demos llamar desde ahora antecedentes remotos del movi 

miento sindical has-ta la revoluci6n industrial ocurrí-

da en Inglaterra. En esta primera fase, trataremos de 

demostrar nuestro desacuerdo con diversos historiado--

' res que afirman que antes de la Ed!d Media no eKistie-

ron movimientos importantes de trabajadores que puedan 

extenderse o interpretarse como precedentes, siquiera-

lejanos del sindicalismo moderno. 

No obstante la revoluci6n industrial de 

Inglate~ra propagada despu~s por todo el mundo univer

sal constituye la gran fuente moderna, por as1 llamar

la de la energ!a sindical que deb1a.eKtenderse crecien 
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temente en épocas ulteriores. 

Ciertamente, los siglos XIX y XX han si 

do fundamentales en la lucha sindical. Seria un error 

hist6rico a nuestro modo de ver perder de vista, sin -

embargo, la continuidad natural de los procesos de ca~ 

bio y evoluci6n. Muchas veces olvidamos.la existencia 

de esa continuidad que permite descubrir ra~ces y ant~ 

cedentes de inquietudes humanas, que en muchas ocasio

nes no son tan nuevas como se suele creer. ·LO anterior 

sirva de expl1caci6n a nuestra investigáci6n respecto~ 

de los cuales, deseamos hacer alguna ªEor,tflci6n bibli~ 

gráfica, como respuesta al reto que nos propone la es

casez de atenci6n por parte de los historiadores del -

Derecho a tan interesante asunto. 

Es verdad, que esta época lejana y dis

tante de los siglos XIX y XX se le podría llamar de al 

guna manera época paleol1tica del sindicalismo. No 

existía ni la noci6n de relaci6n jurídica entre un tra 

bajador y un patr6n, ni menos aún en consecuencia, la-

idea del grupo de congéneres o colegas que se asocian-

12 
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para de.fender sus intereses. 

Cuando el vencedor pref iri6 conservar -

(1) al vencido, ya no corno trofeo de victoria, ni tam-

poco corno objeto de ofrenda religiosa sino para aprov~ 

char su trabajo; se abrieron insospechadas y abundan--

tes fuerzas de trabajo humano entendido como la energía 

f!sica o intelectual que modifica el medio a.rnbiente a-

la materia prima generando riqueza; que prácticamente-

hicieron innecesaria la oferta de trabajo dé hombres -

libres que buscaran rernuneraci6n para su subsistencia, 

Lo anterior éxplica porqué en el mund~ant~guo (2) no

se desarroll6 grandemente un régimen jurídico verdade

ro que reglamentara la relaci6n de trabajo. 

Algunos autores consideran que en Roma-

y en.la Edad f.ledia se dan estadios previos en que los -

trabajadores buscaban unirse para mejorar sus intereses 

( 3) • 
(1) La etimología latina de "servus" esclavo, recuerda 

claramente esta época pre-romana. 

(2) Entendemos por mundo antiguo el que termina con el. 
advenimiento de la Edad Media 

(3) Enciclopedia Jurídica OMEBA. Sindicalismo. Buenos 
Aires, Argentina. 
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2.- ANTECEDENTES EN ROMA 

El ilustre jurista mexicano Jos~ de Je

sds Castorena se refiere a Grecia como el más lejano an 

tecedente del movimiento obrero en el mundo. (4). En 

Grecia, sociedad esclavista corno todas las del mundo an 

tiguo abundaba la mano de obra de que disponían 1os pr~ 

pietarios de esclavos, adem.1s se fue aumentando la in--

dustria familiar sustendada sobre el trabajo de 1os fa-

m~liares, los esclavos y los hombres libres. Se suscita 

ron conflictos sociales graves en la historia griega -

que trataron de ser solucionados en Atenas por las leyes 

de. Sol6n. Se practicaban oficios en forma reducida por-
\ 

los hombres libres, ya que el trabaj~ manual, del mismo 

modo que ocurrirá en Roma se veía con desprecio por tr~ 

tarse de una actividad característica de los esclavos -

(5). El número de oficio y de profesiones que practic~ 

ban los griegos fue muy abundante. Se tiene la certeza

de que el artesano era productor y comerciante y de que 

(4) Manual de Derecho Obrero, México, 1973 

(5) Operae Serviles 
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producía paras! y para la ciudad (6). 

Es importante recordar que en Grecia, -

los artesanos se agruparon y constituyeron asociaciones 

de oficio, a veces para actuar en política, a veces con 

fines de ayuda mutua, pero al parecer no con preocupa-

cienes laborales. Los esclavos eran fuertemente repri-

mides por sus dueños. 

Es innegable que en el mundo antiguo pr~ 

clásico, debieron darse algunos intentos fugaces y ele

mentales de asociaci6n de esclavos y quiz~s de trabaja-

dores libres. A este respecto, el caso de Egipto es --
\ 

especialmente interesante en virtud de la magnitud de -

las obras que dej6 la cultura fara6nic'a y de la prepo-

tencia que ejerci6 el Estado en las diversas fases de -

la historia sobre su poblaci6n (7). 

(6) Está presente la importante idea griega 
de autarquía. 

(7) Todavía está por escribirse esta pagina 
en la historia de la asociación de los 
trabajadores. 
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3.- ROMA. LOS MOVINIENTOS SOCIALES Y EL 

TRABAJO EN ROMA. 

Roma constituye para nuestro interés un 

cap!tulo aparte en virtud de diversas razones, princi-

pa1mente las siguientes: 

La entereza y continuidad de su histo-~ 

ria, misma que podemos reconstruir con bast~nte fideli

dad gracias p~incipalmente a los textos ~·fuentes qu~ ~ 

nos han llegado; gracias también al sigrliricado cualita 

tivo que para la cultura occidental presenta la evolu-

ci6n romana en nuestro modus vivendi y en nuestro modus 

operandi actuales; y t·amb.ién gracias a la incidencia -

que los conflictos sociales y políticos de 1a Roma anti 

gua ejercieron en su derecho y en la de la Europa ulte

rior. 

En relaci6n con las pugnas sociales en

Roma, la de los patricios y plebeyos cobr6 singular im

portancia, principalmente en los primeros siglos de la-
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Historia Romana y sin embargo culminó en la uni6n de --

los dos 6rganos sociales que principalmente en las le--

yes de las doce tablas (siglo V, A.C.), condujeron a la 

unificaci6n de la República. Sin embargo este antece--

dente y el estado permanente de guerra en que viv!a Ro-

ma, fueron creando un ambiente y una actitud tanto de -

combatividad como de defensa (B). 

La lucha por la igualdad política entre 

patricios y plebeyos fue alcanzada relativamente pronto 

y por esta raz6n, no se refleja en el IUS, ninguna pro-

tecci6n específica para el antiguo grupo débil de los -

pÍebeyos, sin eml:iargo, queremos llamar la atenci6n a -

los especialistas de estos estudios en relaci6n al he--

cho de que en la experiencia jurídica romana, vasta y -

prolongada de los siglos sucesivos, existieron una se--

rie qe tendencias o propensiones en las cuales el rus, 

a trav~s de su sistema flexible de fuentes formales del 

Derecho, buscaba la protecci6n en caso de verdadera du-

~81 Las_ leyes de las doce tablas. Dr. José de 
Jesús Ledesma Uribe, Mexico,D.F. 1965 
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da, de aquella de las partes de la relación jurídica -

que fuese econ6mica o jurídicamente más débil. Me refie 

ro a la abundante instituci6n de los "favores" que co-

mienzan a aparecer en la época clásica y se desarrollan 

aceleradamente cuando el cristianismo sustituye a la fi 

losof1a estoica como fuente inspiradora principal de su 

derecho. Se trataba de establecer una soluci6n benéfi

ca o conveniente a favor de ciertas personas considera

das débiles o en desventaja o de ciertas situaciones o

valares tales como la libertad (favor libertatis), la -

liberaci6n para el deudor (favcir debitoris) de validez

de la dote (favor dotis) la validez de la legitimaci6n 

(favor legitimatis) la validez de la donación (favor d~ 

nationis) la ventaja o preferencia para los hijos (fa-

vor liberorum) y (favor alimenti) y la validez del ma-

trimonio y del testamento (favor matrimonii) y (favor -

Testamenti) • 

Este interesantísimo régimen de los"fa

vores"debe constituir una verdadera puerta de entrada -

para los estudiosos de la filosofía social y jurídica -

de la an~igua Roma ya que indican en forma positiva la -

18 



19 

direcci6n valorativa en la que se mueve el Derecho Roma 

no de la etapa pagana a la cristiana (9) . 

Ader.iás nos parece muy importante que el 

historiador de Derecho, no pierda de vista los grandes -

conjuntos de actitudes y principios de cada uno de los -

derechos que estudia (10). Así, nos parece extraño que 

hasta ahora no se haya descubierto en el régimen de los 

"favores'! no s6lo un precedente, sino ya la presencia v.!_ 

va de lo que en el siglo XX se ha querido denominar co-

mo Derecho Social. En ambos casos, y sin ocuparnos aho 

ra de la Edad Media y Edad Moderna; se encuentra como -

denominador comdn la protecci6n y defensa que otorga el 

Estado y el Derecho a personas y situaciones que se va

loran previamente como afines necesarias o coherentes a 

los valores del grupo social. Lo anterior no significa 

que lo que encontrarnos en Roma no sea sino un germen o-

semilla de lo que ha ocurrido en nuestro tiempo tenien-

(9) De los pocos autores que se han ocupado linealmente 
de esta cuestión ver Biondo Biondi II Diritto Romano 
Cristiano T. III Milano Giuffré 1954 • 

. (10) Tal como lo hace por ejemplo Fritz Schulz en las ~ 
distintas obras por demás destacadas que ha escrito. 
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do en consideración los dos milenios que dividen a los -

momentos hist6ricos que estamos confrontando. 

El fen6meno asociativo en la historia de 

Roma y de sus instituciones podr!an pasarse por alto (11) 

si no fuera por el estallamiento de cuatro grandes movi-

mientas cuyo estudio cuando menos somero, vamos a empre~ 

der en las siguientes ltneas. No se trata ciertamente -

de los ~nicos casos de grandes empresas asociativas, pe-

ro st a nuestro juicio, de las más significativas. 

1.- El conflicto social que estuvo 

a punto de desembocar en contienda b€lica o 

guerra civil y que dado entre patricios y 

plebeyos, culminó en un resultado integrat~ 

vo de los civitas. 

2.- De la llamada guerra social -

que se originó en el primer siglo antes de 

(11) A reserva de lo que digamos mas adelante, en re
lación con los colegios o asociaciones profesio
nales. 



Cristo y que tarnbi~n condujo a un resulta 

do de comunidad integrada en la península 

ItSlica. 

3.- De la reuni6n que bajo el li

derazgo de Espartaco forman centenares y

millares de esclavos en busca de su pro-

pia defensa y sobrevivencia después de ha 

ber desafiado a las instituciones de la -

república. 

4.- De la reuni6n de los cristia

nos que paulatinamente fue creciendo.has

ta lograr su aceptaci6n y hasta· imposi--

ci6n, dándose el caso curioso de que lo -

que primero fue prohibido, poco después -

result6 tolerando (12), y finalmente irn-

puesto y obligatorio, se trata del triun

fo del cristianismo corno religi6n oficial 

de Estado bajo el reinado de Teodosio II. 

(12) Edicto de tolerancia del año 313. 
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Si comparamos cada uno de esos grandes

fen6menos asociativos de la Historia de Roma entre s.!, 

podr!amos observar que solamente la insurrección escla

vista capitaneada por Espartaco no logr6 sus prop6sitos. 

Los otros tres movimientos culminaron en un resultado -

que de alguna manera reconstruy6 a Roma conforme a los

intereses y valores nuevos que se impusieron. 

La igualdad de tratamiento jur!dico an

te la Ley para todo el pueblo, fue la gran revoluci6n -

en el orden jur!dico que por haberse resuelto en ~poca

tan temprana condicion6 tan favorablemente el desarro-

llo posterior de un derecho completamente secular. 

La segunda, la guerra•de los socios, 

condujo a Roma a la unidad política de Italia, se trató 

de la gran revolución nacional que permiti6 de un modo

decisivo construir la estructura matriz del futuro imp~ 

rio. Fu~ precisamente este importante alcance de los -

romanos, lo que impidi6 a atenienses, espartanos y mac~ 

donios la formaci6n de un verdadero y durable imperio -

griego •. 
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La cuarta victoria del espíritu asociati-

ve de los cristianos, teniendo su base en la ideología -

del amor como se predic6 en los evangelios, fue la gran 

re·.•oluci6n ideol6gica que determin6 el futuro de la mi-

ta~ de la humanidad. 

No entendemos estos fen6menos asociati--

vos que estamos analizando sino como precedentes del d~ 

recho de asociaci6n en su sentido moderno, y de ellos -

nos parece especialmente importante el movimiento capi-

taneado por Espartaco, que por cierto ha sido utilizado 

dltimamente con habilidad por los soviéticos para fines 

políticos. (12 bis). 

(12 ~is). Podemos anticipar un breve esquema de la evolución mas 
importante acerca de la filosofía europea que inspiro el pensamie~ 
to sobre el trabajo. 
El c•.1ncepto de trabajo en la antiguedad clásica parte de Homero, -
quien considera a los dioses inmunes de todo trabajo, los dioses -
odian a los hombres y por eso aparece el trabajo. Los hombres li
bres deben despreciar al trabajo elevándose así a los dioses. El 
hombre libre que trabaja pierde su libertad. La política y las 
armas deben ser la vocación del hombre libre. Cic~rón afirma que 
el h·~::ibre libre puede consagrarse además a la agricultura y al co
mercio. Séneca dice que las artes mecánicas son cosas de esclavos. 
Sócrates elogia tanto al trabajo intelectual como al corporal. 
Por otro lado la concepción de indignidad del trabajo surge a raíz 
de una idea aristocrática, la cual impone a los vencidos el traba
jo sobre tierras conquistadas, Se postula la oposición entre tra
bajo y sabiduría. 
Aún el trabajo artístico fue considerado denigrante en comparación 
con la filosofía. Asimismo profesiones como la medicina y otras -
fueron poco apreciadas. 



El trabajo en Oriente y Cristianismo Primitivo. 
El cristianismo primitivo considera al trabajo como dignificante -
ya que libera al hombre del ocio y lo eleva a Dios alejándolo de -
las fuerzas del mal y lo hace independiente del Estado pagano. 
Sin embargo el trabajo es un medio para alcanzar los fines de la -
vida cristiana. 
La concepción de trabajo en el cristianismo primitivo se ve fuerte 
mente influenciada por las ideas judías. -
También en la Escolástica y en el Patrística se toma al trabajo 
como algo digno y como una obligación y vocación de los cristianos, 
el trabajo debe ser considerado como un valor contrario a la usura. 
Según Santo Tomás el trabajo tiene importancia pero no es el único 
fundamento de la propiedad privada. Relaciona al trabajo íntima-
mente con la Economía. Tomado del libro titulado Filosofía del 
Trabajo de Felice Battaglia, traducido por Francisco Elías de Teja 
da, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1955. -
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4.- EL FENOMENO ASOCIATIVO EN ROMA 

Antes de proseguir nuestro análisis, -

queremos referirnos brevemente a los casos más signif ! 

cativos de fen6rnenos asociativos que se presentaron en 

Roma,pero que no hemos considerado como de primera mas: 

nitud para incluirlos en esta parte de nuestra invest! 

gaci6n. Hemos excluido del análisis directo de nues-

tro trabajo, algunos otros movimientos que aunque muy

importantes en la historia de las instituciones pol!t! 

cas de Roma no ocuparán por ahora nuestra atenci6n. Se 

trata de la revoluci6n que condujo a la caida de la 

realeza en el año 510 6 509 A.c., y que unific6 el sen 

tir y el deseo de toda la poblaci6n (patricios y ple

beyos), de aquella otra revoluci6n o quizás mejor insu 

rrecci6n de la plebe que en el año de 455 A.C., reti-

rándose de la ciudad, .se instal6 en el Monte Aventino

hasta que no l~ otorgaran leyes escritas que dieran -

igual tratamiento a patricios y plebeyos. A este pro

p6sito conviene recordar que eran precisamente los pl~ 

beyos segregacionistas, los que proporcionaban a la -

ciudad su fuerza de trabajo y su activa y enérgica pr~ 
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sencia en la retaguardia de las legiones, por lo cual

al negarse a participar en común con los arist6cratas, 

en caso de no recibir leyes escritas iguales que para

estos, ·utilizaban verdadera arma de presi6n de brazos-

ca1dos o inactividad de trabajo que ha llevado a diveE. 

sos estudiosos (13) a sostener que se trat6 de la pri

mera huelga de la humanidad. 

Nos preguntamos si ser§ correcta o in-

correcta la afirmaci6n anterior. Con cautela, y sin -

querer aplicar ciegamente nuestras nociones e institu-

cienes del Derecho Social actual, a este interesante -

fenómeno del siglo V A.C., podemos descubrir en el m2_ 

vimiento de secesión de la plebe, un caso claro de as2_ 

ciación de fuerzas y personas que en su uni6n persis--

tente y maciza, trataban de alcan2ar una finalidad po-

11tico social. Pero no solamente se trata del hecho 

mismo de la asociación de fuerzas, sino tarnbi~n y de -

manera muy espepial de la negativa de proseguir reali-

zando el trabajo que bajo condiciones de las que poco·· 

(13) Tales como Bonfante, Arangio Ruiz y 
otros. 
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sabemos (14) eran tan importantes para el progreso y -

la subsistencia de la urbs. En este sentido s! se pr~ 

senta en el caso que estamos estudiando, una hip6tesis 

muy semejante a la de una huelga. El pueblo latino en 

su más amplia acepci6n, tendi6 siempre dentro de su 

discipl'ina pragmática a dividir para vencer (15) por -

una parte y correlativamente a unirse para no dejarse 

sojuzgar, es decir, para aplicar en sentido inverso, -

el primer consejo. 

Con lo anterior no queremos significar 

que en el movimiento de secesi6n de la plebe, se hubi!::_ 

ran dado todas las circunstancias de un verdadero movf 

miento de huelga corno hoy lo entendernos, empero las S!::_ 

mejanzas, con la debida prudencia, son impresionantes. 

(14) Los textos no nos han transmitido amplia informa
ción sobre este particular, sin tomar en conside
ración el caso de los clientes que no interesa -
en este momento, es posible que los plebeyos fue
ran remunerados por la ciudad misma en forma di-
recta y permitiéndoles disfrutar de algunos bene
ficios de que gozaban los ciudadanos tales como -
la seguridad militar, posibilidades de comercio y 
otros. 

(15) Divide et Imperas: divide y vencerás. 



Lo anterior significa lo interesante que resulta el es-

tudio de estos fen6menos asociativos para nuestra inves 

tigaci6n. 

Otros casos importantes de rnanifesta--

ci6n de hechos asociativos en la historia de Roma, los-

encontrarnos en la uni6n de Capua y otras ciudades en --

contra de Roma, corno Cartago la asedi6 arnenazadorarnente 

durante la segunda guerra púnica ( 16). 

Recordamos también que durante el siglo 

I. A.C., se desat6 un verdadero culto a la personali--

dad de los lideres que substituyen con su recia person~ 

.lidad a la debilidad y decadencia de los c6nsules repu

blicanos. Era la época de las guerras civiles, en la -

que violenta y continuamente se formaban y se deforma--
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ba~ grupos pol1ticos y militares según variaban las con· 

diciones hist6ricas objetivas del momento • 

. La inestabilidad, consecuencia de la --

(16) Cuando Roma salió triunfante de la guerra, 
castig6 severamente Capua y a las ciudades 
que la siguieron en el sur de Italia. 



crisis del final de la república, debian finalizar con 

la victoria definitiva de Octavio sobre Marco Antonio. 

Con este hecho hist6rico, qued6 definido el inicio del 
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Imperio Romano. Todav1a el fen6meno asociativo se repi-

ti6 en torno a los dos grandes finalistas, pero la pági

na definitiva se escribi6 en Actium a favor del sobrino

de Julio César. 

No queremos extendernos con los pormeno

res y datos prolijos que podr1amos extraer de los probl~ 

mas que aunque menores, se suscitaron en provincia duran 

te los cinco siglos de vida del Imperio. 

Señalados los acontecimientos anteriores 

volvemos a los cuatro hechos asociativos de la historia

de Roma, que han llamado con mayor poder nuestra aten--

ci6n. Recordamos que son los siguientes: la lucha patr~ 

cio-plebeya, la guerra de los socios, la rebeli6n de -

los esclavos, y el triunfo de los cristianos. 

Hemos ya ponderado los motivos que han -

llevado a los estudiosos de estas cuestiones, a encontrar 



en la Gltima secesi6n de la plebe, la referencia más an 

tigua a algo as1 como una "huelga". Ni en este caso ni 

en los restantes podríamos hablar con propiedad de un -

derecho de asociaci6n ya que se trata de movimientos ad 

versos al orden jurídico establecido. Es decir en los-

cuatro casos se produjeron hechos revolucionarios, en -

cuanto que pretendían modificar la estruptura jurídica-

a cuyo amparo tomaron por nacimiento. Veamos los cua~-

tro hechos desde dos puntos de vista: el de la violen--

cia y el de sus resultados. 

Desde el punto de vist~.de .ta violencia

la rebeli6n,patricio-plebeya no lleg6 a un estallamien

to de verdadera pugna armada, pero sí supuso un despla

zamiento de energías y personas y una acumulaci6n de --

fuerzas en un estadio propiamente prebélico (17). 

(17) En alguna de las amenazas que dirigió la plebe 
a los nobles, se recuerda la original y feliz
presentación que hizo Menenio Agripa (precur-
sor de la Sociología Organicista) de la necesi_ 
dad de entender a la sociedad como un cuerpo -
vivo, de tal manera que si se abstienen de ali 
mentar al cuerpo, los brazos, todo el organis":" 
mo perece. 
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En el segundo caso la contienda se pre

sent6 como la más grave desde el punto de vista violen

to, que pudiera poner en peligro la existencia misma 

de la República. A raíz de la profunda y prolongada 

crisis agraria, los aliados antiguos socios de Roma, se 

habían organizado con tal lujo de detalle que habían 

erigido su capital fuera de Roma y acuñado moneda pro-

pia, para el caso de que Roma no aceptara sus condicio

nes de ciudadanía. Algunos cronistas de la época re--

cuerdan que nunca antes Roma vivi6 momentos tan difíci

les y amenazadores, ni siquiera bajo la amenaza de Car

tago. 

En esa época el territorio de Roma com

prendía un extenso cuerpo de ciudades, muchas de las -

cuales eran colonias latinas que habían recibido la res 

ponsabilidad de custodiar los confines de Italia, pere

que ya en el siglo I A.C., habían quedado reducidas a -

islas dentro de un mar romano. Otras eran ciudades fe

deradas con alto grado de independencia como ~co¡i y -

Camerino. La concesi6n de la ciudadanía a los habitan-

tes de Italia no constituy6 en los primeros t~~mpos un-
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verdadero privilegio. Piénsese que en los primeros si 

glos de evolución de la· República, la vocación de Roma 

hacia la dominación universal, aun ni siquiera se sos-

pechaba. La ciudadania se imponia a comunidades diver 

sas de estirpe y lenguaje como las ciudades etruscas, 

volseas y otras. En cambio otras ciudades cercanas a

Roma, no alcanzaron esa calidad como Tibur y Cora. 

Es admirable en la historia de la polf 

tica de los pueblos la estructura de Roma en ese tiem

po, en ningún otro ejemplo que nos conserva la Histo-

ria, se encuentran rasgos tan inteligentes en los que-

· se aprecian admi~ables resultados en la conciliación -

de la unidad y las particularidades. 

El Estado poco a poco creció y sobrep~ 

só a sus aliados it~licos y especialmente despu~s de -

la derrota de Samnitas y Cartagineses, se abrieron las 

puertas de un vasto imperio que modificó sustancialme~ 

te la'concepci6n de la ciudadania. Comenzaba ya a en

treverse la vocaci6n cosmopolita del imperio y as!· se

rnodificó radicalmente la antigua concepci6n de la ciu-
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dadan1a. Ahora, ven!a a ser una preciada prerrogativa 

que permit1a a sus titulares, acceder al Senado y a --

las Magistraturas para tomar las decisiones m~s impar-

tantes en ~l mundo entonces conocido. 

Lo anterior explica el sentido y la di 

námica de la llamada guerra social. Los estados socios 

se aliaron en busca de conseguir la anhelada ciudada--

n1a y lo consiguieron entendiendo ellas y Roma que s6-

lo su uni6n salvaría a la República. Es interesante -

este fen6meno de agregaci6n social que nos recuerda 

con bastante similitud los conflictos que se dieron en 

tre los patricios y la plebe. Más que observar un an-

tecedente de verdadero sindicalis~~, en el fen6meno an

terior, encontramos un ejemplo de ag~egaci6n social, -

de asociaci6n agresiva que logr6 considerablemente en-

señar a los pueblos latinos, el significado de dicha -

agregaci6n para la transformaci6n del orden jur!dico 

existente. Es interesante observar que cuando los tra 

·bajadores de una empresa moderna se sindicalizan y pu~ 

nan por mejorar sus conoiciones de trabajo y renumera-

ci6n, se repite de alguna manera este fen6meno socio--
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jur!dico, ya que ellos pretenden tambi~n a trav~s de- · 

una agregaci6n asociativa, modificar la estructura j~ 

r!dica que los regula. En la antigua Roma fue el pa~ 

to social que puso fin a la guerra de los aliados 

frente a la Repdblica. En los modernos sindicatos se 

trata del Contrato Colectivo de Trabajo que deroga y

por tanto modifica una situaci6n jur!~ica y econ6mica 

pre-existente (18) . 

El caso más interesanté a nuestro -

juicio dentro de este análisis sociol6gico de la h~s

toria política romana, nos lo ilustra el caso de las-

repetidas,rebeliones de esclavos que se vinieron suce 

diendo en Roma a lo largo de la Repliblica y que se i~ 

tensificaron con motivo de las guerras civiles de el-

primer siglo A.C. En el año 73, A.C., se produjo la-

(18) Para mayores referencias bibliográficas y
docwnentales sobre la guerra de los socios 
o aliados en Italia, puede consultarse la
Storia dil Diritto Romano Volwne primo, Pie 
tro Bonfante Milano Giuffr'e, 1958 -



teréera y mas importante rebeli6n de esclavos. El mo

vimiento comenz6 en la ciudad de Capua en la escuela

de gladiadores en la que se distingu!a un esclavo tur 

co llamado Espartaco. La rebeli6n comenz6 por un he

cho sin trascendencia, como fue la evasi6n de 74 gla

diadores que fueron los jefes de la insurrecci6n. Los 

rebeldes se hicieron fuertes en el Vesubio. A partir 

pe este momento una buena parte de la poblaci6n ser-

vil acudi6 en masa a engrosar las filas rebeldes de -

Espartaco, quien de pronto se encontr6 con un numero

so ejército. La táctica de Espartaco consist!a en -

dar libertad a todos los esclavos de las ciudades por 

donde pasaba. Como todo rebelde el comandante busca

ba con especial habilidad, ser considerado por los es 

clavos como su l!der y como fuente de derecho de cuya 

voluntad y poder emanaba un nuevo orden jur!dico par~ 

lelo al de Roma al que trataba de imponerse. Esta -

pretensi6n de suficiencia y a la vez de superioridad

del guerrillero revolucionario as! como su habilidad

estrat~gica, fueron causas importantes en el ~xito -

creciente de su empresa. Mas que una huelga como en-· 

el caso de los plebeyos, se trat6 de una verdadera re 
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voluci6n que buscaba crear un Estado dentro del Esta 

do aprovechando el descontento y la amargura de la -

vida de los ciervos. Recordemos las circunstancias-

sociales. Los esclavos comprendiendo una vez más en 

la exper~encia romana la fuerza política y militar -

derivada de su 1mi6n, trataban de crear un orden jtl-

rídico no paralelo sino inclusive adverso al orden -

jurídico vigente, ·buscaban segan nos recuerda Salus-

tio, hacer efectiva su táctica de dar libertad a to-

dos los esclavos de las ciudades que caían en su po-

der o que a su paso podían incitar. No vamos a re--

cordar con más detalle lo que los cronistas Salustio 

y Floro nos recuerdan sobre el desarrollo moderno de 

esta guerra de los esclavos (19). Lo que nos intere 

sa en este lugar es llamar la atenci6n sobre el sig-

nificado soc~o-jurídico del conflicto recordado. LOs 

esclavos a diferencia de los socios se auto proclarn~ 

ron libres y además legisladores, pero legisladores

revolucionarios, tratando de expedir un orden jur!df. 

.(19) -Ver el capítulo relativo de las instituciE_ 
nea políticas en la Historia Universal de
Carlos Sánchez Viamonte. Omeba, Buenos Ai
res. 1962. 
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co contrario al del Estado: claro que a través de -

ese nuevo orden jurídico se confirmaba su libertad -

personal. Tambi~n encontramos en este caso un inte-

resante ejemplo de tendencias modificativas del or--

den jurídico pre-existente, pero con una energía mu-

cho más rotunda ya que el valor y postulado de fondo 

que estaba en juego, era la libertad de los pr.opios-

esclavos, es decir su consideraci6n de personas como 

sujetos inter-re1acionables de un orden de derecho. 

Este conflicto sacudía más las raíces antrcpol6gicas 

del orden cultural que el de los plebeyos. y·~l de --

los aliados y es por eso que los romanos lo reprimi~ 

ron con especial energía (20). 

(20) Recuérdese el trágico desenlace de la guerra de Esparta
co. (Espartaco Enciclopedia Espasa Calpe). 
Cuando la situación de Espartaco era desesperada, consi
guió durante una noche de invierno romper las lineas y -
penetrar en Lucania; pero el desorden se había introduci 
do ya en sus propias filas y se les separaron los celtas 
y germanos que fueron luego aniquilados por el ejército 
romano. En esta batalla encontró una muerte heroica el 
célebre guerrero que hizo temblar a la orgullosa Roma. -
Aunque Espartaco era noble y de buenos sentimientos, no 
pudo impedir que la guerra revistiese los caracteres de 
crueldad comunes en tales casos, pues las masas que te -
nían a sus ordenes estaban deseosas de tomar cruel ven-
ganza del mundo romano por todas sus injustificaciones a 
que los romanos condenaban a sus prisioneros, asesinaban 

36 



Para no alargar demasiado esta parte 

de nuestra investigaci6n referida al mundo romano, 

que corno indicamos ha sido poco explorado bajo la 6p-

tica que hemos procurado establecer; nos dedicaremos 

finalmente a apuntar algunas ideas sobre el fenómeno 

asociativo de los cristianos en el Imperio. Ante to-

do preguntémonos cual era la finalidad que perseguían 

los cristianos en la época imperial, en la que tuvie-

ron que actuar en la clandestinidad. Sabemos que la 

práctica del cristianismo era contraria a ciertas cir 

cunstancias a los preceptos del orden jurídico (21). 

a los soldados romanos que en sus manos caían, a los cua -
les a veces los obligaban a morir peleando como gladiado -
res. Según Rafael Giovagnoli al haber ·encontrado Espartaco 
a su hermana Mirza bajo el nombre de Rodopea esclavizada -
en Roma y obligada a la más abyecta de todas'las profesio
nes de la mujer así como el noble y legítimo deseo de li -
bertarla, fue una de las concausas que motivaron al levan
tamiento. Tomado de la Enciclopedia Universal y Estrada 
Europea Americana, Tomo XXII, Espasa Calpe, S.A., Madrid -
1924, Voz Espartaco. 

(21) Biondi, Tomo I, pág. 58. Como es sabido incurrían frente 
al estado romano en un clima de Lesa Majestad al negarse -
a. adorar a los símbolos y emblemas imperiales, así como a 
los dioses paganos que deberían ser objeto de piedad y re
verencia por todos los ciudadanos. Hasta ahora se ha estu
diado poco, como se fue desformalizando en este sentido el 
Imperio y el Emperador, de tal manera que cuando Constanti 
no I, toleró a los cristianos y Teodosio después impuso eT 
cristianismo como religión de Estado; desapareció no solo 
jurídica, sino también moralmente ese crimen. Resulta asom 
broso que en tan pocos años se transforme de modo tan pro= 
fundo la moral del pueblo. La explicación es sencilla, se 
salía del mundo antiguo y el cristianismo constituía la 
nueva matriz de la cultura europea en transformación. 
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.S.- EL CRISTIANISMO. SU INFLUENCIA. 

Pregunt~monos ante todo, cuál era la 

finalidad que perseguian los cristianos con su cul

to clandestino. 

Sabemos que su ocultamiento en las -

catacumbas y en otros lugares poco visibles, era la 

respuesta que daban ante su fe a la represf6n del -

Estado. Es cierto como dice Mornmsen, que el dere--

cho de asociaci6n_estaba expresamente garantizado -

ya por las leyes de las XII Tablas, con la candi---

ci6n de que no alteraran otros intereses del Dere-

cho (22). Por eso con frecuencia di'versos intentos-

de asociaci6n, fueron disueltos especialmente cuan-

do se infringian otras normas. Desde luego toda as~ 

ciaci6n que persiguiera un fin ilicito se considera 

ba prohibida. No pod!a ser de distinto modo, en vir 

tud del alto grado de desarrollo que alcanzó en Ro-

(22) Derecho Penal Romano, Teodoro Mommsen, tra 
ducción de Pedro Dorado, Editorial Themis-; 
Bogotá, 1976. 
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ma la dogmática jurídica, que lleg6 perfectamente a-

la conclusi6n de la inutilidad, es decir ineficacia -

jurídica de los negocios con objeto ilicito. Por --

ello se prohibi6 en Roma todo tipo de asociaciones 

(Foedus) que tuvieran la misi6n de servir a Baca. 

Durante la época republicana no se op~ 

sieron especiales limitaciones al derecho d~ asocia--· 

ci6n, salvo en algunos casos excepcionales en que se

buscaba la corrupci6n electoral. Julio César y Augu~ 

to en cambio se limitaron, al calor de las guerras c! 

viles, el dérecho a asociarse que de i~re .qued6 supr1 

mido. 

Durante el imperio, el estado se rese~ 

v6 el derecho de autorizar la fundaci6n de corporaci~ 

ne~ o asociaciones, este derecho lo ejercía el Estado 

en combinaci6n con el emperador, según sus respecti-

vas esferas de competencia. 

Pero a las clases sociales inferiores

incluyendo los esclavos, se les dejaba en libertad para 
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asociarse con la condici6n de que no se ejercieran 

dichos derechos dentro del per!metro de la ciudad de 

Roma y bajo ninguna circunstancia por militares. So 

lo se permitieron asociaciones con fines religiosos

y funerarios cuando revest!an las formas de caja de-

auxilio y soco~ro para celebrar actos de culto. 

~a violaci6n a los únicos casos reco-

nacidos de derecho de asociaci6n; se consideraban in 

clu!das en el delito de coacción pública, si se reu-

n!an los elementos necesarios para que se configura-

ra tal delito. Desde el punto de vista civil la aso 

ciaci6n era disuelta y pod!an imponerse a los respo~ 

sables, penas patrimoniales extraordinarias que exi

g!a el Estado a trav~s de un procedimiento acusato--

ria (23). 

Resulta fácil comprender dentro del -

anterior contexto hist6rico, las dificultades asocia 

tivas con las que se encontrar!a en Roma un grupo re 

(23) Ver la misma obra citada en la nota anterior, 
paginas 539 y 540. 
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ligioso cualquiera que intentara asociarse para la

práctica cotidiana de su propio culto. 

Por lo demás, el cristianismo por su 

propia y natural pretensi6n de universalidad, debi6 

haber propiciado el que sus adeptos en esta época -

de clandestinidad anterior al edicto de tolerancia; 

tuvieran la conciencia de la transitoriedad de su -

ocultamiento y la convicci6n de que en un tiempo -

mas o menos pr6xirno su movimiento se af ianzar!a pu

blicamente. 

Si comparamos a las asociaciones cris 

tianas con los anteriores movimientos que hemos ana 

lizado, veremos que extendi~ndose el fen6meno desde 

el medio oriente, en un tiempo razonablemente breve 

lleg6 al coraz6n del Imperio. As! por su estallido 

y estabilidad, cuanto por su extensi6n geográfica,

fue el más efectivo. 

Desde el punto de vista de sus resul 

tados y no solamente como fen6meno del mundo antiguo 

sino corno hecho hist6rico de magnitud universal, los 
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crístianos desataron un hecho asociativo (24) que 

se considera por todos los historiadores corno uno 

de los fen6menos más importantes en la Historia. En 

efecto para el mundo antiguo considera Troplong (25) 

que el Derecho Romano y el Cristianismo son los dos 

acontecimientos históricos más importantes del mun-

do antiguo. 

En este momento conviene averiguar ---

cual pudo ser la primera actitud de los primeros --

cristianos asociados frente al orden estatal y al -

orden jur!dico que conscientemente sab!an que esta-

ban transgrediendo. Esta cuestión no nos interesa-

tanto desde el punto de vista del hecho psicol6gico 

sino más bien como fen6meno histórico de contenido-

ético, moral y por tanto de trascendencia para la -

historia del fen6rneno jur!dico. 

(24) 

(25) 

Naturalmente se remonta a los días evan 
gelicos en que Cristo reunió a los doce 
primeros apóstoles y a los primeros mi4?!J! 
bros de su grey. 

M. Troplong. La Influencia del Cristia-
nismo en el Derecho Civil Romano. Dedebec. 
Ed. Descleé Brouwer. Buenos Aires.1947 
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Los primeros cristianos y los protom.1r

tires fueron provocadores inconscientes de desorden -

y transgresores del orden jurídico romano. Ellos no-

acudían a denunciarse ni a negar su sujeci6n al empe

rador. .Sin embargo cuando era necesario reafirmar su 

fe con carácte~ excluyente de cualquier otra, lo ha-

cían y preferían sacrificarse antes que renunciar a -

sus creencias •• 

Desde la conversi6n de Samaria hasta el 

edicto de tolerancia, los cristianos no se presenta-

ron ante el orden romano corno responsables de disolu-

ci6n social. Se reunían, se congregaban porque su 

asociaci6n era indispensable para fines de culto y li 

turgia, pero nunca para destruir o provocar. La abun 

dante literatura que ha tratado acerca del incendio -

que Ner6n imputaba a los cristianos; no ha arrojado -

conclusiones o resultados s6lidos que puedan contra -

riar la tesis anterior. 

Los cristianos se ocultaban, primero por 

que tenían intenciones de vivir y no de entregarse a-
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un sacrificio prematuro, se ocultaban también porque 

no pretend!an realizar una labor de proselitismo con 

tra la conciencia de los romanos. 

Es· interesante estudiar el significado-

social y humano de las primeras asociaciones cristi~ 

nas. Los cristianos se asociaban, se congregaban --

también para darse fuerza, aceptaban el martirio con 

m~s fortaleza unidos. Veamos pues, como no buscaban 

lo que los antiguos plebeyos, ni lo que los socios o 

los esclavos. No se sabe de ninguna agrupaci6n de -

cristianos que hubiese pretendido presionar al empe-

rador o al imperio para mejorar o cambiar su Status-

Jur!dico. 

Siguiendo a Daniel Olmedo (S.J.) (26),-

recordamos que Ner6n desat6 la primera persecuci6n -

para desviar el furor del pueblo irritado contra él

.por causa del incendio que asol6 a Roma. También Do 

(26) Manual de Historia de la Iglesia, Daniel Ol
medo, S.J. Ed.Jus. México, Tomo I, pág. 111-
y s.s. 
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miéiano quiso ocultar su codicia y desequilibrio en-

perjuicio de los seguidores de Cristo. 

Pero la actitud de Trajano es sumamente 

interesante. La conocemos con motivo de la corres--

pendencia que mantuvo con Plinio. Este emperador --

sosten!a en forma clara que los cristianos eran gen-

te inocua (27), sin más culpa que su excesiva y te--

naz superstici6n .•• que no debía buscárseles ni mo--

!estárselos, salvo cuando fueran culpables clararnen-

te y que aún en tales casos, era preferible aplicar-

les el destierro y no la muerte. 

Una gran corriente de estudiosos de la-

situaci6n jur!dica de los mártires, después de haber 

estudiado cuidadosamente las actas respectivas que han 

llegado a nuestros d1as sostiene, que no eran reos 

de Lesa Majestad, ya que éste delito solo pod!a corn~ 

terse por magistrados o militares corno eran la mayo-

r1a de los cristianos. Mommsen lanz6 la hip6tesis de 

(27) Números 28 al 32 de la correspondencia entre 
esos personajes. 
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que los cristianos se hicieron pronto impopulares y 

odiosos por su vida retirada, su ccnd~naci6n t~cita 

de las fiestas y costumbres paganas, por el miste-

río de su religi6n y la antipat1a que por ellos se~ 

t!an los judíos. Ner6n y Domiciano emanaron diver

sos decretos prohibiendo su culto y Trajano que pr~ 

bablemente no conocía a los cristianos y sin embar

go se muestra muy cauto en sus juicios, estableci6-

la soluci6n de que si eran acusados y ellos permi-

t!an afirmar su fe, se les castigara por cuanto se

negaban a someterse a la autoridad política y reli

giosa del imperio. 

No es dificil comprendcir, en un Oere-

cho PGblico poco desarrollado no se tbviera ni si-

quiera la idea de la libertad de cultos. Para lle

gar a ella faltaban muchos siglos. 

El profundo esp!ritu occidental y lat:f_ 

no de Diocleciano, acentu6 las persecuciones ya an

teriores de Decio, Valerio y de otros emperadores, 

pero para entonces ya los cristianos se habian mul-
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tiplícado, ya constitu!an una fuerza significativa -

cuando los tetrarcas se disputaban pol1ticamente !a

silla más importante del imperio. La fuerza que ha

b1a adquirido y la rnultiplicaci6n prodigiosa que en

ellos originaba la sangre de los mártires de que ha

bla Tertul.iano, los hacia más belicosos y hasta cíe.E, 

to punto importantes para la soluci6n de.una crisis

de poder. 

~urante casi todo el imperio"de Diocle

ciano, es decir hasta el año 303, los cristianos go

zaron de plena libertad. Hab!an comen?pdo.a constr~ 

ir sus templ~s a la luz del d!a y a celebrar· sus ri

tos s"in que las autoridades les exigieran tornar par

te en las ceremonias paganas. El mismo palacio de -

Diocleciano estaba lleno de cristianos, pues su esp~ 

sa Prisca y su hija Valeria asistían corno catecúme-

nas a las catacwnbas. En oriente gran parte de la -

poblaci6n urbana y rural era cristiana, mientras que 

en occidente, el cristianismo hab1a hecho adeptos en 

las ciudades pero hab!a penetrado poco en el campo. 

Nada extraño es que en tal muchedumbre de cristianos, 
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alagados por honores y riquezas, hubieran surgido -

los primeros conflictos. Así Diocleciano en el año 

304, oblig6 a todos los cristianos, a través de una 

constituci6n imperial llamada el Edicto Sanguinario, 

a sacrificar a los dioses del imperio, bajo pena de 

muerte. Hubo muchos mártires a lo largo y ancho 

del Imperio Romano. Diocleciano abdic6 dejando el

imperio en profundas convulsiones. 

La tetrarqu!a se desmoron6 a pesar de

los intentos que desde su finca de Illiria hac1a el 

abdicado emperador,. para restablecerla. 

En el año 311, Galerio,· en occidente -

lanz6 un edicto en que daba libertad a los cristia

nos para que veneraran a su Dios. En el año sigui~n 

te se recrudecieron las luchas entre los diversos -

pretendientes al trono. En secreto se aliaron Cons 

.tantino y Licino por un lado, Magencio y Ma:ximino -

por otro; para atribuirse el mando absoluto de ---

oriente y occidente, en el Imperio. La batalla de

finitiva tuvo lugar el 28 de octubre de 312, a ori-
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llas del Tiber. Es la conocida batalla de Puente -

Milvio. El día siguiente entraba Constantino triu~ 

fante en Roma, la tetrarquía había quedado sepulta-

da y se iniciaba una nueva era gracias a la toleran 

cia religiosa que empezaba para el Imperio. El im-

perio se reconciliaba con el cristianismo. 

Dejando a un lado las numerosa~ tesis-

y leyendas que puedan haber motivado el edicto de -

Constantino (28), lo cierto es que este emperador -

mostr6 un gran tacto político y visi6n ~e estadista 

al encontrar en el apoyo y alianza con.les. cristia-

nos, un factor decisivo para evitar la anarquía que 

estaba entregando los despojos del imperio a los 

bárbaros que presionaban con tanta fuerza en los ex 

trernos del imperio. Desde este punto de vista, el

cristianisrno como hecho hist6rico, result6 ser un -

factor asimilado por el imperio que por una parte -

le di6 energías y personalidad para sobrevivir al-

gún tiempo más,. y por la otra prepar6 no solo el --

(28) Que como vemos tiene su precedente en el 
edicto de Galerio, 
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advenimiento de la Edad Media y la forja de la cultu 

ra de occidente (29). 

Como puede verse de todo lo dicho hasta 

aqu1, el fen6meno asociativo de los cristianos en el 

mundo romano, jug6 un papel decisivo en la Historia-

Pol1tica y Cultural de la época. No se antoja ente~ 

derlo o consid~rarlo como un movimiento de sindica--

lismo, cGal pudo haber sido la secesi6n de la plebe-

en tiempos de los reyes. 

Una de las razones principales de lo a~ 

terior, estriba en la dimensi6n espiritual y trasce~ 

dente del fen6meno cristiano como fen6meno religioso. 

Indiscutible.mente dicho fen6meno no tiene naturalme~ 

te lo que podía llamarse su envoltura carnal, es de-

cir su presencia material que interesa a la Historia 

de las ideas pol1ticas y del Derecho, no solamente a 

las de las religiones. 

'(29) Ver la misma obra de Olmedo, pág. 170 y 
sigs. 
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El hecho asociativo de los cristianos -

en el mundo romano, result6 as! un verdadero veh!cu

lo efectivo para la recepci6n de la cultura y de la

filosof1a cristianas en el mundo pagano. En este -

sentido es el hecho asociativo más importante y más

trascendente en la Historia de Roma. Va de la clan

destinidad y las tinieblas de las catacumbas hasta -

=la eclosi6n del triunfo de Constantino, y portante

en buena medida de la iglesia. Este proceso al que

ya hemos hecho referencia y que hace pasar las cir-

cunstancias socio-jur!dicas de lo prohibido y de lo

cr irninal a lo tolerado y después a lo impuesto y a -

lo piadoso; se nos presenta como un hecho asombroso

por su fuerza inmanente, por su dinámica y por su i~ 

cidencia en la formaci6n cultural y por ende jur!di

ca. Por lo anterior, antes de proseguir con el estu 

dio de las formas asociativas en el mundo romano y -

medieval, nos detend:i:emos a reflexionar en torno a -

la cantidad y calidad del influjo que la filosof!a -

cristiana ejerci6 en el Derecho Pagano, transformán

dolo y revitalizándolo. 
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El siglo de la filosofía romana, fue el 

de Cicer6n. Fuerza es reconocerlo, se trataba de 

una filosof!a pagana pero mirando a fondo las cosas, 

dicho paganismo era más de titulo que de contenido. 

En los escritos de Cicerón, de s~neca, de Epicteto y 

otros, es cierto, abundan las referencias a los dio-

ses, al paganismo, a las creencias arraigadas de la-

antiguedad; mas en el fondo la sustancia del pensa--

miento es muy compatible con la tesis monote!sta y -

universalista del cristianismo. Algunos pensadores, 

eKégetas de los escritos de Virgilio, han querido --

ver en algunas de sus profec!as un anuncio o presa--

gio de la venida del Salvador. Este último punto 

puede discutirse, lo cierto es que el pensamiento ro 

mano por escaso y poco original que\se le quiéra ---

(30); en lo filos6fico muestra un agotamiento del p~ 

ganismo anterior y firmes esperanzas en una nueva 

cosmovisión que ya parecen entreverse, principalmen-

te en los escritos de S~neca y Cicer6n y que ser~ la 

(30) El origen de la filosofía romana pagana se
hunde en el pensamiento helénico, principal 
mente en la Escuela Estoica Media y en menor 
medida, en la de los seguidores de Epicuro-:-
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cristiana. 

Pocas veces en la historia de los fen6menos 

culturales se encuentran pre-matrices tan compatibles y 

preparadas para recibir el impacto de una cultura nueva 

y poderosa. 

Hasta este punto, podríamos preguntarnos. 

cual puede ser el interés o referencia de estos fermentos 

culturales del fen6meno asociativo en el mundo antiguo. 

La respuesta se nos impone sobrepasando los límites del 

mero fen6men6 de agrupaci6n de los cr~~tianos, a1 que ya 

nos hemos referido. Se trata de valorar en ·toda su di--

mensi6n una transformaci6n profunda de valores y de con- • 

ciencia. El cristianismo agreg6 una serie de motivacio-. 

nes y valores a la ya de por s! evolucionada cultura ro-

mana. Dichas transformaciones se traducen principalmen-

te en los ideales del amor al pr6jimo y la dignidad huma 

na (31) . 

(31) Notamos desde ahora una correlación clara entre el 
amor al prójimo y la dignidad humana. Ciertamente 
aquel es mayor, lógica y antropológicamente, pero
la segunda se desprende del respeto activo y pasi
vo, que entre otras cosas genera el amor. 



Naturalmente en el anterior contexto, -

debi6 multiplicarse no solo la libertad de asocia--

ci6n sino también las posibilidades de respetarla -

desde el punto de vista jurídico y de hecho. En el

camino en pos de la liberaci6n de los esclavos en el 

marco de la igualdad humana; se produjeron en el De

recho Romano, una serie de transformaciones de prim~ 

ra importancia derivadas del nuevo concepto del tra

bajo como producto de la actividad inteligente y li

bre del hombre. Nos referimos al hombre en su senti 

do cristiano respetable en la filosofía cristiana -

que lo entiende a imagen y semejanza de Dios. Opor

tunamente aludiremos a esas importantes transforma-

ciones jurídicas. 
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6.- EL FENOMENO ASOCIATIVO EN EL DERE-

CHO CLASICO. 

Para conocer la incidencia que pudo ha

ber causado el impacto de lá nueva f ilosof:l'.a en el -

Derecho Pagano; veamos ¿qu~ antecedentes encontramos 

en el Derecho clásico sobre el fen6meno asociativo?. 

Las fuentes se refieren a la palabra co 

llegium corno expresi6n de uso más frecuente, para re 

ferirse a las asociaciones del Derecho Privado con -

sus multiformes manifestaciones de fen6rneno asociati 

va, unas veces con finalidades de culto, otras de --

asociaci6n profesional, de carácter familiar heredi-

tario o hasta de esparcimiento y naturaleza electo--

ral (32). 

Se trataba de organizaciones asociati-

vas caracter!sticas de la ~poca republicana y ten--

dientes a ejercitar con una amplia libertad sus pro-

( 32) A veces también emplean las fuentes, laJ pa
labrap collegium para referirse a los grupos 
de sacerdotes y magistrados. Esta significa
ción de Derecho Público y Religioso, no nos
interesa por el momento. 
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pies recursos (Arka Communis). Este patrimonio ten

d!a a satisfacer las necesidades asociativas y el D~ 

recho les otorg6 una capacidad jur!dica restringida, 

~ue consist!a en poseer y apropiarse de esclavos, l~ 

berarlos y adquirir y transmitir bienes. Ya los mas 

tempranos juristas pudieron distinguir con claridad

la titularidad del colegio de la que pudieran tener

en lo particular los colegiados. Se trata de enten

der con nitidez la independencia de subjetividades -

(33) • 

Desde otro punto de vista, Gayo nos re

cuerda en o. 3.4.1.1; c6mo el Colegio se entendía e~ 

mo una pequeña res pública que podía tener su propio 

patrimonio y los 6rganos necesarios para actuar en -

derecho. Resulta muy interesante destacar el siste

ma de analog!a por extensi6n o por aplicaci6n a ana

logados secundarios, con los que trabaj6 el pensa--

miento del jurista romano. Así "a la manera de la -

Repablica", se entiende a las comunidades, pero de -

(33) D. 3.4.7.1. 
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alguna manera tambi~n la Historia de la L6gica y la 

Pol!tica Romana nos revela que " a la manera de la

familia", se lleg6 a entender la propia República. 

Siempre partiendo de esquemas y modelos pre-acepta

dos y pre-establecidos. 

Sin embargo la capacidad de estas ins

tituciones no fue ilimitada, todav!a en la ~poca de 

Justiniano se dudaba mucho de que un colegio pudie

ra ser instituido heredero (34). 

A pesar de la autonom!a que disfruta-

ron esas asociaciones romanas, deriva la variedad -

de fines que a través de los siglos configuraron a

grupaciones profesionales, de esparcimiento, reli-

giosas y pol!ticas. 

Nos interesa principalmente las prime

ras, las asociaciones profesionales que se inserí-

ben en las fuentes como Collegia Opificum et Merca

torum. Estas asociaciones las formaban aprendices-

(34) c. 6.48.1.10. 
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profesionistas o artesanos que ejerc1an una misma ac 

tividad o profesi6n. Sus or1genes deben perderse en 

la mas remota antiguedad de la monarqu1a romana, es

ta conjetura se fundamente en que para los romanos -

del siglo I. o.e., concretamente para el cronista -

Tito Livio (I.56) y para Plinio (NH. 35.45.3), as1 -

se recordaban •• 

En algunos casos estos colegios asum1an 

diversas finalidades o bien pasaban de una a otra. 

La época republicana se caracterizó por una ampl1si

ma libertad de asociación, apoyada en una legendaria 

norma contenida en las Leyes de las XII Tablas, que

fue despu~s recogida en una Lex Clodia de Collegiis. 

Se consideraba como Gnica limitación la de respetar

e! orden público y las buenas costumbres (35). 

La situación cambi6 radicalmente en el

siglo de las crisis, época de cambios de inestabili

dad y de .~.tcJlencia. Debi6 haber una intensa activi

dad legislativa, a veces permitiendo, a veces res---

(35) "Bonos Mores" 
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tringiendo la libertad de asociaci6n, hasta que una 

Lex Iulia (36) dispuso terminantemente la supresi6n 

de todas las asociaciones existentes con exce~ci6n

de unas pocas de carácter profesional que la rnisma

ley señalaba. La misma ley, atribu!da con raz6n a

Julio César, prohibi6 también que se constituyeran-

nuevas agrupaciones salvo casos especiales de evi--

dente utilidad pública, a juicio del senado o del -

emperador según sus respectivas esferas de compe---

tencia. 

Diversas disposiciones jur!dicas ulte-

rieres, fueron atenuando y hasta derogando el rigor 

de la citada Lex Iulia, y as!, principalmente por -

razones religiosas se permiti6 de nuevo su constitu 

ci6n. Ocurri6 en los primeros siglos del Imperio, 

que por la inseparabilidad de las ceremonias reli--

giosas entre personas que ejercían la misma profe-

si6n y los intereses de ellas; que dichos colegios

religiosos tuvieran también fines profesionales. 

{36) Que aparece con el número G.44.16 del Cuerpo de 
las Inscripciones Latinas, recopiladas por MoIDE! 
sen. 
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S~lo as! se explica la abundancia de estas agrupaci~ 

nes en los primeros siglos de la era cristiana sin -

que se hubiera revocado o derogado la Lex Iulia. 

Por lo que se refiere a la organizaci6n 

interna de estos colegios, notarnos que con la tradi-

ci6n que arranca de las Doce Tablas, se respetaba el 

sistema de autonorn!a de los asociados, tanto para el 

auto-gobierno, corno para la adrnisi6n y exclusi6n de-

asociados (37). 

A mediados del Imperio, se prohibi~ que 

una misma persona perteneciera a varios colegios (D. 

47.22.1.1.). Sin embargo parece que esta disposici6n 

no fue acatada en la práctica. Hasta ahora ha sido

muy debatido el asunto relativo a si los esclavos p~ 

d!an o no formar parte de los collegia (D.47.22.3.2.). 

(37} Esto lo han estudiado mejor quienes se han -
ocupado del Contrato de Sociedad. 
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dad jurídica, aut6noma y diferente de los asociados. 

Esta fue una actitud que pareci6 normal al Derecho -

Romano. Lo que ocurría ya desde el aludido tiempo -

de la 6poca republicana, era que lo adquirido por el 

colegio se entregaba a sus componentes cuando este -

se disolvía y de sus obligaciones, respondía cada s~ 

cio, sin olvidar las características de la responsa

bilidad del mandatario que tomaba el nombre de Quae~ 

tor o Arkarius. 

En la ~poca .imperi.al debe tenerse en -

cuenta la gran divisi6n que distingue a los colegios 

que se dedicaban a un servicio de pública utilidad ~ 

y por lo tanto se encontraban bajo el control direc

to del Estado, los que tenían funciones meramente -

privadas. En los siguientes tiempos se fueron proh! 

biendo los festines y banquetes excesivos con un afán 

paralizador, inspirado en el cristianismo que nos ha 

ce recordar la ~poca de la moralizaci6n pagana de me 

diados de la república, como se hizo con las bacana

les. En el año 359 o.e., los emperadores Arcadio y

Honorio, prohibieron todas las ceremonias relaciona-
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das con el culto pagano. 

Dentro de este interesante panorama de

posibilidades y realizaciones de la libertad de aso-

ciacidn, se fue generando un concepto propio de la -

antigua socied?d romana pagana que distinguía, al --

trabajo manual propio de los esclavos, llamado por -

eso trabajo servil, del trabajo intelectual propio -

de los hombres libres, en los or!genes de los hijos

del pater familias en oposici6n a los esclavos (30). 

A reserva de volver mas adelante sobre-

el régimen jurídico que distinguía a Roma, al traba-

jo servil del trabajo intelectual, basta por ahora 

dejar constancia de que no todos los estudiosos de -

la esclavitud romana están de acuerdo en considerar-

a los esclavos como meros objetos de dominio jur!di-

co o económico. Se han aducido numerosos argumentos 

derivados de la titularidad de los peculios, capaci-

dad de actuar, responsabilidad por hecho propio ----

(38) Estos hijos eran llamados liberi de aquí
probablemente la clasificación de prof esio
nes liberales con la que se quería denomi-
nar el trabajo intelectual. 
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y acci6n noxal que también se aplicaba a los hijos, 

capacidad dilectual y otros (39). Sin embargo en 

el ambiente propio de la sociedad romana todavía an-

terior al cristianismo, del mismo modo que en el 

mundo antiguo, presenta un notable desprecio por el 

trabajo llamado servil y por la dignidad y trata 

miento jurídico de la persona misma del esclavo. 

Como hemos ya apuntado, los historiado -

res de filiaci6n socialista han encontrado en las 

rebeliones de esclavos, ejemplos interesantes e --

ilustrativos para apoyar el pensamiento de Carlos 

Marx. Se trata para ellos de demostrar con el De-

recho Romano la dialéctica de la lucha de clases. 

Sin fundamentar en este lugar nuestro desacuerdo con 

lá concepci6n materialista de la Historia, podría-

mos preguntarnos si esas revoluciones de los escl~ 

vos de las que ya hemos tratado en otro lugar de -

nuestro trabajo, condujeron o no a un mejoramiento en 

las condiciones de trabajo servil o a un cambio in-

(39) "II Distrito Degli Schiavi Nell" Antica Roma, Olis 
Robleda S.J. Universidad Gregoriana, Roma 1976. 
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teresante en el concepto y régimen jur!dico del tra-

bajo. 

El problema de la lucha de clases en -

tiempos del imperio, es uno de los más complejos por 

lo que se refiere al problema de la esclavitud. AOn 

si hemos de estar de acuerdo con el planteamiento de 

los escritores de filiaci6n socialista (40) nos opa-

nemos a entender y tratar de interpretar en forma mo 

nista la problemática revolucionaria. 

Sin pasar revista a las distintas revo 

luciones o insurrecciones que se originaron en la 

historia romana, conviene apuntar brevemente cual fue 

el papel que jug6 el trabajo servil en el desarrollo 

de la industria. 

Los historiadores de la econom!a en el 

mundo antiguo (41) han puesto de manifiesto como la-

(40) La Schiavitu Nell' Italia Imperiale E.M. Staernan 
M.K. Trofimova. Editori Riuniti. Roma 1975 

(41) Historia y Antología del Pensamiento Económico. I. 
Antiguedad y Edad Media. Jesús Silva Herzog. Fondo 
de Cultura Econ6mica, Méx. 1939 
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excesiva mano de obra de que se dispon!a aprovechan

do el trabajo de los esclavos, impidi6 el desarrollo 

de un verdadero juego variable en la oferta y derean

da de trabajo industrial. Lo anterior signific6 en

tre otras cosas que no fuese necesario dimensionar -

el trabajo en los t~rminos en que se hizo en la Eur2 

pa de la Revolucí6n Industrial. La mano de obra era 

abundante y solo muy pocas veces los hombres libres

eran solicitados para que la prestaran. 

En los or!genes, el Lacio fue una re-

gi6n esencialmente agrícola. Los albores de la in-

dustria debieron proceder de los contactos que los -

pueblos latinos establec!an en Etruria y la Campa--

nia. A medida que Roma iba extendiendo sus conquis

tas, se ampliaba su imperio y a medida que aumenta-

ba su poblací6n, exigia comodidades y refinamientos

que hac1an necesaria la expansi6n de la industria. 

Pero Roma aunque importante centro industrial, fue -

ciudad preponderantemente de consumo. Las importa-

cienes superaban a las er.portaciones. Se fabricaban 

objetos de lujo, especialmente de metal y joyer1a. 
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La industria creci6 mas en otras ciudades italianas-

distintas de Roma (42). 

En la época imperial las industrias se 

multiplicaron y desarrollaron. Roma favoreci6 su in 

cremento, a veces fomentando los numerosos contactos 

con el mundo de oriente, a veces desarrollando los -

perfeccionamientos técnicos de las industrias. 

Las provincias orientales enviaban a -

Roma productos raros solicitados por las fábricas l~ 

cales. Pero el imperialismo romano no fue un impe--

rialismo industrial, las altas clases buscaban más -

bien el oro que proven!a de los cargos públicos. 

La clase dirigente consideraba despre-

ciada la actividad industrial. Solo la industria --

agrtcola merec!a consideraci6n, era la única que no-

se veta con desd~n. Los arist6cratas, los senadores, 

vetan con desprecio todo trabajo industrial, se les-

( 42) Ver de Ugo Enrico Paoli, URBS, La vida en la 
Roma Antigua. Iberia, Barcelona, 1944. 
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prohib!a su ejercicio. 

La industria romana, fue por muchos si

glos una industria doméstica. Todo o casi todo se f~ 

bricaba en el hogar, s6lo en casos especiales cuando

alguien quer1a hacer ejecutar un trabajo que requiri~ 

se mucha mano de obra, salia encargarlo a un empresa

rio (Redemptor), el cual prove1a a ello con sus pro-

pios operarios. El r~gimen jur1dico de la compra-ve~ 

ta y de las "obligaciones de hacer", nos permite sup~ 

ner que algunas veces, las obras eran mal realizadas

poniéndose en movimiento los remedios procesales idea 

dos para el caso. 

La competencia de la mano de obra ser-

vi~, estorb6 la iniciativa del operario libre¡ esta -

fue la causa principal de que al comenzar la crisis -

de la Repablica, se vieran arruinados los proletarios. 

En Roma hab1a artesanos independientes~ 

que atend!an al trabajo en sus propias bodegas o tie~ 

das y eran ayudados por aprendices o dependientes ---
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(43) 

El trabajo era distribu!do entre los --

operarios teniendo en cuenta su habilidad en el apre~ 

dizaje del oficio, se pasaba por varios grados. El -

obrero libre dependiente de un industrial, trabajaba-

por una paga fijada libremente, a destajo o por jorn~ 

da. Estos fueron los tres criterios para la fijación 

del salario que se hacía libremente entre las partes-

hasta que Deocleciano estableci6 algunas tarifas. Ta~ 

to entre los esclavos como entre los artesanos libres 

o no, se formaban grupos especi~lizados. 

La ordenaci6n del Imperio Romano, perm~ 

ti6 un vasto desarrollo industrial. Se tienen noti--

cias de las crisis industriales y comerciales, pero -

no de crisis graves producidas por desproporci6n en--

tre la producci6n y el consumo (44). 

(43) Todavía esta por escribirse la historia entre 
el maestro y sus aprendices. 

(44) Del libro citado de Paoli, ver abundantes re
ferencias literarias. 
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' Hemos recordado al hablar de los escla-

vos las agrupaciones o "collegia" en que se agrupaban 

estos y los hombres libres, hasta ahora se han recons 

tru!do datos que nos permiten suponer que hab!a agr~ 

paciones de: carpinteros, mGsicos, joyeros, encarga--

dos de tintorer!a, talabarteros, fabricantes de vasos 

y art1fices. 

Las corporaciones vinculaban estrecha--

mente al artesano con sus hijos y demás descendientes 

fomentando o casi exigiendo que se continuara la tra-

dici6n de los padres (45). 

Marcial y Juvenal, nos han conservado -

en sus escritos, curiosos datos y testimonios precia-

dos en materia de desarrollo industrial y artesanal. 

La instrucci6n se confi6 muchas veces -

en Roma a los esclavos. "Servus Litteratus", tarnbilin 

los servicios postales que estaban en manos de los --

(45) Numerosas bodegas y tiendas de Pompeya han 
servido para demostrar lo anterior. 
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particulares para satisfacer sus propias necesidades

ª esc1avos muy eficientis, eran ~ostabel1a;H o cur

sores (46). 

Conviene ahora referirse a la posici6n

y programa que tuvo la iglesia frente a la cuesti6n -

relativa a 1os esclavos. 

La Iglesia aporta un nuevo modo de pla~ 

tear el problema de la esclavitud, este nuevo plante~ 

miento se ajusta correctamente a la esencia de su fi-

losof!a y de sus fines. La igualdad humana se procl~ 

ma en forma absoluta y sin limitaciones. Todos los -

hombres han sido creados a imagen de Di.os, todos des-

cienden de la misma estirpe, la esclavitud por tanto-

pierde su justificaci6n de fondo. Los antiguos m.árt! 

res se proclaman ingenuos aunque a1 mismo tiempo se -

consideran siervos de Cristo (47). 

(46) Tutto su Roma Antica Bemporad Marzocco Firenze, 
Italia, 1963. 

(47) Ver actas de los mártires 
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Se de~arrolla_ent~e los•cristianos au-
" 

t6nticos un ciertoesp!ritu de_ frát.:ernidad (48). 

Es importante dejar claro que ni el --

cristianismo c~mo sistema f ilos6fico, ni sus sosten~ 

dores, pretenden atacar el derecho humano vigente, -

sino mas bien dejar que la recepci6n de la nueva cul 

tura, se produzca por su propia fuerza. A menudo los 

cuatro evangelios hablan de esclavos y amos (4-9). 

(48) sañ"Juan 8.31 

(49) Mateo 18.23.25; 22.110; 24.45,51; Lucas 12.42.48; 
17.7.3; 19.12.27. 
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·CAPITULO II 

REGIMEN JÜRÍoíCo DEL TRABAJO EN ROMA 

l :- Introducción. 2. - La Esclavitud y el Tra-
. bajo. 3.- Régimen Jurídico en Roma. 4.- El -
Trabajo, fundamento de diversos principios e-

' instituciones jurídicas. 5.- El Trabajo como
título de adquisición de la propiedad. 6.- El 
Régimen Jurídico de Protección al Trabajador -
en Roma. 7.- La Reglamentación Jurídica de -
las Profesiones Liberales. 8.- Algunas carac
terísticas jurídicas del Trabajo en Roma. 

I.- INTRODUCCION 

las consideraciones de tipo externo de Historia Social

de los movimientos de trabajadores y esclavos en Roma. 

Hemos aludido tambi~n a la concepci6n que en Roma se -

fue formando del trabajo servil o material despreciado

Y subordinado a otros valores y actividades, frente al

trabajo intelectual ensalzado y mucho más considerado. 

72 



Este contraste que hunde· sus ratees en la manera de -

ser propia de una sociedad esclavista, como tambi~n 

ya lo expresarnos se transformó sustancialmente con el 

impacto del cristianismo y se tendió a equiparar loa

dos grupos de trabajos en uná categor!a propia o ca-

racter!stica de la conducta humana como expresi6n dig: 

~if icante y redentora del hombre. A juicio nuestro -

esta es una de las grandes conquistas del esp1ritu h~ 

mano y desde luego se debe en gran medida al cristia

nismo. 

En este capitulo, se reflejará una y va

rias veces la distinción romano-clásica entre trabajo 

servil y trabajo intelectual, pero iremos observando

su asimilación paulatina. 

Al querer tratar en este capitulo, el ~~ 

gimen jur!dico del trabajo en Roma, nos sentimos pre

cisados a hacer dos principales salvedades: Primera, 

no intentarnos hacer una exposición cerrada ni exhaus

tiva de un asunto que ha ocupado a estudiosos de la -

talla de Biondi y de Robertis. Simplemente queremos 
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referirnos a las normas y principios más importantes -

al respecto que han sido poco divulgados en los textos 

universitarios y monografías en lengua castellana de -

fácil acceso. Segunda, debemos aclarar lo que entende

mos por régimen jur1dico. No pretendemos utilizar es

ta expresi6n en un sentido vasto y pleno que hoy po--

dria darse desde la especial posici6n de la ciencia j~ 

ridica contemporánea. Tampoco aceptarnos aquella deba

tid!sirna tesis de Betti, en el sentido de que las cat~ 

gor!as jur !dicas modernas, deban servir para recons-:,-

truir y entender las del Derecho Romano. 

Considerarnos que al estudioso del Dere

cho y su historia en nuestro tiempo le es posible con

tada objetividad cient1fica rehacer un Derecho Antiguo 

como el Romano aunque haya sido casuista y jurisprude~ 

cial su formaci6n; respetando las fuentes y los testi

monios de la época, en torno a un concepto abstracto y 

general como el de "régimen jurídico del trabajo" que

nas sirve de guía y deslinda con precisi6n el objeto -

material de nuestra investigaci6n. En última instan-

cía, podríamos replicar a los defensores de la tesis -
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del maestro Betti, que nosotros simplemente tratamos 

de ll.enar un continente normativo con reglas jurídi

cas y principios extraídos del Derecho Romano. Es 

lo que ya hicieron con tanto acierto los pandectis 

tas alemanes e italianos. 
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·2.-

Para un estudio completo ele la .esclavitud 

y .la cultura cristiana antigua, conviene partir de lo 

que piensan los fil6sofos paganos, algurios de los cu~ 

les ya muestran actitudes que anticipan a la Filoso--

f!a Cristiana. (50) 

La condena de la esclavitud y de la deni

graci6n del trabajo de los esclavos, pugna frontalme!2_ 

te con la proclamaci6n de la igualdad humana, pero 

esta no es una aportaci6n del cristianismo, se encue~ 

tra_en~Séneca, Florentino y en todo el pensamiento -'

estoico. Al esclavo que nufre, Séneca solo le aconseja 

el suicidio (de Ira 3.15) y los juristas romanos dis-

cuten cual pueda ser la calidad jurídica del esclavo 

que huy~_ctln la intenci6n de suicidarse (D.21.1. 

176, D.21.1.23.3.). 

La aportaci6n cristiana en cambio aparece 

(50) De los deberes de Cicerón. Diversos juristas como Floren
tino ya habían proclamado a la esclavitud como adversa al 
Derecho de gentes · 
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en un plano distinto, procede del contenido mismo de 

la misión evangélica y busca penetrar en la concien

cia universal para formar una norma de vida. 

La iglesia como ya ~ejamos dicho, no se 

propone la abolici6n formal de la esclavitud a través 

:·de un decreto o mandato del Estado, como ocurri6 con 

el paganismo y las heregtas. 

La acci6n de la iglesia en relación con 

la esclavitud se proyecta a partir de la afirmación 

de la igualdad total y universal de todos los hom-

bres como consecuencia del ya expresado concepto de

creaci6n; con el favorecimiento de la manumisi6n de

los esclavos, entendido como un deber de conciencia 

que. debe expresarse a través de la voluntad espontá-

nea del dominus; por la dignificación del trabajo -

del esclavo. De esta manera, el sostén de la econo

m1a en el mundo antiguo, el trabajo de los esclavos, 

va a encontrar una nueva dimensi6n que permitirá el~ 

borar toda una nueva concepci6n de la industria y la 

economía de la edad media. 
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Como consecuencia de lo anterior el im 

pacto que produce el· Derecho cristiano en el .Derecho 

Romano pagano, tiende cada vez más a borrar.1a>anti

gua idea, por cierto nunca aceptada por tCJd()~· los J~ 
ristas de modo tajante, de que el esclavo es una co-

sa buscando atr;i.buirle la dignidad del hombre.tante

en el plano humano como en el espiritual. Así, la re 

ductio ad ununi, se va operando a través de estas 

transformaciones. 

Dichas transformaciones se real.izan poco 

a poco, porque la obra dela iglesia supone un inter

valo más o menos prolongado, cuando menos varios dece 

nios, en el cual la~instituciones antiguas van sien-

do s'ubstitu1das por las más recientes de filiaci6n -

cristiana. Es aquí cuando aparece en toda su amplitud 

la noci6n de caridad que va atenuando en las relacio-

nes entre el dominus y el servus, los antiguos rige--

res: 

Los ca111p~sinos que detentaban grandes --
. . - . 

cantidades ele~ escla~C>s'" fueron com"l;~rendi~ndo ia mayor -
-'.:=-·· .;.-;,·.-- -
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utilidad que les dab.a el trabajo de sus. libertos apli-

cados a la tierraque.C>t:t'ora,habtan pr2idhcidomenos -

como esclavos viol~nt'~ab~i~ .-'i .;~/
1 

>,,·r· 
e,; :•;. :, ··· :/' \Vi Y'.,·i>} 

-.. '( ,, .·; ;.~' ~~~ :~ '..~~;~::.~:>:. < -<:'; __ ~:~~~> " '~- ·~eo·;, 
TainlJi~~C~ri ·. er~~,~~~6a.: ,enc~~~~:mo~ una ma-

yor severidad .én' el DerechÓ. Romano ~·ri' ~i~~a transforma 
' 

ci6n, hacia los colegios que~É!~lizaran una acci6n ilí 

cita. Se les impuso a sus agr19mié1dos la pena de disol~. 

ci6n y se les someti6 a uncrimeri que podía conducir -

a severas penas patrimoniales y corporales (51) hacia

una nueva concepción del trabaj9. Hemos llegado a la -

conclusi6n de que l~ manera de concebir el trabajo y -

por ende al trabajador en el mundo romano pagano, s& -

caracteriza por la denominaci6n de "trabajo servil". 
-- -----·------ - -- ---- - ---- - -·--- -- -

Se veía con desprecio al trabajo manual y a los traba-

jadores, evidentemente esta concepci6n es un claro re

flejo de la sociedad esclavista. El ideal apeteéible· -

era el ocio 

(51) Lex Clodia, D.47.22 Ver Adolf Berger 
Encyclopedic Dictionary of Roman Law. 

(52) Cicerón se refiere en Tusc. 5.36 con 
desprecio a los trabajadores manuales. 
Recordemos el sentido griego del ocio. 
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3.- REGIMEN JURIDICO EN ROMA 

Apreciado en alto grado era. el trabajo -

intelectual, el trabajo manual erá. reguládo a tra•Tés de 

la locaci6n o arrendamiento de servicios .. 
' . - ., -~_ '.-·.-._-:··· 

-7-- ~~°o~>~~:-~: ~-,L:~::~;_t~;~,:--~~-:~- -o. 

Ya en la ~poca ciéÚ~imp~.HC> s~ e~pezó a .;. 

hablar de honorarium qti~ ci~~~:f1an:m1W~~:b~~ . p~r· v!a extr~ 
=/~/ -- '""'.--,,"" ~;:_..~:~;-"',·-.~ ~;~L~:~\~~: ''-~,!~" - ., ·'- ~~:.:;:_ ~:·.· 

- '-~ : ·-; ;:~::. ~~ ~--~~~~----:_;;-;-¡:.' ::- - ·,' :· ~ -~ . _y;.:. -
,·;· :·« >;~ ; :·c.;' ':O.<·: :.'.:·~· :·_:.::.:.::;· '.- ·.·-._ ~ .·. ' - - • 

---~~~-·~\c~~--{--.x:\ /~_,L~~::-- :;;::·:\ -_-:\,:;~: >~ .. - -:-'--. --·· ·__ ~-- ·_· 

t~~b;~d~':'.~~~~~it;;~é ;·~~·ª1~01:n{~ba· ... por 
·:_ -~- -:·+ -· ~ ~:, .• ~-~:,,,;- ,~-- ' - .. :.. ·._ 

el 

derecho de los dtieñoS spbrJ?:tioá;'esclavos. El.. trabajo de 
,,.,,. ·-. ·- - ., ,-·' 

los hombres libres, d~l~~n~ ~~s han llegadO muchas -

normas, se encuadra en los esquemas tradicionales de --

los contratos de locaci6n, sociedad, estipulaci6n, con-

tratos innominados, etc. Ninguna posibilidad hab1a de

que el estado o la jurisprudencia fueran más allá .de -

los esquemas trazados. En el ámbito del derecho pabli-

co la materia estaba reglamentada por la praxis admini~ 

trativa. 

Biondi al que seguimos en J,1Uestro estudio 

ha puesto de relieve las grandes modificaciones sustan--
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tivas que ofrece la nueva concepci6n del trabajo en la 

filosofía cristiana. 

En la conc'epc16n 

abismo que separaba soc ia,l§.'ieiJ.6~d~~~amente al rágimen . . ' . . - ~. ·,: . . - . ' " 

jurídico entre obras liberal.es~(operaeliberaes) y'obras 

no liberales o serviles (operae non liberaes aut servi

les). Se trata de borrar lac~ritraposici6n entre.los 

trabajos propios de los hombres libres y los propios de 

los esclavos. En el Corpus Christi, no cabe esta dife-

rencia,cada uno tiene su p~opiC)';Oficio y su funci6n que 

cumplir sin. jerarqu!a de ningJn·~'clase~ Estamos en pre

sencia de un corola;rio cláro d~ 'iá'' ,{g~áldad humana ahr-
·- ;'. ·' ·,,_; . 

mada ya de manera mas t!mida .. pciI;~el~~derecho_natural,p~ro 

que ahora el cristianismo lleva a sus Gltimas consecuen-

ciqs. 

Cualq\lier otro trabajo material o intelec-

tual es igualmente digno y adquiere un alto grado de re~ 

ponsabilidad del que pudo sospecharse antes en la conceE_ 

ci6n pagana. Ya no se ve como ideal la situaci6n del hom 

bre ocioso entregado a la contemplaci6n del cosmos, sino 



la del hombre que t.rabaja por 

aprende del G~~esis (2.15.)• 

El trabajo se considera colnó honory p~ 

sibilidad pero tambi~n como deber ya que forma parte del 

destino del hombre sobre la tierra (Job.5.7.). La predis 

ci6n evang~lica se encuadra en una atm6sfera de trabajo

(Mateo 13.55, Lucas 5.1, 15.11, Marcos 6.3.). 

El concepto de la necesidad y nobleza -

del trabajo lo desarrolla con amplitud la escuela Patr!~ 

tica (San Pablo Thess 2~3.10, San Ambrosio, De Ca!n 2.B.) 

.Estaorientaci6nhacia·eltrabajo·pene

tra poco a poco en la.conciencia social y luego en la le 

gislaci6n. 

Las maltiples disposiciones, legales de 

la etapa posc~~sica y de Justiniano, aunque no presenten 

u~ verdadero sentido orgánico, exaltan y dignifican al -

trabajo. Veamos algunos casos para ilustrar esta impor

tante afirmaci6n: Se declara expresamente y con singu--
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lar insistencia que a los altos oficios del estado se 

debe acceder a base de méritos personales y trabajo. 

(C6digo de Teodosio 7.1.7.), también se piensa en el

mismo cuerpo normativo que los méritos de trabajo de

ben considerarse como titulo de preferencia en el ca

so de varios aspirantes (C6digo de Teodosio 1.9.1.). 

·se trataba de tomar en cuenta los méritos y el traba

jo también para evitar abusos y favoritismos. 

Estas y otras leyes imperiales de la -

época insisten sobre la absoluta necesidad de la re-

tribuci6n; sin ninguna distinci6n se habla de fructus, 

praemium y merx-laboris. Desaparece la distinción -

clásica entre merx relativa al trabajo que pod!a for

mar parte del contrato y honorarium que solo podía -

exigirse a través de la cognitio extraordinaria. Es -

importante entender que lo anterior, no significa en

modo alguno atentado a la dignidad del trabajo indiv! 

dual sino nivelación o igualaci6n en el sentido que -

cualquier trabajo tiene su propia dignidad y debe ser 

considerado con igualdad en su tratamiento jur!dico. 
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Según el precepto cristiano (San Ambrosio 

Ep. 10.3.) de que no hay trabajo sin remuneraci6n, la-

cual debe estar siempre en relaci6n al trabajo presta

do, se .. filtra un importante principio jurídico en el -

C6digo de Teodosio 10.8.3. A nadie puede privarse de-

su remuneraci6n la que se considera intocable (C6digo-

Justiniano C.J.10.32.67). 

En ocasiones el:tra.~aj<:> 'perIIl.i~E;{·~í:~él~zar

exenciones e inlllunidades, ~~ ·d()rite'ln~ia. c9i1. ~;sfu~iC"ii~sp~ 
' cial el reposo del trabajador <s.j .. ()~24~3~. ~L7~2ó.2;). 

Se permite al esclavo que ha regresado --
-- -- --- - ---
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que pueda rescatarse con su propio trabajo (C.T.5.7.2.1.) 

Se castiga con severidad las llamadas ar

tes mágicasqU:e puedan lesionar el trabajo de otro o ha 
.·. . ,. 

cerque lo pierda (C.T.9.16.3.). 

aemos ya explicado que la prestaci6n de -

trabajos manuales llamados serviles, fue vista con po

co aprecio en la antigua Roma. Nos corresponde ahora -



estudiar como se reglamentaba jurídicamente cuando era 

prestada la obra u obras por un hombre libre (53). Ve

remos también, en lo general la regulaci6n jurídica --
: :.'>': ' _\ 

que se di6 en Roma a los trabajos llamados liberaiés o 

intelectuales. 

Tradicionalmente seha-ékpi{~~do que los-
~.·-J, _:/ -=~- -"' - - -- . 

trabajos manuales fueron el. objeto.del contrato de al

quiler de servicios. Se trataba de la Locatio-Conduc

tio: un contrato consensual por el cual las partes se-

obligaban a poner, en este caso, una serie de s~rvicios, 

materiales y una renta o merx como contra-prestaci6n-

relativa. Locatio-conductio toma su nombre de locare-

o colocar y conducere o-condíicir, se ve claro el senti 

do de movimiento que implica esta. convenci6n (54). 

(53) Ya que el trabajo de los esclavos tenía ·otra re~ 
glamentación jurídica y nunca fue objeto de con
trato. 

(54) Se ha establecido la hipótesis al parecer bastante 
fund~da, de que en época anterior a Gayo este con
trato pudo haber tenido naturaleza de real, es de
cir que se perfeccionaba por el intercambio de se~ 
vicio y renta. 
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Gayo hélce· un,a amplia c;;xplicaci61l de >es~ 
·, ':_ - ~ 

en el Digesto (19.2). 

moderna tradicional distingué enTa<iocac:i.6nromana -

tres distintos tipos: 

La locaci6n de cosas no consumibles, l~ 

catio reí, la locaci6n de servicios, locatio operarum, 

que es la modalidad del alquiler que nos interesa en -

este lugar y la locaci6n para una obra determinada, --

"locatio operis". Dicha doctrina distingue como locator 

a quien recibe la renta a céU!'.bio del uso de la cosa -o• 

de la prestaci6n de servicio y conductor es considerado 

quien entrega la renta o se compromete a pagarla. C,55) 

(55) Todavía en el código francés Napoleón arta. 1779 
y 1798 'se mantiene la fuerza de la tradición ro
mana en este contrato. En el presente siglo los
nuevos códigos civiles tienden a dejar la loca-
ción de servicios damos el lugar a las nuevas
modalidades del contrato de trabajo, ejem. Méxi
co, Argentina, Italia etc. 
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Los romanos, si nos atenemos a los tex- -

tos directos, a diferencia de la doctrina roman!stica

moderna, nó distinguieron ni clasificaron los diversos 

tipos de loc·aci6n. Consideraban las operae como cual

quier tipo de esfuerzó o actividad en el trabajo huma

no de una persona libre, sin hacer diferencia de-las -

cosas o mercancías arrendables. 

un término 

Es in1:~;t;~~~rit~'.~<Jt~~Ci\.i~ en latfo faÍ.ta 

que corr~~;o~~~-3(.~~~~~f~·~;pa'iaora en;:¿:ste-

llano ''trabajo" en·· su -¿~riti~~K:~·f$~iX~ • L~ ,Jc)~ula~g~.~;igni 
_,. _. '~' 

fica la fatiga o la peri~:;c~~op:i.a• del .trabajo·.y\I.~ p~~a:.. 
bra "opera" da la id'ea del :résuÚado del trabájo''; '.:e's ia
obra misma que se ha :realizado. . ---'·'°-'ce•c•-'"'"';:G'·_~Z~~c;:"·' 

.~ _ ..... 

Es natural, como ya lo, h.emos indicado'.""--

que la anterior concepci6n sea propia de una sociedad

en la que los seres humanOsquedaban clasificados en -

libres y e.~lavos, de una sociedad que obtenía del tra 

baj'o de los esclavos, la fuerza principal pa:ra mover -

la energ!a industrial y agr!cola. 
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' 
Si examinamos nuevamente la etimolog!a-

de algunas palabras jur!dicas veremos con mayor clari

dad la situación unitaria de este contrato:. negC) tium-

(quod non· sit otium) da la idea clara. de ac.tividad en

oposici6n al ocio filos6fico. El adjetivo"mercenarius" 

en oposición a "gratuitus" ind_ica a- t~do ~qu~l que re

cibe una renta o jornal por su trabajo. Mercenarius -

también se ha sustantivado en este mismo orden de ideas 

para referirse al que alquilaba su fuerza de trabajo -

para la guerra y la industria. Las expresiones "faber. 

structor y artifex", se refieren entre otras, al traba 

jador. 

Hemos ya indicado que el trabajo mate--

rial. era despreciado y poco considerado en general, ún~ 

ca excepción fue hasta cierto punto el trabajo agr!co-

la, que era tenido en al.ta estima, quizá entre otras -

cosas por cumplir una funci6n econ6mica que los.romanos 
' ~., '. - . ; 

consideraban fundamental.. -.. -· .. 
;; ::·::.:.-·; 

-~- ·, ,. " 
1.:.¿·:_:-- '::'.·:'· 

'--"'-~ '., 

Todav!a est.á por· 1ie~~r~e· él.';•cabol;;~iri~ 

vestigaci6n relativa a 1a det~f'niftii~{6Íl d~;1~·~~ .ésta-"-
·-
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concepción del trabajo y del derecho en el mundo romano 

se van quebrando en el mundo antiguo y en la edad media, 

(ya que los historiadores se han ocupado más bien de·!!!;.. 

pocas recientes) para llegar en los derechos modernos -

al principio de igualdad jur_ídica de todos y en donde 

como consecuencia se dignifica la prestación del traba-

jo y su resultado,sin que se afecte la situación perso

nal del trabajador ni su capacidad jur!dica. Esta mane-

ra de entender al trabaj.o es relativamente nueva y por

ello se ha querido. i.ncluir en las constituciones funda-
:.',,;.:: .. :<',> 

mentales de las. cuales¡ la de M~xico, y Weimar sobresa-. 
·, ~,,. . 

len. 

VQlviendo a Roma, debe considerars1a qu,e 

la idea del trabajo humano se entendía mas bien corno -

la del trabajo servil y la de los hijos de familia. sus 

titulares podían disponer directamente de dicha fuerza 

de trabajo y de sus resultados o negociarla en forma -

onerosa o gratuita (56) as! se comprende fácilmente -

como frente a estas posibilidades los juristas romanos 

(56) Véase al respecto la entrega noxal 
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se hayan encaminado a configurar la actividad del traba 

jo de un hombre libre como una cosa corporal agrupable

bajo el término de operae, cosa que pod!a ser objeto de 

negocios jurídicos patrimoniales a trav~s de la loca--

ci6n-conducci6n y estipulaci6n. Mientras tanto las op~ 

rae de los esclavos eran consideradas como "frutos" y -

en cambio, como obligaciones de hacer las que eraridebf. 

das por los libertos o esclavos liberados. a su antiguo . 

dueño llamado ,,·patrono~-
... ~-' 
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·:El concepto jurídico de operae en Roma,

se puede obtener de varios pasos del Digesto ver Paulo

(D, 33, 2, 3,) (0;1:11), Cicer6n ~e officiis (1,42,150) 

de re-rastica 146. En este Ültimo paso se consideran -

las operae corno cosas en si _mismas como fungibles y equf

parables al dinero. Las operae como objeto jurídico dan 

lugar a una obligaci6n de dare y no de facere. S6lo en-

pasos sospechosos de manipulaci6n bizantina, se insinaa. 

que las operae puedan corresponden a un factum (57). 

As! se habla de la obligaci6n que puede asumir una per-

(57) Volterra op. cit. pág. 515 



sona física a través de estipulación de "dare operas", es 

decir, de realizar trabajos en provecho de otro. 

En virtud de los anteriores conceptos, 

los juristas romanos menos preocupados que los de hoy

por la sistematizaci6n de los contenidos, configuraban 

la locatio conductio en forma unitaria, entendiéndola-

como fuente d~ obligaci6n de dar una cosa. No estamos 

de acuerdos con la opini6n de algunos romanistas que -

contemplan la locatio operae como un modo jurídico de

sujetar o esclavizar a un hombre libre, nos parece que 

ésta no era la concepci6n jurídica de los romanos (58). 

. -· - - --
(58) Ver Volterra. op. cit~ pág.' 515 
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4.- EL TRABAJO, FUNDAMENTO DE DIVERSOS 

PRINCIPIOS E INSTITUCIONES JURIDI

CAS EN ROMA. 

El reconocimiento del Peculio Castrense 

se inserta perfectamente en el sistema de los privile

gios militares, pero el hecho de extenderlo a los que

trabajan en el campo civil, no hace sino refrendar la

importancia general que se otorga a cualquier trabajo. 

(Codigo Teodosio 6. 36. l.) . Los siguientes emperadores, 

Honorio y Anastasia confirman la disposici6n y amplían 

su fundamento. Justinianodispone que al pater familias 

corresponde solo el usufructo de lo que el hijo haya -

adquirido por causa de liberalidad, fortuna o trabajo. 

(Inst. 2.9.1.);, 

· · .. La .retribuci6n o remuneraci6n al traba

jo tiene· en estaépocaromana carácter estrictamente -

personal. Con. tal carácter, . Justiniano explica la ti tu 
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laridad.del. peculio quasi castrense (59). 

reconoce legislativarnente la suspen

si6n del trabajo o reposo en los llamados días festi

vos no solamente por razones religiosas sino, para peE 

rnitirle alos fieles dedicarse a la oraci6n y asistir 

a los divinos oficios. Pero tambi~n se aducen razones 

humanas para justificar el reposo: La necesidad estri.=_ 

tamente física que el reposo supone (C.J.3.12.2.)< 

Hemos observado uria ·cierta. tendencia de 

supra-ordenaci6n del trabajo sobre el capital. El ~P!:. 
-------·- ------~------- ·--

rador Zen6n en una célebre consti~uci6n en la que rece 

noce a la enfiteusis, como relaci6n aut6norna y diferen 

te de otros contratos; establece también que a falta -

de pacto expreso, los casos fortuitos más graves serán 

por cuenta y cargo del propietario (C.J.4.66.1.). 

(59) Augusto, permite que el hijo sea propietario de un pe
culio castrense, ganado por su actividad militar, y, -
bajo Constantino se añade a este privilegio un derecho 
análogo respecto del peculio cuasicastrense, obtenido
por el ejercicio de alguna función pública o eclesiás
tica. Derecho Romano Floris Margadant Guillermo, pág. 
194. Ed. Esfinge. México 1968 
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En materia de responsabi1idad del tutor, 

los compiladores que trabajaron.para Justiniano. se vie-
' ~·· 

ron impulsados a agregar a una constituci6n·de oiocle~-
' > ~ •• _ 

ciano que parece datar del año 294, que el tutor ··pÚeda:-

ser llamado a juicio si lo favorece el trabajo;'º "i~in-
dustria del pupilo (C.J.5.51.10.1.) (60). . 

La misma tendencia favorable al trabajo 

respecto del capital se localiza en materia de socieda

des. De acuerdo con los principios más antiguos en el -

tema la aportaci6n social no puede ser sino de cosas, -

entendidas como entidades físicas o corporales. Más ade 

lante se acepta también que la aportaci6n pueda estar -
I 

constituída por el trabajo (D.17.2.52.2.). Se ponen as! 

las bases de la sociedad industrial, sin embargo todavía 

Dioc~eciano parece tener algunas dudas respecto a este

tipo de aportaciones (Se conserva un rescripto suyo del 

año 293 en (C.J.4.37.1.). Justiniano ya no duda siquie-

ra sino que dispone inclusive que el trabajo pueda com

pensar cualquier ci:f.fe.;ericia patrimonial (Inst. 3 ,25 .• 2~ 

y 
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El trabajo como aportación social. debía. ser 

previamente est'imado en dinero. ta· ~az¿h·a~··muy ;clará1 •·se 

trata de que las cuotas 
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S.- EL TRABAJO.COMO. TITULO DE ADQUISICION 

·DE LA 

También en el derecho de esta época í en

contramos numerosos textos y refer~~cia~ en los.que el-

trabajo con su nuevo sentido social y jurídico, es con

siderado en Roma como justo título, hoy diríamos tarn--

bién, como supuesto normativo para la adquisici6n del -

derecho y otros derechos reales. 

En materia de. enfiteusis1_ se< otorgan arn~ 

plias posibilidades a J.~~· '.cC>ionos c¡ue trabajan ·~e ~";'.i1. 
-,~"°"·--;{ -

63.1. y 11.59.7 .• pr.);':·: , · 
. ~ ·.,.; :,:,·:_ /}- .~-·'..':. ·: :-~:~> 
. ' ' ' -. ~ '. ·._ - . 

;~Enf··~·a.~~ifa~~cl¡ ''ager desertus "se aruni te --
.,-:, 

que los c:olo~kg,'d.~,~~-ri :~¡;f indernni zados por las constru~ 
ciones qtie Ci~::Jeh 5:~lfavór'.del Estado (C.T.7.20.11. y 5.11. 

12.) • 

ba~sb~.arriba apuntados y en otros 
_:·,;;.~~·_: ~:~,,- - . 

ma'.s,podemos·deteÓtáraigullosihteresantesp:C:ecéaentes -

en la época cl:i;ic~;' io, qti~ pi:lr ahora >llama nuestra a ten 



ci6n es el deseo de poner de manifiesto que la nueva -

concepci6n y dimensi6n del trabajo, aceleraron los pr~ 

ceses hist6rico-jur!dicos a que nos estamos refiriendo. 

Sigamos pues con este trabajo inductivo. 

Numerosos textos de la época cristiana 

dan derecho de propiedad al cultivador o colono, no 

dentro de los cánones de las figuras clásicas de la 

usucapio ni de la posesi6n, sino del trabajo propiame!!. 

te tal (C.T.5.11.12.). 

Uno de los casos;µ¡ássobresalientes en 

la consideraci6n del .trabajo c~mo medio de adquisici6n" 

de derechos reales, lo encontramos en la especificaci611. 

La doctrina de los proculeyanos atribuye al especific~ 

dar ia propiedad del resultado de la obra, sin embargo 

para muchos autores (61) dicha escuela no se apoy6 en-

especiales consideraciones al ~rabajo, los.mismos pro~u 

leyanos utilizan el argumento de la ocupación. La .media 

sentencia de Justiniano según la discutida y criticad<t 

(61) Ver varías opiniones en.Biondi.Loc.Cit.pag;370 •. 
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posibilidad de que la cosa' pueda o n6 regresar a su es

tado original, sí parece fundarse sobre especiales con

sideraciones al trabajo. Se trata de averiguar si.el es 

pecificador con su energía y con su. aportaci6n cre.ativa 

haya sido capaz de atribuir a la materia, no s.ola1t1.ente

una nueva especie (nova species) Sino,incl.usivela im-. 

posibilidad de regresar a su estado anterior. Este es-

el fundamento tradicional'que la escuela romana de los-· 

pandectistas del siglo XIX le ha atribuido a la senten

cia imperial. Windscheid coloca a la especificaci6n -

en la categoría de la adquisici6n de la propiedad como

producto del trabajo y expresamente declara que "el fu!!, 

damento de la propiedad que se otorga al especific<1.nte-

en su trabaj O" ~ _ ( 6_2_) -oo~-~~~,:-,-7--,=~~L:¿,~;t~;:;~,~-,~-~~;\ ·-'~:::_:'..;.0".~-0º·~--- .c:-,-=--"'-~'--o°'~~;;-,;.---;- L_~~~i~-_;~~::-?~---. 
e' ~~·::'O • •' • '•, : • -' -• 

: • . ; e'_ ... , . . ~<;_: . .'·' ·.·_-· • ,.·,.. ' 

Tainb.f~ri :~n'.materi~'.· ele{ ~j~:¡Jifb~fü; ~ri~6!!. 
,,·_~,-' ~; -·, ·_:;'i.l,>)·::;··: 

tramos que el constructor.adquiere lapropiedaddel·ed.:t 
"'- • • ' ' "v ,,:.-< :<:~:·, •' •' •' • ' -. -

ficio, es curioso que esta norma conseiva···su.~'.:i.~~'ri'c'ici'.,. 

aun tratando de suelo públ.ico (e .T~ 1s:1.;·o-}.: Ek)~~~~i~! 
-_··:-~>:·,·-..,,·\" 

ci6n se justifica no solamente .Por razon~s' d~ púl:íiica 
,~--- -- - ----,----- - - • • o;~-=o¡; ,_- -

(62) Curso de Pandectas 2.2.202. 
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utilidad sino en consideraC::i6n>al traba.jo. Lo anterior 
.. . ·," '· ·,, :- - .··._:, .. : ... ,;.:<-,\ 

queda claro en un texto de Casiodoro .(7. 44. y eri la Lex 

romana· curiensis 2.21.)" 

Hemos encontrado como una característica 

del Derecho Romano de la decadencia y de los primeros -

derechos medievales de la época, la importancia que se 

da al trabajo agrícola en una sociedad agitada por las-

crisis de las invasiones de los bárbaros, por los nuevos 

asentamiento, por los cambios de fronteras, en pocas p~ 

labras por la aparici6n de los nuevos estados propiame~ 

te europeos (63). 

El trabajo es el fundamento jurídico ta!!!_ 

bién para la adquisici6n de los frutos que pueda hacer

el poseedor de buena fe. Justiniano en Inst 2.1.35., co~ 

sidera lo anterior como de raz6n natural. Para los clá--

sicos el poseedor es considerado"quasi-dominus" es decir 

(63) Volviendo al Derecho Romano en materia de superficie, 
consultar el texto de Carla Alberto Maschi La Concezi() 
ne Naturalistica dil Diritto e Degli Instituti Giuridici 
Romani Milano, Vita E. Pensiero 1937. 



poco menos que propíetél,7io1y con tal carácter y· titulo 

adquiere los frutos. PéliC:U.J'tisti~iaru::> ell cambio, el fun 

damento está en '~l t:
1

~~ba:i~; 
, .. _::·.·'.,~;'·.· .. :· 

'.'.. 

Con los ejemplos anteriores y otros mu-

chos que·por\falta de espacio no podernos insertar en e~ 

te Lugar, gl~~r~ltlos ver claramente la dignificaci6n que 

al trabajo.le otorgó la filosof!a cristiana y también

el aceleram.iento que a un proceso más tímido de afirma 

ci6n del trabajo,que ya venía de los clásicos; le irn-

primi6 la nueva concepci6n. 
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6.- EL REGIMEN JU IDICO DE PROTECCION 

AL TRABAJADOR EN ROMA 

Seria prematuro y exagerado considerar 

que el trabajo arnerit6 en Roma o siquiera en la.époc;a"-

de Justiniáno la cálificaci6n de echo Social corno ..:,'-

hoy se entiende. Tampoco hubo mente hablando.un 

"favor laboris';.o aÍg6 equivalente, s lvo que se quiera -

ver en los últimos siglos de eyoluci6n cristiana. A p~ 

sarde lo a~terior,•y de acuerdo co lo que hemos venido 

exponiendo,no debe sorprender que e la última experie~ 

significativos y decididos de prote ci6n al trabajador

a través de una ley que deliberada conscientemente 

quiere actuar siempre a la situaci6 de inferioridad en 

que se encuentra el operario. 

As!, mientras q~e p'i:-Úicipio~'exist!a 

absoluta libertad de contratar en l 'é~oca c;istiana,la 

ley interviene para proteger al col no contra cualquier 

tipo de abuso del arrendador de la ierra. Si dicho lo-
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cator pretende obtener.más de lo debido, el colono pue

de actuar ante el tribunal el cual decretará la restitu 

ci6n de lo que .corresponda (C.J.ll.;50.l.). El Derecho -

del colono se considera como un ius singular desde el -

punto de vista procesal y la excesiva exigencia del du~ 

ño como un facinus o voracitas o crimen (C.J.4.62.4.). 

Justiniano reitera la inamovilidad del 

colono en (C.J.11.48.23.2.). 

En materia de arrendamiento "ad tempus" 

de fundos imperiales, se admite que el actual inquilino 

tenga preferencia sobre un tercero que ofrezca aumento

en el canon (C.J.11.71.5.). 

A falta de pacto expreso el enfiteuta

pierde su derecho faltando al pago de tres anualidades

(C. J. 4. 66. 2-.) • Mientras se impone al enfiteuta la obl.!_ 

gaci6n de interpelar al dorninus en caso de enajenaci6n, 

l.a ley con el fin de evitar "avaritia" del dominus, dí~ 

pone que ~ste no pueda pretender más del do.s por ciento 

del valor de la operaci6n (C.J.4.66.3.4.). 
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Existen diversas limitaciones que antes 

no se daban en materia de libertos, por razones morales 

y humanas. Si en algunos casos al parecer~ hab!a'irilii-

cios de tales limitaciones en época clás:i.ca "(D.3~.i.16. 
pr.); Justiniano insiste, ~xtendiéndolas alél~~~~~~ade 
operae hecha involuntariamente por el liberto~ 



7.- LA REGLAMENTACION JURIDICA DE 

LAS PROFESIONES LIBERALES. 

104 

Hemos ya explicado que a diferencia -

del trabajo s:ervil1 las profesiones liberales se regl~ 

mentaban á través del Contrato de Mandato. Es caracte

rístico el ia~~so paso de Cicerón en Afficcis (1~42~150) 

que también se reproduce en (D.7.8.4.pr.J •. se trata de 

exaltar como propias de hombres libres de áll:.a alcurnia . 
- - - - ~ ... -· --~-,,·.:~ .-. .o-. - --: o. o. 

social a todos los que ejercen labores calificadas co-

mo actos intelectuales; abogados,oradores,.médicos,etc. 

El mandato a todas luces distinto de~ 

la locación engendra obligaciones de hacer y no de dar. 

Se trataba de un contrato gratuito en sus orígenes, que-· 

solamente era recompensado por el honor es decir, la 

satisfacci6n y orgullo de haber servido a un amigo o 

familiar. De ah.t. en forma paralela en el campo de las

magistraturas de la república se fué formando la noci6n 

de honorarium como equivalente a contraprestaci6n pa---

trimonial, generalmente dinero que debia pagarse por --

el servicio prestado. De este modo, el mandato comunmen 



te considerado como un con.trato bilateral imperfecto, 

porque solO.engendraba obligaciones para el./mandata

rio en el momento de su perfeccionamiento jur!dico;

se convirtió en un contrato bilateral perfecto por -

la inclusi6n de la clliusula de honorarios. 

noce normalmente como mandato remunerado. 

Algunos juristas consideraban· la--· 

gratuidad como el cr;!.terio .para distinguir. el mandato 

de otros contratos (D.l7~l:L4~l; pero la gratuidad 

en el manda to no parecÚS tan esencial como en tra tli!!_ 
:..~ --,--.,-

dos e del cornada to. .. A yeces .los juristas romanos dud~ 

ron de si un contrato pod!l:to n6 ser mandato o más -

bien locaci6n. 

El derech.Ó;de gent.es influyó nota-

blemente para hacer del. ~¡n.dato práctica realizada e~ 
•uri·verdadero negocio jurídico 

ya que a menudo.· se, ot,org,aba por peregrini o era dado

ª ellos. Qued6. ¿;;i)fl'gÜiaao". como \ln verdadero negocio 

(64). Volterra:()p;c:(t pág. 531 
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jur1dico (iuris gentium) cuando la esfera humana de 

ínter-relación rebasó al campo de la familia y de -

la pequeña civitas, para entrar al campo mas amplio 

de una sociedad cosmopolita que abrazaba personas -

de diferentes c~1genes. 

Varios tratadistas se han ocupado

de los or!genes que en el mundo helénico tiene la -

concepci6n de las profesiones liberales (65). Sin

embargo la cuesti6n no es tan sencilla, algunos au-

tares como Robertis dudan de una separaci6n tan cla 

ra y definitiva (66). 

(65) I Rapporti di lavoro nel diritto romano. 
M.de Robertis, Giuffré; Milano,· 1946. 

(6_6>. ~cit pag.84. 
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8.- ALGUNAS CARACTERISTICAS JURIDICAS 

DEL TRABAJO EN ROMA 

En los textos jur!dicos romanos y en 

algunos literarios, se encuentran dispersas algunas -
--= -

normas que· qui.~º¡ér~~s sacar del olvida, en virtud de-

la contr:i.bucÍ6n que ese derecho pudo haber aportado -

al incipiente aunque no por ello, despreciable rt!ígi-

rnen jur!dico en materia de trabajo (67). Los acuer-

dos en materia de trabajo se ajustaban libremente en

tre las partes, habitualmente se otorgaba un anticipo 

al trabajador aunque lo mas frecuente era pagar la r~ 

tribuci6n a fecha fija y posterior a la celebraci6n -

del acuerdo. 

<. '. 

No tenernos noticias definidas en cuan 

to a la duraci6n del contrato. 

(67) En obsequio a la verdad debe sacarse del ol~i
do, el excelente aunque discutido Libro de Robe.!_ 
tis que hemos citado en las notas anteriores y -
que seguiremos en las siguientes páginas. 



Por l.o que se refiere a las .art.es o 

profesiones liberales es bueno notar que; ~~~~~N/~~-
dr!an usarse algunos·· de' los esquemas de·losfccfüt_ratos 

. ·; ··: :;:>' ,., ~\·,'..·; :~o;. '' 

innominados. 
.. 

Al parecer las partes quedaban·en 

libertad de 'dar por terminado el contrato con antici

paci6n, empero el conductor (patr6n) deb!a pagar el -

jornal equivalente a toda la duraci6n del contrato. Lo 

mismo ocurría si por causa de fuerza mayor se dificu~ 

taba o inmposibilitaba la ejecuci6n del contrato. 

En cuanto al horario de trabajo exis 

t!an abundantes normas consuetudinarias en relaci6n -

con las condiciones f!sicas y rneteorol6gicas en que -

deb!a cumplirse la obra. En principio el Derecho es-

tablec!a la jornada diurna ( 0.38.1.1.). Algunos tra-

bajos por su propia naturaleza deb!an prestarse en la 

noche (Virgilio, Georgicas, 1.287). Es muy interesan

te recordar una ordenanza de Julio C€sar en la que se 

prohibi6 el tráfico de carruajes tirados por animales 

salvo si fueran usados por los serviles durante el --
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d!a. Lo que ha sucedido·depoco tiempo acá en.la.ciu

dad de México ( Suet Claud 25 •• 2 Calig. 4 .• 

', ,.; 

De este modo algunos t'r~ajos,)d~•.:t~! • 
. ~:.¡ _; 

fico urbano deb!an ejecutarse de nocJ:ie C:omo~~r·'tr~nspoE: 

te de provisiones (Annona Municipal l o la labor de •los. 

encargados de fijar la propaganda municipal sobr~ ·Jos

muros de la ciudad, que a veces trabajaban a la luz de 

la luna y a veces con el auxilio de la luz de un"lante,t 

narius" que los acompañaba. 

Del análisis de algunos textos,RobeE 

tis concluye que en'el ·mundo romano el horariO de traba 

jo se prolongaba de la aurora al ocaso. En general pa

rece que el horario de trabajo abarcaba de siete a 

ocho horas para los hombres libres que trabajaban por

su cuenta y de ocho a doce horas para los esclavos .. y -

los trabajadores qu.e se comprometían a un resultado de 

terminado. Naturalmente estas situaciones 'l(ar~a.bal1 
de acuerdo con las costumbres y circunstancias:)~ •. cada 

regi6n. 
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Fiestas y suspensi6n de trabajo no -

faltaron en l~ práctica. romana, a veces por preceptos-

religiosos o civiles. Cada ocho d!as deb!a suspender -

se el trábajo para que todos pudieran acudir al merca

do a hacer compras y ventas de sus especies (nundinae). 

SegGn Robertis el calendario juliano comprendía cuare!!_ . 
ta y ocho d1as de ferias, es decir de suspensi6n de --

trabajo. Transgredir las fiestas trabajando, era grave 

y originalmente tuvo severas sanciones religiosas, sin 

embargo la jurisprudencia de los pont!fices, estable--

c!a excepciones en casos especiales. 

El cristianismo di6 carácter religi2 

so a ciertas 'fiestas-paganas y agregó _otras. - _.:.e;~;/.,. ~e~-

· El respeto, cumplimiento y ~'liar"i~~:i.c5n 

de las condiciones de trabajo, en principio '.q~~~é:li:6ri -
sujetas a la 'iibre acci6ri'de los p~~tic~lares1 soic> po 

_' ,. '._-
cas veces int;~rv:Í.~o:e1 Estado en la época del Alto Im-

perio; espaci~i~~~tebajo la influencia de la iglesia, 

difundiendo .el .preceptC) ele trabajar pero no agotarse -

(68) • 

(68) Robertis op .cit. pág. 280 
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En el bajo imperio se fue ensan9han

do la intervenci6n del Estadc;;~n forma creciente. 

' • • 1 

No debernos olvidar .que la buen~. ~-é -

debi6 caracterizar.el aspecto normativo de la materia-' 

de trabajo y comercio. Así por ejemplo la Lex~o?~~Íia 
·-,::.::" 

de Falsis castigaba con dureza cualquiermod.if:{~~6i6n ... -

a los pesos y medidas. 

La doctrina y el pensamiento de la-

iglesia en el desarrollo de la actividad profesional y 

de trabajo, fue decisiva y se encuentra ricamente ilus 

trada en el pensamiento de los padres de la iglesia -

(Clemente de Alejandría Protr 10). 

Para terminar el presente capitulo -

en forma sencilla quisiéramos llamar la atenci6n del -

lector sobre las ricas posibilidades que ofrece un nu~ 

vo exámen de los textos jurídicos y literarios de Roma 

que siempre pueden contribuír a la reconstrucci6n de ·-
-- - -- _• •_.o-;·---, -- .-_ 

la experiencia que ellos acumularon en su horizonte --' 

propio. No pretendemos que en Roma se dieron ~todasF:las--
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circunstancias propias de nuestro Derecho del Trabajo -

sin embargo, pensarnos a posteriori que para el jurista

y el historiador, vale la pena este esfuerzo. 

Pasemos ahora como ya lo hemos adveE 

tido, al cap!tulo relativo a los antecedentes de la re

laci6n laboral y la sindicaci6n en la Edad Media. 
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113. 

EL TRABAJO EN LA EDAD MEDIA 

l.- Introducción. 2.- El Derecho Germano, la Noción 
del Trabajo y las Guildas. 3.- Las Corporaciones y 
los Gremios, fenómeno característico de la Edad Media. 
4.- Especial referencia a I~alia. 5.- Aparición del -
Derecho Mercantil y de las Universidades con relación 
a los gremios. 6.- El Derecho Italiano. Aportaciones 
Doctrinarias Fundamentales. 7.- El Trabajo y su Regí 
men Legal en la tradición española. -

1.- INTRODUCCION 

En el.presente capítulo pre1:endernos. desarro

llar algunas de las ideas y priricipios·C:on•los,que se. artic~ 

16 el r~gimen jurídico en 

como sabemos, el i~p~ct~ ~a~J..'. o'ef ec.~~ Romano 
"'::;·:.:::::·' 

principalmente en materia de ob1iga~:Í.~nes'y coI1Úat~á puede 

ser calificado de persistente y profundo. Quizás~sto se -

debe en buena medida al contexto t~cnico de esta.parte dél 

Derecho que hasta ahora sus historiadores han visto· con es

?ecial ~nfasis en esta temática medieval. 



Consideramos por lo demás que es conveniente revisarla para 

contribuir de alguna manera a la construcci'6n del arco his

t6rico que perrni ta hace:c la coriexi6n del mundo antiguo con 

el siglo XVI, es decir, con el queve nacer nuestra civili

zaci6n americana en sus ratees europeo-aut6ctonas, punto en 

el que nos detendremos. 

J'üsi:fficada la présencia de este capítulo, he

mos de expres~~>~ge.~o será muy extenso. 
, . 

. . o:.:S~J! 

·"~'.,.,:,~ {-':,-, 

,Ne>,s ()cuparemos en primer t~rmirio del Derecho 

Germano porqu~}"~~ e~ gran protagonista e inicfadórd~ ia 

Edad Media. ;~~~;~:_?:~~~cho contiene l~~:~~g~e j~1J~~:~~ XtnÚ~ _ 

va semilla de la civilizaci6n europea pcísterl.or<al triipE!rio 
; .:-' . .... -._:_L,.~·---: 

de Occidente. . -... : ;-;~ :: ,· 

·. · .... · .. .\ . ~v.~c.e. ····•.····· . 
Las. corpora6~ones a. ,·t~a0~·~s.~r Ú:¿cla~ ~~s moda -

' :< .: . ,~, - . : "-~?:'.~;:;~~·;( :. 
lidades abundantes y matizadas, son urifén6meno. caracterís-

tico y genuino de .. la Edad,~edi.:i d'~~d~ ~~~ rntis tempranos 
- "• :_.'-~~-;·-.=--':~~-- --;=--·.-,e .,=;--·=o-,-,-____ -- - -

tiempos. Este fen6m.eno toC:::a muy .de cerca el concepto del - · 

trabajo que ya a lasornbra:-~elós'valoréS cristianos, se fue 
- - ~ -
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forjando en los siglos sucesivos; interesa al modo de -

ser y al modo de expresarse del trabajo como fen6rneno y 

por tanto jurídico. De las corporaciones nacieron fig~ 

ras importantes·como los parlamentos, las universidades, 

y el mismo derecho de los comerciantes (Derecho Mercan

til o Comercial>• Evidentemente nos limitarernosal pla!!. 

teamiento de nuestra. investigaci6n. 

Geográficamente hablando hemo.s ·de fijar

nos primero en Italia por ser·· la regi6n en la que con -

mayor riqueza y pujanza se dieron las combinaciones de 

cultura y Derecho romano por una parte, como lo germano 

por la otra. Será imprescindible aludir a otros lugares 

de Europa no con afán,sistemático, sino para completar 

e ilustrar nuestras afirmaciones. 

Finalmente debemos referirnos también y 

de modo muy destacado a España, su tradici6n y dere-

cho en la !!lªteria, para comprender en toda su magnitud 

la presencia de esas manifestaciones culturales en 



nuestra patria cuando se inici6 la colonizaci6n de Am~ 

rica y por tanto el enfrentamiento de dos razas dife-

rentes; es fundamental. 
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2 .·- DERECHO GERMANO 

. Los pueblos germanos hab1an estado ya 

en contacto con los romanos desde época bastante an

terior a Julio César. Prueba importante de lo an -

terior es el libro de Tácito llamado Germania. 

117 

Los germanos de tronco racial indo -

europeo no constituían una unidad política ni social. 

Iniciada ya la era cristiana, se ven fraccionados en 

un nmnero considerable de pequeños nGcleos de pobla

ción cada uno de los cuales llevaba una vida políti

ca independiente. 

Estos pueblos se encontraban, cuando 

iniciaron sus contactos con los romanos, en un Esta~ 

dio Social y Jurídico semejante al que tuviéron los 

propios romanos en la época de la monarquía y antes. 

Es importante tener presente que la -

historia de los germnaos fue siempre de vida n6mada. 



Tuvieron especial repugnancia por asentarse en forma 

definitiva sobre un territorio dado. Hasta la lleg~. 

da del· siglo IV o. c., comenzaron a ambicionar las 

tierras fronterizas del Imperio Romano, en la parte 
. . . 

occidental de los r1os que tenían de límite nátilral. 

Esa historia que por tantos siglos -

se prosigue de nomadismo y luego la·obsési6npor el 

asentamiento definitivo; se reflejan de. rno.do claro 

en la forrnaci6n y desarrollo del Derecho Geririáro. ; 

Por otro lado, el parentesco étnico 

y cultural, explica hasta cierto punto las fac{lida

des que registra la historia por cuanto al mestizaje 

que se di6 entre romanos y germanos. 

Veamos brevemente la vida econ6mica 

y·la organizaci6n familiar de los germanos para ha

blat:· más adelante de su nó'ci6n sobre el trabajo~ . 

Escuchamos·· 10 que al respecto enseña 

Brunner en su Historia del Derecho Germano. 
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"Los germanos prac

ticaban la caza; pero ello no permite situar1es enra 

etapa cultural de un pueblo de cazadores. La ganade

ría constituía el punto central de su vida económica. 

El ganado era dinero. Las penas pecuniarias se paga

ban en cabezas de ganado. Su posesi6n, y no la pose

si6n territorial era la base de riqueza. Con todo, -

no encontramos a los germanos en los tiempos históri

cos en la condici6n de un pueblo de pastores n6madas. 

Tienen domicilios y cultivan las tierras de labor, 

aunque ciertamente no de un modo intensivo sino sólo 

superficial y es presumible que lo hicieran según el 

método llamado por los economistas de cultivo de pra

deras. 

Por el tiempo de César no existía so ~ 

bre los inmuebles ni propiedad privada ni disfrute por 

separado. La tierra se asignaba anualmente, por su -

utilización en común, a las asociaciones por raz6ri de .. 

genialogía y a las agrupaciones por raz6n del paren ~ 

tesco de sangre existente en el Distrito. En tiempos 

de Ttlcito se encuentra ya en propiedad separada 
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del particufar por lo. menos la casa< y el huer.to • · En 
- .·-. . .... ·.. . .-- :' .' . < '· .:,_.· :,'·."-.-~'~' :-··-····.,_ 

la tierra de labor exist1a la llamada. córt\unicl~ci del 
~ .. ~. 

campo, con una distribuci6n variabie de" Ú .. H~f~ .. :'se 

reJ?uta propietario al conjunto de vecniC>s pJJ6eae~te 
de la Sippe, a la vez que mediante sorteo r~petido -

periódicamente se asigna a los individuos su cuota -

en el terreno que marca su utilizaci6n por separado. 

A causa de que nadie ten1a inter~s en recibir más de 

lo que pod1a cultivar, fue que las cuotas individua-

les se estructuraron de modo diferente en atenci6n a 

las fuerzas de trabajo de que cada uno dispon!a. No 

existe propiedad separada ni disfrute separado en la 

marca común cuyas partes integrantes principales 

eran el bosque y el prado. Así ejercitan los comar-

cadas o vecinos en la medida de sus necesidades, la 

caza y los derechos de pastoreo, aprovechamiento de 

madera y leña y la roturaci6n. Donde contra la re -

gla general no se hizo la colonizaci6n en pueblos 

sino en caser1os aislados, existi6 desde el princi -

pie una propiedad por separado, no s6lo sobre la ca

za y el huerto, sino tambi~n sobre la tierra de la -

bor. El derecho' de los comarcanos sobre el suelo, -
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el derecho de la caza y el huerto, a la tierra labo-

rable y a la marca común, se resume como unidad eco-

nómica en la expresi6n Hufe. Después de la invasi6n . 
de los pueblos encontramos en todas partes la propi~ 

dad privada sobre la tierra de labJr que se desarro-

llo, de modo que, a consecuencia de una prolongada -

utilizaci6n privada la distribución de la Hufe vino 

a convertirse de variable en fija, correspondiendo -

al individuo su cuota con carácter permanente y, de 

tal suerte, de su simple derecho de disfrute naci6 -

la propiedad. Sin embargo, mucho despu~s de este 

período han de quedar ,por doquiera residuos de la c2 

munidad en las tierras cultivables, como en parte la 
. . 

constituida en tiempó .posterior sobre la ·tierra~L:c~;,;;.-c--~~-

Navalis Señorial. 

habitantes Ubres enraiza en su Sippe. · 

0vc······· 
I.ilcpalab±a~srppé( fG6~ibC>:~s·fij'j~,"antf 

guo alto alemári;;s:ippa)~t:i.iin~ .. \l~a~doble ~i,~~~f;ca __ 

ci6n. En d~ s~mfi~~:~ae~f~na'. '.~i.-i'.!rC:\Í¡o. total de los 
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parientes de sangre de una determinada persona, los 
1# 

magen masculinos y femeninos, la magschaft; la comu-

nidad. de sangre puede transmitirse por los varones o 

por las mujeres. D~ntio de esta asociaci6n de pa 

rientes se hayan contrapuestos el grupo de los magen 

paternos y el de los magen maternos, según algunos -

derechos la distinci6n se da entre. las cuatro lineas 

y las ocho lineas ~vunculares ~. es decir, los grupos 

de la magschaft de la persona que sirve de partida -

cuya transmisi6n sobreviene por los cuatro abuelos o 

por los ocho bisabuelos respectivamente. Los parieE_ 

tes masculinos del tronco masculino integran magen -

de la espada o- de la lanza, y los parientes femeni -

nos y los parientes de la linea femenina el magen 

del uso o de la rueca. 

La signif icaci6n de la Sippe como una 

asociaci6n agraria, militar y religiosa, desaparece 

tempranamente. Sin embargo, la historia del Derecho 

de consentimiento en las enajenaciones, que estudia-

remos m~s ad~lante (sic), parece referirse a la anti 

gua propiedad de la Sippe sobre los bienes raíces. La 
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participaci6n en la inmicitia y en la composici6n se 

extiende paulatinamente, al igual que las demás fun

ciones de la genealogía, sobre el círculo de los 

miembros agnaticios de la Sippe, primero a la Sippe 

materna, después a los parientes de sangre en ge,ne -

ral, si bien la significaci6n originaria de la .. aso.·

.ciaci6n agnaticia siga actuando todavía con frecuen

cia seg<in se advierte en varios derechos donde los -

magen maternos o del uso, s6lo participan subsidiaria 

mente o en cuota menor en la composici6n, o bien 

ciertas partes integrantes de la composici6n quedan 

reservadas a los magen de la espada, o incumbe auno 

de estos la iniciaci6n de la inmicitia. 

Por grande que fuera la importancia de -

la Sippe, sin embargo, no lleg6 a constituir un esta 

clo dentro del estado. Su posici6n subordinada al 

poder estatal se manifiesta en que la pérdida de la 

paz sancionada por la comunidad política desligaba -

el vínculo de la Sippe, hecho que, por sí mismo con

tradice la concepci6n de que la comunidad germánica 

estatal no llegara a superar.la etapa del llamado 
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estado sobre bases genial6gi6as. 

'· :< ·\. 
La .. ~,t~f~2.fÓ~~:·¡·~:~·:t~·~i:iiit=tura, en ~libres,•· 

lites y siervos• . El 'estado :de.: los libres. se div.ide 

en dos clases: >f6~'i1:i.~~~s ci6hiiines qtie fo~aban ~l-
"-~ ,, .-i',.:-~>-- ~·-· -~ 

nacleo del pueblo y los nobles, miembros de la estir 

:;:>e dominante de hecho, que gozaban de la más alta -

consideraci6n,surninistrar al pueblo los reyes, los -

príncipes y los ecle~ásticos. s·in embargo, para 

los nobles de tiempos de Ta.cito no es comprobable, -

como distintivo de su condición, el disfrute de pri

vilegios considerables. El siervo carece de dere 

chos, es tenido por cosa y equiparado a los animales 

domésticos. Hab!a siervos asentados que vivían al -

modo de colonos y otros que servían como criados de 

la pasa y de la corte o cortijo. Los liten, leten, 

laten, aldios o barscalci ocupan un grado medio en -

tre los libres y los siervos, estado de semilibres -

que deben su nacimiento a la sumisión voluntaria al 

vencedor, mientras que el aprisionamiento en guerra 

y la subyugaci6n por la fuerza explican el origen de 

la servidumbre. El lite es sujeto de derecho, pero 
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carece de l.ibertad de doml.cil.io y por la raz6n misma 

de su nac.imiento viene obligado a prestar servicios 

de su señor. El siervo puede ser promovido a la coñ

dici6n de se~ilibre mediante la manumisi6n o fran 

queamiento;. -sincque- faltaran formas de manumitir pri-

vilegiadas que determinan la libertad plena. Las di 

ferenci_aS -de condici6n se manifiestan claramente des-

de que tuvo lugar una fijaci6n jurídica de la cuan -

tia relativa del Wergeld, de la suma que para recon-

ciliaci6n' por el homicidio se pagaba a los parientes 

de la v1Ctima. El siervo carece de Wergeld y el del 

lite importa sólo la mitad del que causa el libre. 

En época más tardia corresponde al valor de la pose-

si6n normal, de la Hufe. Sobre la condici6n de las 

personas, en este período hay que rechazar la teoría 

llamada de los señoríos territoriales, de reciente 

formulaci6n, y segUn la cual. los libros comunes, nU -

cleo y masa del pueblo, viv1an como señores territo-

riales -~audillos terratenientes que abandonaban el 

cuidado de su subsistencia a los siervos y semili 

bres asentados en sus propiedades" 68 bis 

(68 bis) Bruner V. Schwerin. Historia del Derecho Ger
mano, traducida por Jos~ Luis Alvarez L5pez. 
Ed. Labor S.A. 
Barcelon~-Madrid-Buenos Aires-Ríd de Janeiro 
1936, Pág. 9 y SS 



El fen6meno'de las corporaciones se ~ 

presenta ya .desde los primeros siglos de -la Edad Me

dia, época que suele ,llamarse por los tratadistas 

alemanes: Alta Edad Media¡ todavía no se ha diluci-

dado suficientemente esta cuesti6n concerniente a la 

agremiaci6n. Es verdad que se presenta en la anti -

gua Roma pero, se transforma en la Edad Media y se -

acentúa con el paso de los siglos de modo tal que se 

crean agrupaciones bastantes cerradas dentro del Es-

tado. 

En una primera fase, la familia y el 

Municipio como agrupaciones prima~ias _sirv~I! d~~P:l.1~7~ 
- - _.- -·- . -- --- _. -~ -- --·: ·< . -. ·:·. 

to de partida, sin embargo, más adelante estas agru-

paciones se profesionalizan naciendo en consE!cu~~ci:Í.á 

de los oficios y menesteres comunes. 

- :::· _:_'.,.::·'_~,~-: ... \';,;, -~:.:·.'.;>_, 

de este int,p.resante fen6meno, no encontr:~~C>,~Luna re_!! 

puesta _tsa y llana en los tratados respectivos. 

Quizás el mestizaje entre romanos y german()s:acompa-:-
-: ";·_.··\ . .''·,-.· 

ñado de cierto sentido de comunidad profesional pue:.. 
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de explicar¡ tambi~n el desarrollo de sentimiento -

de solidaridad o de ayuda reciproca. Será importante 

para entenderlo, principalmente pensar en la inesta-

bilidad y falta de seguridad también, que se encuen

tra en los primeros siglos de la Edad Media. 

No puede excluir.se que el ejército 

como corporaci6n de militares haya servido de modelo 

de alguna manera en esta cuesti6n~ La verdad es que 

la Iglesia Cat6lica como corporación religiosa·jug6 

un papel de primera magnitud en este contexto. En -

algunas ocasiones, influy6 y en otras dej6 de influír 

por el conjunto de situaciones que la redeaban •. A -~ 

veces algunas asociaciones procedentes de la iglesia 

y que tuvieron al principio carácter muy digno como 

' las 6rderies meridicantes, degeneraron y cayeron en el 

misterio y el esoterismo en la época de las cruzadas. 

En el derecho gerI!la,"n()" lei fami~ia -

y su agremiaci6n constituyeron un importante punto de 

desenvolvimiento de gran parte de la actitud europea 

en la materia. 



Para .la mayc;>r,pa:rte de los tratadistas -

no es posible admitir la;tej:;lsde qüe la corporación 

romana como la hemos v.Í.~~¿ ;'J:: .'~rin~Í.p;io de esta te -

sis,no hubiera influido,~n.el centro de Europa para 

dar nacimiento a los diversos tipos de organizaci6n 

corporativa que en el Derecho Germano se conocen co-

mo guildas (69) • 

Para Martín Saint Le6n la raza germánica 

había conocido en todo tiempo las fraternidades de -

armas y baquetas,que establecían a menudo entre los 

hombres y las familias,as! corno entre las tribus: la 

zos de amistad y solidaridad. La guilda en cense 

cuencia había resultado de la cristianizaci6n de las 

costumbres bárbaras que agrupaban a los mismos arte

sanos y profesionistas. As! pues, segan el autor 

citado, al cristianizarse la corporaci6n romana na -

ci6 la guilda. 

(69) Según Martín Saint León citad~ por Sánchez Viamonte, no 
es sorprendente que los colegios de artesanos se hubie
ran implantado desde muy pronto en las Galias. Pág. 342. 
Op. cit. 
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Según el mismo autor la etirnolog!a de la 

palabra guilda es confusa. Algunos piensan que deri 

va de la palabra alemana "gelten" que quiere decir -

valer (en g6tico-guildan). Según otros autores toma 

su origen del anglosaj6n gyl ta que quiere decir sacr.!_ . 

ficio o deuda; t~rmino frecuente usado en las .f6rrnu-

las de confesión y que m~s tarde tomó la connotación 

de la sociedad religiosa. 

Como afirma S~nchez Viamonte es i.nduda -

ble que el nombre de,guilda sirvi6 para denominar 

cualquier tipo de organizaci6n corporativa. Hasta -

tal punto se amplió.esta noci6n1 que se pudo ubicar 

en ella a las ciudades del norte que se-agruparon en 

el Hansa y que fueron realmente corporaciones medie-

• vales. 

-. ,· ; 

Siguiendo a Mart!n: Saint León, (70) se 

asegura que l.as gtiildas me.dievales pod!an ser de 

(70) Op. cit. ~lg. 343 
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tres tipos diferentes: Las guildas religiosas y 

sociales, las guildas de los mercaderes y las guil-

das de los artesanos. Este mismo autor advierte 

con claridad que las primeras tuvieron finalidades 

de defensa mutua y fines religiosos sin ninguna re-. 

laci6n con el comercio o con el "trabajo", desapa -

reciendo hacia el siglo x. 

. . 

H. Pirenne, ha señalado con mucha.agÚde 
··, ·... -

za que el carácter econ6mico más sobresaliente de 

la ciudad es que ella es estéril, mientras que el -

campo es productivo. Así la guilda vino a 1ntrodu~ 

cir la necesaria dosis de fuerza productiva del hom 

bre,para que la ciudad pasara de su esterilidad orL 

ginaria a su productividad derivada del trabajo hu-

mano y de las asociaciones. 

Los autores están de acuerdo, en que es -

visible ese espíritu cristiano de las guildas en la 

asistencia recíproca exigida y obtenida por una re -

glamentaci6n rigurosa, tendiente a conseguir la armo 

nía fraternal Óe sus miembros (71). 

(71) Max. Weber Economía y Sociedad Tomo III Pág. 295 Fon
do de Cultura Económica, México., 1944. 
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3.- LAS CORPORACIONES Y LOS GREMIOS 
FENOMENO CARACTERISTICO DE LA EDAD 

MEDIA 

. Todo el desarrol.lo hist6riCo de la<edad 

media qued6 9.obeu::nado én gran parte por el fen6meno 
,~ ::: :- ·•. - ' - ,·. ~·. '.--.;--,-_ :_ - -

corporativo~ .:r,a.relig:L6ri);1a.économt.a, el trabajoy 
:: ·!-'--._..;.- ~- _. • . ._ ,- .- -. --- .• 

la famiÜ~~: ... Probablemente el impacto cultural y ra'-

cial que ~lo,h~cimü~nto a esta época de la liistOria 

europea, as( lo.dE!1:.~rinin6. ·.· 

Las.éate~r~les, los par1amentos, las UQ,!. 

versidades y el 'c:3~c~~t~~~~fil!J..".CI_~,~~·~C!cE!!:á más. taJ:d~ .eJ. 

Derecho Mercantil, s6rl.~J::óeiuÓtost!picos de la edad 

media. 

Tod~ r~i;i~i :!~oi>6MiCa y Una buena parte 

de la civil,qued6 co!Oc~~:l:Íajo.la acci6n de las cor 

poraciones. Cuando las 'guil~as ~:¡;~uv:i.eron organiza

das y se cristianizaron, tomaron en sus manos el go

bierno de las c·iudades, vereillos que ésto sucedi6 con 
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especial claridad en Italia y en Alemania (72). 

La burgues!a.qrie comprendía a indus 

triales, comerciantes,· ~~~fesional.es y artesanos en

contr6 su campo de acci6~y su fuerza m~s propicia 

en la fuerza corporativa. Resultaba así que la bu.E. . 
gues!a se agrupaba para luchar contra los señores -

feudales, pero estos también se unían para oponerles 

resistencia y conservar sus prerrogativas. De algu-

na manera la vida medieval se nos presenta como una 

historia de comuneros, gremios y agrupaciones de 

ciudades {73). 

Recuerda S<inchez Viamonte qu-e nadie 

interven!a en la adrninistraci6n urbana en cal.idad de 

simple burgués, que para participar en ella era nece 

sario formar parte de una agrupaci6n legal. La vida 

(72). No es_de asombrar que se trata de las naciones más re -
sistentes al centralismo. En cambio, España ocupada en 
su lucha desgastante de reconquista, adquirió otras ca
racterísticas de historia política. 

(73). Recuérdense.los primeros problemas a los que se presentó 
Carlos I de España. 
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pol!tica y la vida econ6mica no pertenecían sino a -

las colectividades. En efecto, el individuo aislado 

no ten!a acceso ni a la una ni a la otra. Ius Civi-

tatis o sea el derecho de participar en las funcio -

nes públicas, no pod!a ejercerse en modo alguno, sin 

estar inscrito o matriculado en algunas de las lis -

tas o elencos de los trabajadores pertenecientes a -

algún oficio o corporaci6n. Mtis adelante, veremos -

que claro result6 este fen6meno en la Italia Central 

al recordar el caso de Dante. 

Er~ néi~\l:r.;¡i, Pél:t'.ª ,ta m~Ílta.i.Í.dad medie

val, que al no est1l~ i~~o~~~~d(,},él a1~~I1~' ~: los gr~ 
mios de artesanos·~ ·profe'si.ónistas'(o~coiílérciantes, - - . 

'·,·, »/;.-:· ,:;;· 

equival!a a ser un.malvi\rieritéyvivir al margen de 

la'vida citadina~ A tal' gradohab!a arrastrado el -

fen6meno corporativo las concepciones operativas de 

la vida social. 

Partiendo de lo· anterior, se entiende 

por gremio en su sentido más general, a todas las aso 

ciaciones de mercaderes, artesanos y trabajadores que 

tienen igual profesi6n y se sujetan a determinado 
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ordenamiento para alcanzar los fines propios de su -

clase. En sentido estricto, son gremios las comunid~ 

des de artesanos y comerciantes constitu!das legal 

mente. 

Todos los historiadores están de acuerdo 

en la importancia que desarrollaron los gremios en 

la dinámica de la historia medieval. No se conocía -

entonces al afán febril de lucro sino la solidaridad 

y la fraternidad que impulsaba el trabajo dom~stico y 

el urbano. 

En algunas ciudades como Lieja todos los 

oficios, o sea, maneras de emplearse en la sociedad, -

poseían igual influencia, pero en cambio en otras fue

ron diferenciando por su resultado, (74). 

(74) Principalmente este esquema se ve muy claro en los 
Países Bajos. Hacia el siglo XIV estaban muy bien dif~ 
renciados los grupos profesionales en Brujas y en Gante 
Ver Sánchez Viamonte. Pág. 344 y 345. 
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El primer magistrado de la ciudad en 

Francia era el Preboste, representante inmediato de 

la autoridad real. A 61 correspondía administrar 

las finanzas, la justicia y comandar las fuerzas del 

orden (75). 

En Francia se hacía la divisi6nC:le 
. _, .... 

artesanos en tres calses: aprendices, 0 ob~;:C6~ y. 

maestros. La primera. etapa en la vida d~ '\lh<~~tesa-
~,' . - ' --~.- .,- - -;·: :- . : ." ' ··.'. ~:',:.~,,-. .. 

no era el aprendizaje. El aprendiz noosec:éJ'lcC>nt::raba 

desamparado sino que se daba uná relaci6n semejante 

a la del patronato, el maestro ~eb!a proteger y.edu

car al novicio y si.no lo hac!a¡ la comunidad inter

venía para recordarle sus obligaciones. 

El aprendiz pasal;:>a a ser obrero, más ta!;" 

de compañero y luego maestro. A partir del momento 

en que era compañero quedaba definitivamente incor

porado a la comunidad, así podía intervenir ya en 

los asuntos de la comunidad. 

(75) A mediados del s. XIII el preboste de París Esteban 
Boileau, se dio a la tarea de reunir en un documento- -
llamado "Libro de los Oficios" todas las costumbres y 
normas conforme a las cuales se regulan las corporacio
nes. 
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Parece as!, que en el temprano mundo eur~ 

peo la guilda o corporaci6n, fue un fen6meno general 

en el cual nacieron indiscriminados sus fines, pero 

poco a poco a trav~s de un proceso lento, dichos fi-

nes se fueron diferenciando y secularizando. Ya 

del s. XII en adelante la guilda o corporación dá ori 

qen a los fenómenos comerciales y de trabajo a que -

más adelante aludiremos. 

La guilda nació de la ciudad como resul-

tado de una aglomeración de habitantes dentro del es 

pacio, por cierto, reducido, del recinto urbano en el -

cual se desarrollaban crecientemente la industria y 

el comercio. Esta parece ser la tesis más razonable, 

que la ~uilda haya nacido de la ciudad y no a la in-

versa (76). 

Debe notarse que las guildas no fueron 

los Gnicos 1;,tpos de uniones en las ciudades, poco a 

.poco se fueron diferenciando corno ya vimos y cuando 

adquirieron un car5cter definitivamente profesional, 

aparecieron los gremios. 

(76) Ver Sanchez Viamonte Pág. 343 Nota 11, en donde se re
fiere el autor a ln unión de ciudades y a otras figuras 
afines. 
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Como puede verse, entre guilda, trabajo 

y gremio se dá una relaci6n sumamente estrecha. A -

trav~s del trabajo principalmente urbano, aparecen 

finalmente las guildas en los primeros siglos de Eu

ropa que más adelante dan lugar a los gremios. Como 

fruto de estas circunstancias el trabajo libre tien-

0€ a especializarse y la producci6n, a adquirir un -

mayor incremento justificado y exigido por la econo

mía urbana en un primer momento y despu~s por la eco 

nomía ínter-urbana. 

Las primeras guildas de artesanos apar~ 

cieron en Inglaterra hacia los primeros años del s. 

XII. Se trat6 de los trabajadores de Londres y Ox 

ford. En Alemania, surgen aproximadamente al mismo -

tiem~o (77) • 

El riesgo característico de las guildas 

de artesanos y mercaderes, fue ante todo la comuni -

dad de intereses, la comunidad de esfuerzos y la es

trecha alianza del trabajo con el trabajo. 

(77) Sanchez Viamonte, Op. cit Pág. 344. 
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La comunidad de trabajadores aunque se -

formaba y gobernaba la corporaci6n, dependía de la elec 

ci6n que hac!an sus propios miembros (78). 

Casi siempre se reconoció a la Asocia 

ci6n personalidad jurídica. Podía ñdquirir bienes 

muebles e inmuebles, disfrutar rentas y pensiones y a 

veces realizar negocios comerciales o industriales. 

No detuvieron al fraude y los abusos, -

pero los limitaron y se esforzaron por salvaguardar la 

moralidad del oficio, excluyendo los elementos dudosos 

e indeseables, e imponiendo a las clases laboriosas 

la observancia de las leyes, de la moral, de la reali-

gi6n y de la humanidad. El objeto de esos estatutos -

y reglamentos fué taJ.T1.bién mantener entre los maestros 

una cierta igualdad, prohibiendo la acumulaci6n de pr~ 

fesiones e impidiendo la corrupci6n de los obreros y de 

(78) En alemania se siguó el mismo sistema que en Francia. 
Sobre todo en la zona del alto Rhin. Todavía en el s. 
XIX las obras literarias musicales recuerdan la tradi 
ción de los gremios que intervenían en la premiación
de los mejores trabajadores. 
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la clientela, las maniobras de acaparamiento y de espe -

culaciOn, en forma de acelerar a cada uno el goce equi--

tativo y remunerador de su trabajo. La reglamentaci6n -

impedía as! la formaci6n de grandes fortunas, pero hac!a 

posible una justa repartición de los beneficios. El obre 

ro mismo vi6 reconocido su derecho al trabajo y el patr6n 

fue obligado a proporcionarle tarea, emplearlo, con pre-

ferencia al foráneo, como también a los otros obreros de 

la ciudad y a no aprovechar la mano de obra femenina. 

Por vez primera la asociaci6n profesional esta . 
blec!a mediante su acción la disciplina voluntaria, fij~ 

ban la justa jerarquía de los derechos y deberes de las 

clases laboriosas y les daba con la libertad la concien-

cia de su dignidad y de su responsabilidad. Enriquecía 

al mundo con una nueva fuerza social (79). 

( 7 9) P. Boissonade, "El Trabajo en la Europa Cristiana durante 
la Edad Media". Pag. 265, Alcen París 1921. 
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4.- ESPECIAL REFERENCIA A ITALIA. 

Como sabemos el mundo romano conoci6 el 

sistema de corporaciones que alcanzaron especial im-

9ortancia en la ~poca del Imperio. Estas corporaci~ 

nes disfrutaron de amplios privilegios y se hicieron 

representar en juicio por un actor o sindicus. S6lo 

en ~poca bizantina se establecieron nexos entre los 

"collegia" y el Estado. 
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El espíritu de asociaci6n, elemento social 

fundamental para la realización eficaz de los fines 

econ6micos; continu6 como una de las fuerzas y ener

gías fundamentales en el mundo de la edad media. 

Han estado de acuerdo los historiadores 

en que ya se encuentra una primera huella de corpor~ 

cienes en.-el territorio de Bizancio. Así se habla de 

un edicto irnprecisado que contiene 22 corporaciones -

de carácter eminentemente econ6mico controladas por el 

Estado y que acusan una clara influencia de corte 

italiano (80) • 



En Italia Medieval se diseñan dos tenden 

cías claramente distintas, una presenta mayor influe~ 

cia romana bizantina y la .otra mayor influencia longo 

barda. Esta divisi6n afect6 también a la econom!a y 

a la organizaci6n del trabajo. 

En la Italia Longo barda predornin6 una -
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econom!a fundiaria en donde la influencia del comercio 

mar!timo fue rn!nirna. En esta zona se desarroll6 pri~ 

cipalmente el sistema feudal. 

San Gregario Magno refiriéndose a esta -

región hablaba ya de las corporaciones de tintoreros, 

de jaboneros, panaderos, etc. En pocas palabras de los 

siglos IX a XI se desarrollan imusitadarnente estas 

corporaciones en Mil~n, Ravenna y Roma principalmente. 

(80) Ver Novissimo Digesto Italiano Vos Corporazione Medio -
evali. Pág. 864. 



La zona marítima conservará con mayor 

fuerza las raíces de la tradici6n romana y ah! nacerá 

el Derecho Mercantil: Venecia, Génova y otras regio-

nes costeras del Sur de la Pen!nsula. Pero en ambos 

focos de cultura italiana encontramos un factor co --

mGn: las Asociaciones gremiales para el trabajo que 

se van modelando conforme a las tradiciones de cada -

zona. 

A través del Derecho Germano la Italia -

medieval recogía y asimilaba la tradición temprana. 

El nacimiento de estas corporaciones se -

presenta como una consecuencia de las transformacio 

nes sociales y mercantiles de Europa Occidental. 

En lo político corresponde a lo que se 

suele llamar en la literatura Italiana el "Comune". 

Veamos como se encontraba dividida Italia 

alrededor del s. XIII época de auge en el llamado do-
r 

minio o época del comune. Debe recordarse que se ha-
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b!a transformado decididamente la organizaci6n terri

torial de Longo bardos y Bizantinos, al centro del te 

rritorio llamado de San Pedro que se extendía desde -

el Golfo de Gaeta al Sur, hasta Ravenna y los límites 

con la marca de Verana. Al Oriente el ducado de Spo-

leto y la región de Calabria y Puglia al Sur. Al 

Noroeste la Lombard!a y la Liguria. Entre estas tilti 

mas regiones y las que ocupaba el Papa, se habia de--

sarrollado la zona de Toscana, una de cuyas principa-

les cabeceras culturales fue Florencia, antigua ciu -

dad de origen romano enclavada en los antiguos terri-

torios etruscos. 

Ejemplo característico del gobierno cornu-

nal fue el caso de Florencia, a la que pueden agregar-

se :tambi~n Siena, Pisa, Lucca, etc. 

El Gobierno comunal sigue en gran parte 

el antiguo sistema romano municipal. Se trataba del 

gobierno citadino descentralizado por regi6n (81) que 

se oponía tenazmente a dejarse englobar en un gobier

no imperial como el que pretendía Federico Barbarroja. 

(81) Valga esta expresión que puede resultar ancrónica a la -
luz del derecho administrativo actual. 
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~lorencia se vi6 favorecida por su posi-

ci6n geográfica haci6ndose pr6spera y popular y to -

mando el primer lugar entre las ciudades de Toscana, 

zona del'gobierno comunal en oposici6n a Lombard!a -

con su capital Milano, en donde se veía con más sim-

pat!a la presencia del emperador Austriaco (82). 

La riqueza que se acumul6 en Florencia y 

sus alrededores encendi6 entre los toscanos el entu-

siasmo por la cultura y las artes. Con el t~rmino -

de arte~ no se designaron solamente las expresiones 

est~cicas del pueblo, sino de modo especial la organf. 

zaci6n de las corporaciones divididas por oficios o 

artes y en las que era menester inscribirse para PªE 

ticipar en la vida política y profesional de las 

ciudades. 

A lo anterior se le llama el gobierno de 

las artes y es principalmente,el que se encuentra 

prep6nderando en Italia en la época de Dante. 

(82) Esta simpatíá terminó en la famosa victoria del Legnano 
que sufrieron los imperiales a manos de las fuerzas 
italianas. 



He aqu1 en este momento de la histo -

ria italiana, la preponderancia del sistema organiz~ 

tivo gremial. A él vamos a referirnos. 

Las corporaciones italianas se distin -

guen segan la naturaleza de la actividad que desem-

peñaban sus agremiados: intelectual, industrial, -

militar, económica, etc. Las primeras agrupaban a 

los profesionistas liberales. En las ciudades se -

difundieron las prácticas de agrupar también a los 

industriales segan la rama de su actividad: panad~ 

ro, tejedores de lana, etc. 

Los comerciantes y los artesanos tambi~n 

se agrupaban en sus respectivas asociaciones. De ~ 

~sas agrupaciones corno veremos más adelante naci6 el 

Derecho Mercantil. 

Las relaciones entre patrón y operario -

se desarrollaban en un ambiente de vida patriarcal. 

Las relaciones de trabajo se normaban por costumbres 

de carácter doméstico, determinadas y aplicadas por 
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jueces de la propia corporaci6n. Estas normas rela 

tivas al aprendizaje precisaban las obligaciones 

del operario y los deberes y cargas del maestro se

gún los principios mismos de la corporaci6n. 

La paga a los aprendices era generalme~ 

te escasa a veces se reducía a los útiles necesa 

ríos para el desempeño del trabajo. 

El discípulo pasaba por una serie de 

peldaños de la organizaci6n corporativa hasta que -

se convertía a su vez en maestro. En este ambiente 

característico de los gremios italianos, se produj~ 

ron las célebres obras de arte de la ~poca del lla

mado pre-renacimiento. 

Pero una de las finalidades principales 

de las corporacione~más allá de la organizaci6n i~ 

terna del trabajo. se encaminaba a la defensa en el 

campo econ6mico,~e los intereses comunes de los cor 

porados. Se establecía una matrícula o inscripci6n 

con la cual se•hacía muy difícil si no imposible la 
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aceptaci6n de personas perniciosas o extranjeras. 

A través de estas prácticas se iban dis~ 

ñando las políticas econ6micas que relacionaban a 

los gremios entre si. 

Las corporaciones de artesanos nacidas -

en el s. XI se desarrollan en los siguientes y estaban 

constituidas con la mediana y pequeña burguesía que -

iba creando una verdadera consciencia de clase. 

La funci6'n de estas· corporaciones, en 

conclusi6n, orientaba de manera definida a la defensa 

de la calse social agremiada, hacia la regulaci6n de 

las fuerzas de trabajo y el perfeccionamiento técni

co qel oficio y muchas veces también hacia el control 

de tarifas, salarios, horarios de trabajo, alcabalas, 

etc. 

En general, puede encontrarse en el fondo 

subyacente de estas mdltiples normas todavía poco es

tudiadas¡ una relaci6n con la filosofía de la moral -
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social que fue d~sarrollando la iglesia sobre la ac

tividad econ6mica: tal es el caso de la doctrina 

del justo precio elaborado por Tomás de Aquino, la 

prohibici6n de la venta a cr~dito a extranjeros, la 

prevenci6n de las quiebras, etc. 

Al asumir las corporaciones estas impor

tan tes tareas en las ciudades-estado de Italia, se 

afirmaba como instrumento de una nueva clase social -

que buscaba ascender en la sociedad. No podemos pa 

sar por alto los muchos abusos que se comet!an con 

··aprendices y trabajadores sometidos a los maestros y 

directivos de la corporaci6n. Este r~gimen de la 

corporaci6n del trabajo, provoc6 agitaciones y tumul

tos por parte de los asalariados como la llamada rebe 

li6n dei Ciompi de 1378. 

Terminaremos estas l!neas dedicadas a -

Italia CQ.n.-~na breve referencia a la organizaci6n 

gremial de Florencia ciudad característica de la re

gi6n Toscana. 
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Florencia sufri6 la misma evoluci6n -

política de las otras ciudades italianas y pas6 por 

un período consular durante el cual denominaron los 

nobles. Sin embargo la uni_dad entre las clases so

ciales se fue agitando hasta quedar diluída en dos 

facciones correspondientes a Güelfos y Gibelinos. 

Los segundos se pusieron bajo la protecci6n de Feli

pe II pero a la muerte del Emperador, sus enemigos -

ocuparon el Gobierno de Florencia. Finalmente en 

1266 Guelfos reconquistaron definitivamente Florencia. 

Para impedir que los nobles regresa -

ran al poder, se aprob6 en 1293 el ordenamiento de -

justicia, conjunto de leyes que prescribían normas -

sever!simas contra los Gibelinos prohibiendo la par

ticipación en el Gobierno no s6lo a los nobles sino 

a todos los que estuvieran fuera de matrícula en 

cualquiera de las artes o grupos de trabajadores y 

profesionistas. De esta manera, el Gobierno de la ~ 

Ciudad o Comuna quedaba asegurado en las manos del -

pueblo. 
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Las artes eran asociaciones profesio

nales compuestas de patronos (maestri) de socios de 

los patronos y de aprendices (garzoni), las cuales 

tenían sus normas internas y sus propios Consules 

(rettori). 

Para ejercer una inaustria o profe 

si6n era necesario estar inscrito en el arte corres

pondiente. En primer lugar estaban las siete artes 

mayores: Jueces y Notarios, M~dicos y Boticarios, 

Banqueros, Trabajadores de la Seda, de Lana, Vende -

dores de Paños y Peleteros. Seguían las artes meno-

res: Zapateros, Orfebres y Vendedores de vinos y 

otros productos. 

Los magistrados de la Ciudad llamados 

"Priori", eran electos anualmente por cada una de las 

ar.tes. As!, Dante Alighieri, tuvo que inscribirse -

en alguna de las artes y eligió la de los m~dicos p~ 

ra ejercer la funci6n de prior. 
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El gobierno de las artes no asegur6 a Fl~ 

rencia su paz interior ya que habían quedado excluí -

dos los gibelinos. De este modo el partido Güelfo se 

subidividi6 hacia 1300 en dos facciones llamadas de -

los negros y de los blancos que representaba respect~ 

vamente a la grande y mediana burguesía. Pronto esta 

llaron nuevos tumultos en la ciudad que obligaron a -

numerosos ciudadanos como a Dante a abandonar para 

siempre Florencia. 

A principios del s. XIV continuaba el go

bierno de Florencia en manos del partido de los ne 

gros, sin embargo, las discordias continuaban. Fue 

reconstru!do entonces el gobierno de las artes que 

había sido interrumpido por algunos personajes o cau

diilos como Gualtiero D'0rienne. 

El nuevo gobierno de las artes se establ~ 

ci6 con variedad de derechos entre las artes menores 

y mayores. Se estableció tambi~n que la plebe queda

ba definitivamente excluída de la política de la ciu

dad, ya que le quedaba terminantemente prohibido erg~ 

nizarse dentro de algunas de las artes. 

l~l 
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La plebe se organiz6 y tom6 por la fuerza 

las fortificaciones de Florencia imponiendo su poder 

(tumulto dei Ciompi de 1378) . 

La aparente victoria de la plebe, dur6 

poco. Las presiones ejercidas por los trabajadores 

manuales fueron suficientes para que el gobierno no regr~ 

sara pronto a manos de la burguesía. 



5. APARICION DEL DERECHO MERCANTIL 

Y DE LAS UNIVERSIDADES CON RELA

CION A LOS GREMIOS. 

No debemos perder de vista que el ob

jeto material de nuestra investigaci6n se ha centrado 

en el estudio de las agrupaciones de trabajadores, no 

importando su denominaci6n a través de su evolución 

y de las presiones que ejercieron para la formación 

y transformaci6n de las instituciones jur!dicas de su 

tiempo. 

Lo que ahora nos interesa plantear es 

la cuesti6n relativa a la influencia o incidencia que 

puedan haber ejercido los gremios entendidos como cor 

poraci6n de oficios similares, como corporación de 

trabajadores de comercio y finalmente corno corporaci(n 

de estudiantes .en la aparici6n de las formas cultura

les características de la edad media, pero también de 

la cultura occidental contemporánea: El Derecho Mer

cantil y las Universidades. 
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Nos ocuparemos primero del Derecho 

Mercantil. No debemos perder de vista la idea de que 

las agrupaciones profesionales desde la época en que 

se fueron definiendo; tuvieron como finalidad prepon

derante la defensa de los intereses de los agremiados. 

No resultó pura casualidad el hecho de 

que en Italia hayan aparecido los primeros grupos de 

comerciantes y banqueros asi como las Universidades -

que se consideran las precursoras. En efecto, en It~ 

lía se redoblaron el fervor cultural y el enlace marf 

timo de las Repúblicas marineras principalmente en 

los siglos XIII y XIV. 

Fueron principalmente Pisa, Genova, -

Venecia y Florencia quienes desarrollaron la circula

ci6n y comercio de las especies mercantiles que pro -

venfan a menudo de la India. Estas mercancfas cruza

ban el Mar Rojo y los puertos egipcios y a menudo ta~ 

bién, llegaban a tierra por el Golfo Pérsico siguien

do después a través de las famosas Caravanas que las 

acercaban hacia'el oriente mediterráneo. En este punto 
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los comerciantes italianos la intercambiaban por pro

ductos de hilados y tejidos. De esta manera se inun

daba Europa con productos orientales. 

Es importante observar como a trav~s 

de esta actividad mercantil se fue definiendo la pr2 

fesi6n del comerciante y al cobrar conciencia de tal, 

se estructuraron las corporaciones o gremios que más 

tarde exigieron y obtuvieron para s1 un Derecho Pro

cesal y sustantivo nacido de la costumbre y diferen

te al Derecho com~n. 

·En los principales puertos europeos y 

en los principales mercados se abrian bancos filta~ 

les de los principales que existían en las ciudades 

florecientes de Italia. As1 comenz6 a desarrollarse 

el Derecho cambiario o monetario. 

Hemos visto que las corporaciones 

de quienes ejerc1an profesionalmente una industria o 

comercio, representaban un elemento esencial en la -

constituci6n de la ciudad. 



Cada corporaci6n contaba con un estatu-

to que normaba las bases principales de sus atribucio--

nes y competencia. 

Las corporaciones gozaban de autonom!a 

y jurisdicci6n propias. La autonomía se ejerc!a con 

intervención de la autoridad civil. Desde el siglo 

XII se hace menci6n de estatutos corporativos. Se con 

serva una gran cantidad de estatutos de corporaciones 

de comerciantes tales como las de los años 1309 a 1393 

en Florencia; de Pisa el Breve Consulurn Mercatorun de 

1305 y como estatutos de corporaciones determinadas de 

Florencia, el de la "societas campsoruna" de 1299 y el 

de la "arte di calimala" de 1301; de Pisa, el breve 

curae maris y el estatuto de la "arte della lana". (83) 

(83). Ver pagina 67 y ss. del libro titulado "Historia Universal 
del Derecho Mercantil. Paul Rehme Editorial Revista de -
Derecho Privado. Madrid, 1941. 
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Para buscar el prestigio y la discre

ci6n dentro del gremio de industriales y comercian -

tes, poco a poco se fue logrando que las autoridades 

civiles reconocieran la autonom1a jurisdiccional de 

las costumbres escritas y no escritas practicadas por 

este importante sector de las ciudades. As1 apareci6 

el Derecho Personal de los comerciantes como un Dere

cho profesional o de clase. 

La jurisdicci6n de las corporaciones -

de mercaderes y cuya importancia hab1a de ser tan 

grande en el desenvolvimiento del Derecho Mercantil, 

la ejerc1a el presidente asistido por juristas y legos. 

La evoluci6n del Derecho Mercantil en 

.i1neas generales ha seguido en otros pa1ses meridio

nales de Europa el mismo camino que el recorrido en 

Italia. A la larga las presiones ejercidas por el -

gremio de los comerciantes mar1tirnos o terrestres y 

por el gremio de los industriales, termin6 por prod~ 



cir, un Derecho profesional integrado al Derecho Na -

cional. (84). 

(84). Siguiendo la voz diritto commerciale en el Novissimo Di
gesto [tal i rrno; recordamos que la primeia época de for-
mación histórica del Derecho Mercantil se abre en el si 
glo XII y está estrechamente unida al florecimiento de
corporaciones de comerciantes. 

Al emerger el crédito con una posición cada vez más im
portante en la economía de la ciudad, se hace preciso -
una reglamentación distinta de la que ofrecía el Dere -
cho Canónico preocupado siempre por suavizar en forma -
benevolente la posición del deudor. Se confronta el lu 
ero con la remisión de la deuda y sus intereses. 

Por otro lado la aparición de la jurisdicción consular 
le dá al naciente derecho comercial un carácter del De
recho de Clase ya que solo se aplicaba originalmente a 
los comerciantes inscritos en la matrícula de la corpo
ración. 

Poco a poco se fue permitiendo a los no comerciantes 
acudir a la jurisdicción consular cuando se ejercía el 
papel de demandante o actor o cuando ambas partes en la 
relación procesal eran comerciantes aunque carecieran -
de la matrícula correspondiente. 

Navarrini en su Trattato Teorico-Practico di Diritto 
Commercialc, 1913, vol. l. pág. 17 y ss; llega a soste
ner la hipótesis de que ya en el siglo XIV llegó a con
siderarse innecesaria la matrícula en la corporación. -
El sólo ejercicio del comercio implicaba automáticamen
te la suieción del comerciante a la jurisdicción mercan 
tiL --
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En nuestro tiempo ese Derecho profesi~ 

nal, el mercantil o de los cornerciantes,se ha ido ob -

jetivando y ya no es el Derecho de los comerciantes 

cuyo gremio o corporaci6n ha sido absorbido por la 

ciudad. Hoy es el Derecho que reglamenta a los actos 

de comercio sin importar quien los lleve a cabo. 

Lo que nos interesa dejar claro, es 

corno las agrupaciones o asociaciones para el trabajo 

exigieron y más tarde impusieron al Derecho Mercantil 

como una rama jurídica distinta a los derechos civil -

y can6nico que hasta entonces se dividían el ámbito 

material del Derecho. 

Veamos ahora como de las agrupaciones 

de estudiantes y profesores nacieron las Universidades 

co~o hab!an nacido tambi~n los parlamentos al reunirse 

las representaciones pol!ticas de la Ciudades,Reino e 

Imperio. 

Dejemos en claro que no puede afirmar

se rotundamente que los estudiantes hayan sido una 

clase trabajadora. No lo eran, como s! en cambio, la 
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constituyeron los profesores. No obstante lo que in-

teresa es estudiar el fen6meno asociativo en toda su 

magnitud como causa eficiente de las agrupaciones o 

asociaciones que ya desde la época romana se llamaron 

"Universitates Personarum" pero que ya a partir del -

siglo XII se reservaron para designar a las casas pr~ 

fesionales de estudio. 

Si prescindimos de los cuantiosos ante 

cedentes que en la vida romana pueden localizarse en 

relación con la aparici6n de las escuelas y universi-

dades, (85), nos encontramos que ya San Gregario res-

pendiendo a una petici6n de los estudiantes formó su 

importante Shola Can~~rum et Lectorum no sólo para 

fortalecer la reforma de la música coral sino de modo 

muy especial para el desarrollo completo de las huma

nidades. 

(85). Boletín UIA. No. 73 del 20 de marzo de 1974. Dr. José 
de Jesús Ledesma Uribe, La Universidad en el Mundo. 
Universidad de Roma. 



Cuando en.el siglo XI se reunen en el 

Sur de Italia los estudiantes de medicina y poco des 

pués en el Centro de la Península ·los de Derecho {86), 

se acepta tradicionalmente que aparecen las Univers! 

dades. En algunas ocasiones, corno ocurri6 en París 

poco después fueron los maestros los que agrupados -

en su respectiva comunidad hicieron nacer la Univer

sidad. 

No vamos a detenernos en los detalles 

de este importante hecho histórico que nos alejaría 

de nuestros prop6sito~. Solamente ponemos de maní -

fiesta cómo el fen6meno de las comunidades especia -

les di6 nacimiento también a las Universidades. En 

el modelo de las comunidades de estudiantes que se -

agrupaban para vivir y alojarse juntos, lejos en la 

maybría de los casos, de sus lugares de origen, no -

encontramos una relación directa con las asociacio -

nes para el trabajo por más que se encuentren algunos 

(86). En Bolonia. 
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rasgos interesantes, tales como el rasgo de que los -

propios estudiantes encontraban el local para la en

señanza y los fondos para pagar a los profesores. 

En cambio cuando los profesores como verdaderos tra

bajadores académicos, se reunieron en el norte de 

Europa para dar nacimiento a las Universidades por -

ellos ideadas, se nos presenta un paralelo rn~s cerca 

no a la aparici6n del Derecho Mercantil. Indepen 

dientemente del valor de esta comparaci6n querernos -

llamar la atenci6n del lector sobre la importancia -

del fen6meno comunitario medieval en la historia de 

la educaci6n. 
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6. EL DERECHO ITALIANO 

En tema de Locaci6n, es importante re-

ccrdar la enorme aportaci6n hecho por Bartola (87) . 

De la exposici6n dogmática de Bartola se desprenden 

muchas dudas para colocar a la locaci6n de cosa junto 

a la locaci6n de servicios bajo un mismo género. En 

efecto la Rota Romana ya desde la época de Azo y de 

Placentino, consideraba que la locaci6n podía variar 

segGn el fin acordado por los contratantes. En todo 

caso para que se de una verdadera locación es necesa--

rio que se determine la renta o merx, ya que de lo 

contrario se configura un contrato innominado. 

Existe la tendencia en la época de la 

glosa a asimilar la locación a la compra-venta (Azone, 

swnma c6dicis IV, 65, n 1). En varios casos como el 

que se tiene en D. 19.2, el mismo Gayo duda de si se 

trata de una locaci6n o compra-venta¡ los doctores me-

dievales discuten acaloradamente en un sentido y en 

otro. 

(87). Ver la siguiente obra Costa, L'Opera di Bartola nel 
contrato di locazione, in Atti del R. Instituto Ve
neto di Scienze Lettere ed Arti t LXXVI, 1916-1917 
parte II, pág. 293. 
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Pasemos directarnente a tratar lo rela-

tivo a locaci6n de obra y servicios. Conviene repe -

tir la inconformidad y duda que expresa Bartolo para 

sistematizar la prestación de servicios bajo el capf-

tulo general de locación (Bartola, ad. codicem 1.2. y 

4, 25) • 

Se discute fogosamente si el hijo que 

administra los bienes paternos pueda convertirse en -

locator y por tanto tenga derecho a un salario; o si 

por el contrario se le pueda reputar mandatario y 

como el mandato es gratuito, en principio no habría -

lugar a remuneración. A favor de la primemopinión 

se pronunciaron algunos juristas y por la segunda que 

fue la más popular, el distinguido Jas6n de Maine. 

Esta Gltima posición fue acogida por la "conununis op.:!-_ 

nio". 

A nuestro juicio la configuración de -

la locación o del mandato, dependerá en el derecho me 

dieval de la intención de los contratantes tal como -
.,. 

pueda probarse~ No encontramos en las dispersas fue~ 

tes del derecho medieval, ninguna raz6n de capacidad 

o de otro orden que impida la configuración de estos 



negocios jurídicos entre padres e hijos. Sin embargo 

el hecho de que se haya aceptado con mayor simpatía y 

generalidad el pensamiento de Jas6n del M., podr1a 

significar que los juristas de esta época eran más 

renuentes a la idea de que los padres debían pagar 

algún salario al hijo por servicios prestados direc -

tamente en la familia. N6tese como ésta actitud de -

muestra todavía cierto sentido de paternalismo y de -

la existencia de un patrimonio familiar tal como se -

concibi6 en las primeras épocas de Roma. 

Por l_o anterior se entiende la poca 

popularidad de la presencia de una relaci6n laboral 

inserta en la familia medieval. 

Otra cuesti6n muy interesante que se -

present6 a estos juristas, fue el saber si podría 

reternerse o diferirse el pago del salario al trabaj~ 

dor bajo el pretexto de que la obra no había sido 

bien hecha, o terminada. Se parte de la absoluta cer 

teza de la prelaci6n de trabajo y s6lo quiere saberse 

si este problema de ejecuci6n del contrato pueda te -

ner una soluci6n jur1dica. 
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Baldo con mucha elegancia resolvi6~ -

que si el operario fue contratado por jornada 

(dietas) el salario no puede ser ni retardado ni 

suspendido ya que el patrón estuvo en posibilidad -

de observar la ejecuci6n del contrato y si dicho p~ 

trón no protest6 durante la ejecución de la obra, -

sino que asintiendo tácitamente,continúa sirviéndo

se del trabajo del obrero; quiere decir que no tuvo 

objeci6n alguna en su momento. 

Si en cambio el trabajador fue con -

tratado para que se entregara el resultado del tra

bajo como se dice en el lenguaje jurídico de la ép~ 

ca "ad mensuram", entonces si se permite retardar -

o suspender el salario porque en tal caso el opera

rio había prometido el resultado de su "opus" y res 

pande tambi~n de daños y perjuicios (Baldo, ad . 

• C.4.6.S.n.7.). 

Es interesante observar que en la e~ 

plicaci6n de Baldo está presente también el sentido 
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sinalagmático del contrato de obra y su ejecuci6n. No 

se toma un punto de vista favorable al locator ni al -

conductor, sino que muy de acuerdo con el derecho de 

la época, se ofrece una solución lógica que refleja la 

intenci6n de las partes y quiere buscar una conducta -

congruente en relación con el cumplimiento del contra-

to. ( 8 8) • 

El contrato de trabajo fue llamado "fa-

mulatus" y se reglamentó a través de la costumbre y 

de los estatutos internos de las corporaciones de las 

artes y oficios. As! quedaron reglamentadas las cues-

tiones relativas al aprendizaje, terminación de la re-

laci6n laboral, salarios, etc. Estas reglamentaciones 

sin embargo se debilitaron y terminaron por desapare -

~er cuando las corporaciones decayeron. Lo mismo ocu-

rri6 para los domésticos "qui stant ad panem et vinum". 

Las leyes castigaban a aquellos domésticos que se marcha 

ban antes del término de su contrato. (89). 

(88). El libro que a continuación citamos es especialmente inte
resante para el estudio dogmático de nuestro tema. La for
mazione dei Dogmi di Diritto Privato Nel Diritto Comune. -
Emilio Bussi. Cedan Padova, Dott. Antonio Milani, 1939-
XVII. 

(89). La jurisprudencia italiana establecía ya normas sobre el -
contrato de trabajo en los tratados de Locatione Operarum 
desde 1675. Ver la Storia del Diritto Italiano de Giuseppe 
Salvioli Torino Unione Tipografico-Editrice Torinese 1930. 
pág. 627 



Se castigaba la huelga de estos emplea-

dos bajo el nombre de"conspiratio~ 

Explica bien Salvioli que la pol!tica -

mercantil italiana, se apoy6 en la rigurosa determina-

ci6n de los salarios y en el principio de que los tra

bajadores no podían abandonar al patrón antes del pla

zo etablecido. De lo contrario era~ sujetos a prisi6n. 

El farnulus o trabajador que alquilaba -

sus servicios por jornada, por año, a destajo o por 

una suma determinada (rnerces o feudurn) quedaba vincul~ 

do al patr6n y no pod!a marcharse a su gusto antes de 

terminar la obra. Pnra garantizar su permanencia de -

b!a dar una (cautio de stando). Si huía olvidándose 

del pacto,el patr6n podía capturarlo y aplicar la pena 

de multa, cárcel o fustigaci6n (90). El patrón por su 

parte no podía rescindir el contrato sin causa justif~ 

cada. Se encontraron prohibidos ciertos trabajos para 

menores de doce años, los padres resultaban fiadores -

(90). Nótese la dureza con que era tratado el trabajador itali!!_ 
no en esto? tiempos. 
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por los trabajos de sus hijos, el patr6n se obligaba a 

mantenerlos sanos, curarlos en caso de enfermedad e 

instruirlos. 
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Había una clara diferencia entre traba

jadores novicios y adiestrados y el monto de los sala-

rios se graduaba en base a este criterio. 

El derecho de corregir e instruir a los 

trabajadores domésticos se ejercía en el centro de Ita

lia con especial moderaci6n. Sabemos por ejemplo que -

en Lucca en 1308, las j6venes casaderas por razones 

fáciles de entender, no podían ser empleadas corno trab~ 

jadoras domésticas. La mulier rnaritalis debía tener·ma 

rido o ser viuda. (91). 

En los siglos posteriores, en Italia se 

establecieron con mayor precisi6n el monto de las in 

demnizaciones que debían pagarse por incumplir el con-

trato de locaci6n de obra. Se fijaron las tarifas má-

ximas que debían pretender los trabajadores advirtién--

(91). Ver la obra de Salvioli pag. 628. 



deles de severas sanciones en caso de querer superarla~ 

Qued6 claro que el operario respond1a por cualquier ti

po de dafio que causara al realizar el trabajo que se le 

hab1a encomendado. (92). 

El derecho italiano se ocupó con espe 

cial atención de reglamentar el trab~jo de los domésti

cos; éstos no podían ser licenciados sin motivo sufi 

ciente, pod1an jurar contra el patrón y conservar así -

la permanencia en su trabajo. (93) • 

La parte contratante que faltara sin ju~ 

tificaci6n a sus obligaciones, debía reparar a la otra 

con daños y perjuicios. Si el culpable era el trabaja -

dor, su patrón podía reternerle el salario y entregarlo 

a la autoridad. (94). 

(92). Ver los Estatutos de Sassari, 1316 y de Bolonia 1250. 

(93). Constitución de Catania 1345. 

(94). Estatuto de Padua 1236. 
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Entre las causas por las que el patr6n 

podía licenciar al trabajador doméstico, se encentra-

ban las enfermedades prolongadas, pero en relaci6n 

con las breves (que no pasaran de quince días) el pa-

tr6n debía asistir al trabajador y tenerlo bajo su 

cuidado. Algunos estatutos locales conceden al patrón 

el derecho de hacerse reembolsar estos gastos cuando 

el trabajador sanara. (95). 
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Cuando la relaci6n de trabajo duraba to

do el tiempo pactado, su disoluci6n no se producía au-

tomáticamente sino que continuaba en forma indefinida 

hasta que cualquiera de las partes declarara su deseo 

de extinguirlo. 

Hacia prueba plena el juramento del p~ 

tr6n de haber satisfecho al trabajador dorn~stico el 

monto total de su salario. (96). 

(95). El Estatuto de Aosta en Piamonte, que fue derogado por 
Napoleón, así lo disponía. 

(96). Estatuto de Cittanova. Para toda esta parte del Derecho 
Italiano puede consultarse el volumen IV de la Storia dil 
Diritto Privato, Diritto Italiano de Antonio Pertile, 
Padova 1874, Fratelli Salmin, Italia. 



Conviene referirse al mandato en su de-

sarrollo medieval italiano, en virtud de que en este -

tiempo continu6 utilizándose para regular algunas rela 

cienes de trabajo profesional como se había hecho en -

Roma. 

Azo en Sununa Codicis IV.35.1., discute 

con amplitud la definici6n de este contrato, entendie~ 

do que debe contener como conducta obligada del manda-

tario, un acto honesto y debe entenderse "cuasi manu -

datum" y ser gratuito, ya que toma su origen en "ex 

officio et amicitia". 

Ugolino, en Disenciones No. 375, nos re 

cuerda que para la escuela de los glosadores es impor

tante aceptar la existencia del mandato remunerado ya 

que de lo contrario se caería siempre en la locaci6n -

de obra (97). 

(97). Azo Summa Codicis, cit, IV, 9.35. nn. 3. 3.4 Azo, Lectura 
in Codicem 1581, lectura ad. 1.15 2,13; Odofredo Comment!!_ 
ria in Codicem, Lugduni, 1501, ad 1.15, 2,13. 
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Los glosadores y los comentaristas deba 

ten con especial pasi6n los efectos jurídicos que debe 

tener la conducta del mandatario cuando actua en exce-

so o en defecto de las instrucciones que le ha girado 

el mandante. Se tiene en cuenta lo que atañe a la ca-

lidad del encargo procurando distinguirlo de lo que 

se refiere a la cantidad. 

A menudo los Papas de la época como 

Gregorio v. e Inocencia III, dictaron algunas decisio-

nes que interesan al Derecho Italiano particularmente. 

(98) • 

Bartolo da otro significado a los cri -

terios cantidad y calidad (99). 

Fue objeto de especial disputa entre 

los posglosadores, el grado de culpa de la que el man

datario debe responder. Este Gltimo punto es especial 

(98), Ver la Formazione dei Dogmi di Diritto Privato nel Diritto 
Comune, Cedam Padova 1939, pág. 100. 

(99). Comentarios D. 17,1,2. 
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mente intere~ante cuando se trata de las relaciones -

profesionales revestidas con la forma jurídica del 

mandato. En efecto, será preciso determinar hasta 

que punto el mandatario obliga al mandante con los 

actos jurídicos que realice para con los terceros. 

Bülgaro a diferencia de Martina, soste 

n!a que el mandatario debia responder aón de la culpa 

levísima (100). Esta opini6n fue seguida por Azo en 

la Sumrna Codicis IV, 35, 26. Sin embargo la Sacra 

Rota Romana que tuvo autoridad muy respetada en ese -

tiempo, siguiendo el pensamiento de Bartola, Bartolomé 

Saliceto y Jas6n del Maine; reduce la responsabilidad 

frente a terceros del mandatario, a la actuaci6n dili-

gente. Se ha suprimido el superlativo (101). 

(100). Vetus Collectio No. 9, e Rogerio, De dissensionibus domi
norum .58 in Hanel, op.cit, pág. 9 e 106; cfr. gl. et 
omnem culpan ad 1.13, c.4,35; gl. contractus ad 1.23 
D.50, 17. 

(101). Cfr. Bussi, la forrnazione, vol. I pag. 143 y S.S. 
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7. EL TRABAJO Y SU REGIMEN LEGAL 

EN LA TRADICION ESPA~OLA. 

Es importante referirse de alguna man~ 

ra a la tradici6n que én España se fue formando en re 

laci6n con el r~gimen jurídico propio del trabajo. 

En nada debe asombrar la poca origina

lidad que encontramos en este capítulo de la historia 

jurídica española. Es natural la influencia poderosa 

del Derecho Romano Clásico, aunque olvidado en la ~p~ 

ca de la decadencia (102). As! prosiguieron las ca ~ 

sas a través de la dominaci6n visigoda, rnanteni~ndos~ 

los colegios, de tal manera que la llamada Ley Romana 

de. los visigodos, o breviario de Aniano, adopt6 las -

disposiciones romanas que reglamentaban a las corpor~ 

cienes de artesanos. 

(102). Así por ejemplo la terminología locare-conducere desa
parece desde el siglo XIV. En el Código de Teodosio 
no existe ningún título referente a este contrato. 
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El fuero juzgo no trata expresamente 

de estos colegios, lo cual no es suficiente para supo

ner que los excluyera o prohibiera. Más bien debemos 

pensar que por vía de costumbre continuaron en el pro-

ceso de transformaci6n de Guildas. 

Ya sabemos que las Guildas tenían carác 

ter mutualista de beneficencia, constituyendo un esla-

b6n intermedio entre los colegios romanos y los gre 

mios que aparecerán en los siguientes siglos (103). 

Casi todos los historiadores afirman 

la existencia de organizaciones gremiales entre los 

árabes. En esta época los gremios se denominaban por 

el oficio que desempeñaban los agremiados, as! se dice 

que al rey lo salían a recibir los gremios de mercade-

res y menestrales (104). 

(103). Según Martín Saint León, lo que le da su carácter verda
deraml!ifte distintivo a los gremios españoles fue su ins
piración cristiana. Ver la voz gremio en la enciclope -
dia Espasa Calpe. pág. 1288. 

(104). Artistas de la epoca con un Derecho Privilegiado que les 
concedió el~fuero de Escalona. 
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Los mud~jares se organizaron en agrupa

ciones de beneficencia y de aprendizaje. 

Ya hacia el siglo XII, cuando la recon

quista por el suelo español toma su carácter más deci

dido por la parte de los españoles; parece que queda -

ron definitivamente conformadas las asociaciones prof~ 

sionales. As! en el an6nimo de Sahagún se habla de 

una sublevaci6n contra el abad en tiempo de Doña Turra 

ca y Don Alfonso, en la cual tomaron parte los curti -

dores, los sastres, zapateros, etc. En Seria aparecen 

las cofradías de tenderos durante el reinado de Alfon

so VII (1126-1157). 

Tambi~n en Barcelona encontramos un an

ti.gua monumento otorgado por Pedro II en 1200 para fa

vorecer a los menestrales. 

Originalmente, los gremios dependían de 

los municipios. Poco a poco a partir del siglo XIII -

se fue ampliando y enriqueciendo la reglamentación de 

estas agrupaciones. En todas las ciudades pertenecie~ 
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tes a los reinos de España, existe la divisi6n por calles 

en que se divid!a la urbe, cada calle pertenec1a a una -

agrupaci6n gremial. Los árabes copiaron este sistema c~ 

mo puede verse en las cartas más antiguas originales que 

nos conservan los trazos de las poblaciones andaluzas. 

En este momento conviene preguntarse qué

importancia pudo haber proyectado el cristianismo en el

desarrollo de las corporaciones. 

Al principio se confundieron los gremios 

con las cofrad!as. Los cofrades (105), se procuraban -

asistencia médica y econ6mica. El consejo de la Ciudad 

repart!a trabajo en~re los miembros de la cofrad!a nece

sitados. 

Ya para el siglo XIV adquirieron los gr~ 

mios con su sentido de cofrad!a,una extraordinaria impar 

tancia. El estado intervino para conceder muchos privi

legios a los gremios principalmente en castilla. 

(105). Hermanos por la religión. 



Las cortes de Toro, Burgos, Valladolid, 

Arag6n, etc., contienen numerosas disposi•:iones enca

minadas a reglamentar la industria. Pero los munici

pios no perdieron su intervención en la vida gremial. 

El Municipio por medio de estatutos, 

edictos y bandos de toda clase ejerci6 gran importa~ 

cia en la vida industrial, fijando medidas, pesos y 

controles en la vida de la sociedad. 

Los reyes cat6licos promulgaron mult! 

tud de ordenanzas con el afán de unificar la indus -

tria dentro de su esfuerzo de unificaci6n pol!tica. 

As! aparecieron verdaderos pueblos industriales que 

a la vez eran asientos municipales. 

La intervenci6n regia fue creciendo -

y quitando a los gremios su carácter local. Esto lo 

intentaron los reyes a través de leyes y pragmáticas 

dentro del proceso de centralizaci6n del poder pol!

tico. Era inevitable, el feudalismo se replegaba p~ 

ra dejar el lugar al regalismo. 
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Veamos finalmente el régimen jur!dico 

de la relaci6n laboral en este tramo de la historia 

jur!dica de España. 

'Podemos preguntarnos en este punto, 

que papel jug6 el contrato de locatio conductio en 

la tradici6n española, desde la época en que todav!a 

España formaba parte del Imperio Romano. 

Con las crisis econ6micas que afecta

ron el Imperio de Occidente entre los siglos III y V, 

fueron olvidándose los principios tradicionalmente 

enseñados en la época clásica. La terminología lo -

care-conducere desapareci6, como en el resto de Occi 

dente ya entrado el siglo IV. 

Es dificil distinguir entre la loca

ción, el colonato y otros tipos de relaci6n de subor 

dináci6n. 

Comenz6 a aparecer la tendencia pr~ 

pia de la ~poca~vulgar consistente en deformar las 
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figuras propias de la dogmática clásica. Asi, la 

prestaci6n libre de servicios se fue reglamentando a 

través de un contrato "unilateral" de mandato. En otras 

ocasiones apareci6 como prestaci6n forzoza se servi-

cios debidos al estado. 

Es curioso observar que en el Código de 

Teodosio {438 o.e.) no se encuentra ningún titulo re -

ferente a la locatio-conductio, lo cual nos hace corn -

prender que hab1a desaparecido completamente de la roen 

talidad jur!dica occidental el esquema contractual de 

Gayo. Era necesario esperar a que en el Oriente se 

rescatara la tradici6n clásica. 

El Imperio Romano de Occidente se de-

rrurnb6 y asentados los visigodos en España prosigui6 

la forrnaci6n de la nacionalidad española. 

El principal libro de ley~s de este 

periodo que debe ocuparnos es el fuero Juzgo. En es

te importante libro de Derecho Visigodo, se encuen 

tran muy pocas normas relativas al régimen jurídico -

del trabajo o de los hombres libres. 



Ya en la España romana, se había visto 

o notado un especial resurgimiento del patronato de 

rivado de la manumisi6n de esclavos para reglamentar 

el trabajo de muchos hombres libres. Esa tendencia 

de origen romano se rnezcl6 con algunas costumbres vi--

sigodas dando origen al patrocinio de encomienda y de 

Behetría. Se encontraba de común en estas figuras el 

que se obtenía la protecci6n del señor poderoso cuyas 

tierras se trabajaban. 

Poco a· poco así, se fue formando la idea 

del vasallaje que implicaba también la obligaci6n de -. 

prestar servicios personales corno parte de lo que des

pués sería dicho vasallaje. Son muy pocos los casos -

de relaci6n jurídica que podrían equivaler a la loca -

tio-~onductio, que se dieron en el fuero juzgo (106). 

Con la invasi6n musulmana iniciada en -

el año de 711 se inici6 en España un nuevo período de 

su historia y por tanto de su derecho. 

(106). Para mayor detalle en relación con este tema puede verse 
la tesis profesional titulada "Apuntes para el estudio -
de la prestación libre de servicios en Roma, España y 
Nueva España" de María Guadalupe Ordóñez y Chávez de la 
Facultad de Derecho, U.N.A.M., 1981. 
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Tanto en los reinos cristianos corno en los 

musulmanes, se di6 un~ importancia destacada a los lazos 

del vasallaje que afectaron a todas las clases sociales. 

Causaba el· vasallaje la necesidad de protecci6n a personas 

o comunidades en una época de atropellos y de invaciones 

continuas. 

Es difícil dentro de este fondo hist6rico 

y jurídico, encontrar verdaderos contratos de prestaci6n de 

servicios o de trabajo prestado por personas libres. 

Nos referiremos a los fueros, a las par

tidas y a las otras importantes fuentes de la tradici6n 

jurídica Española para tratar de reconstruír lo que al 

respecto sobrevivi6 de ese Derecho. 

En las fuentes del Derecho castellano, -

concretamente a las ordenanzas Reales y en el Fuero Viejo 

se define la prestaci6n libre de servicios como una rela

ci6n jurídica en la que una de las partes presta sus ser

vicios a otra por cierto tiempo a cambio del pago de un -

precio cierto en dinero (107). 

(107). Partidas 5.8, 1 y 2 
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Como puede verse se mantiene la tradición 

romana de la relaci6n bilateral engendrada por el contra

to de locaci6n. La terminología jurídica de la {!poca por 

una parte'confirma esta afirmaci6n aunque por la otra 

introduce ciertas novedades en el vocabulario jurídico. 

0

As! por ejempo para la locaci6n de ser-

vicios se usan los términos alogar, logar y alquilar. 

El arrendador de servicios es designado como cebo o man-

ceba. Se habla también de mercenario con lo cual se ra-

tifica la tradici6n romana. (108). 

En las Ordenanzas Reales de Castilla a 

quienes prestaban sus servicios se les llamaba obreros, 

albañiles, jornaleros, etc. 

Todo lo anterior denota que la primit~ 

va tradici6n española se mantiene también dentro de las 

causas de la concepci6n del trabajo locable cuando se ----trata de servicios manuales (109). 

(108) Verificar el l~bro sobre Mercenarius. 

(109) Partidas 4,8 .9 .10 y .15 



El titulo quinto de las ordenanzas rea 

les de Castilla se titula de los obreros y menestrales. 

Ya en la Nov~sima Recopilaci6n apare--

cen corno novedades los t~rminos de "criado" y "mozo" 

(110). 

En la Nov!sima Recopilaci6n aparece el 

t~rmino "Salario" y las mujeres ten!an capacidad jur!dica 

para llevar a cabo la prestaci6n de servicios, aunque ca-

rec1an de algunas capacidades (111). 

A los nobles se les privaba de cierta 

capacidad para desempeñar trabajos que se consideraban 

denigrantes. 

(110) Novísima Recopilación Libro VI Título 16 

(111) Novísima Recopilación Libro VIII Título 23/Leycs XII, XIV 
y XV. 
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En las partidas se ve con toda clari-

dad que es indispensable el consentimiento, siguien

do la tradici6n romana para que se configure el con-

trato (112) 

En pocas palabras podemos concluir --

que dentro de la formaci6n hist6rica del Derecho ESP!! 

ñol todavía en la €poca anterior al renacimiento y a 

la colonizaci6n de Am~rica, se conserv6 la fuerza de 

la tradici6n dogmática romana en materia de trabajo, 

aunque matizada y enriquecida por la práctica y las-

costumbres medievales que estaban cristalizando en -

esa ~poca (113) 

(112) 

(113) 

Partida 5..83 y Ordenanzas Reales de Castilla, Título V 
Ley III. . 

Es especialmente interesante la tesis profesional que ya 
se mencionó de la Sra; Ma. Guadalupe O=doñez y Chavez, 
titulada "Apuntes para el estudio de la prestación libre 
de servicios en Roma, España y Nueva España / Fac. de D.!:. 
recho U.N.A.M •• Seminario de Derecho Romano. 1981. 



e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- Los movimientos sociales en Ro

ma, en muchas ocasiones tuvieron como impulsos principa 

les mejorar las condiciones de trabajo despu~s de haber 

logrado una cierta equiparaci6n entre patricios y pleb~ 

yos. 

Al lado de mejorar las condiciones de tra 

bajo, esclavos y trabajadores descubrieron un importan

te valor socio-jur!dico en la agremiaci6n. 
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SEGUNDA.- El fen6rneno de las asociaciones 

para el trabajo en Roma, se inserta dentro de todos los 

movimientos sociales internos. Sigue en materia de tra 

bajó las grandes motivaciones apuntadas en la conclusi6n 

anterior. 

TERCERA.- El fen6meno asociativo en Roma

s6lo pocas veces fue reconocido como constituyendo una 

persona jur!dica diferente a la de los asociados, sin -
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embargo las influencias reales que como grupo de presi6n 

ejercieran dichas asociaciones para modificdr el Derecho, 

son abundantes. 

CUARTA.- El cristianismo con su filosofía 

y su visión del universo, ejerci6 una influencia consid~ 

rable en todo el Derecho Público y Privado. El fen6rneno 

asociativo naci6 de la necesidad para los cristianos de 

ejercer su liturgia en forma clandestina. De ahf que 

surgieran nuevas finalidades, nuevo ambiente y una filo

sofía en que se consider6 al trabajo corno una digna par

ticipaci6n del hombre en la obra de recreaci6n del mun-

do que p~rtenece a Dios. 

QUINTA.- Entre las realidades sociales de 

esclavitud y trabajo, se encuentra en la antigua Roma 

un nexo muy estrecho. Gran parte del trabajo manual re

caía en la fuerza de los esclavos. De ah~ que en la so

ciedad romana corno en cualquier sociedad esclavista, no 

se desarroll6 un verdadero régimen jurídico de protecci6n 

al trabajador. 
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SEXTA.- Con el paso de los siglos la es

clavitud en Roma fue transformándose. Poco a poco me

joró y se dignific6 la situaci6n socio-jur!dica de los 

esclavos trabajadores. En este nuevo ambiente apare-

cieron nuevas normas que favorecieron a los trabajado

res esclavos y libres. 

SEPTIMA.- Ya desde la ~poca clásica los

hombres libres pod!an alquilar sus trabajos materiales 

a trav~s del contrato de Locatio-Conductio. 

OCTAVA.- El estudio del trabajo en Rema

se presenta como fundamento de diversos principios e -

instituciones jur!dicas tanto en el campo propiamente

civil como en el agrario. 

NOVENA.- En los últimos siglos del Impe

rio Romano de Occidente y bajo Justiniano queda perfe~. 

tamente definida la separaci6n entre trabajo material

y el que era propio de las llamadas profesiones liber~ 

les. En este último caso el régimen aplicable era el -



del contrato de mandato remunerado. 

DECIMA.- La noci6n de trabajo toma nue

vos cauces al iniciarse la Edad Media en el ambiente 

de los gremios y las guildas en un decidido ambiente 

cristiano. As!, al trabajo ofrecido individualmente 

comienza a sumarse el de los pequeños y luego media-

nos talleres de artesanos. 

DECIMA PRIMERA.- Las corporaciones, las 

guildas y los gremios en toda la Europa Medieval, con~ 

tituyen el fen6meno dominante en materia de trabajo y 

generan un derecho consuetudinario y luego escrito que 

hace de la pertenencia a tales asociaciones, requisito 

fundamental para ejercer los derechos ciudadanos. 

DECIMA SEGUNDA.- Del fen6meno de las as~ 

ciaciones profesionales de trabajadores, comerciantes 

y artesanos _9parece el Derecho Mercantil como derecho 

prof~sional. 
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DECIMA TERCERA.- La dogmática jurídica -

en materia de relaci6n de trabajo se forma al apare~er 

la doctrina europea en la baja Edad Media. Esta dogm! 

tica gira en torno a la necesidad de respetar al traba 

jador y concederle una serie de derechos y beneficios, 

que aunque precarios constituyen el nacleo de lo que -

en nuestro siglo es el derecho social del trabajo. 

DECIMA CUARTA.- La tradici6n española 

muestra especialmente un acentuado y precoz respeto 

por la persona y derecho de los indígenas trabajadores 

del nuevo mundo. As!, entronca la tradici6n romano 

cristiana con la de América Latina en materia de régi

men jurídico del trabajo. 
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