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CONTENIDO v FORMA 

En Junio del pasado aiio, se inici6 la reforma de los arcai.cos Esta
tutos del Centro de Derecho. Fue laboriosa la gesti6n ; fue sobre todo 
pesada y decepcionante por la apatia con que gran parte del alumnado 
acogi6 el movimiento. Pero paso e1 tiempo y vino el triunfo que a nos
otros, sus autores, nos envaneci6 un poco. 

Creiamos habernos hecho acreedores a la confianza de nuestros com
pafieros, pues entusiasmo y acci6n sufidente habiamos manifestado para 
ello. 

· Leimos entonces en un peri6dico de estudiantes un articulo del 
mismo titulo que este en el cual con un poco de amabHidad y otro poco de 
ironia se nos recordaba que nada son los Estatutos sin los hombres capa
ces de vivificarlos. 

En realidad, parecia decirsenos habeis h~cho una bonita obra, digna 
de estudiantes que no han pasado en vaiio por el Aula de Derecho Cons
titucional) pero _no habeis probado todavia que se cobijen hombres de 
acci6n bajo esos Estatutos. 

La especulaci6n, la teoria, pocas veces anda de mano dada con Ia 
realizaci6n, y se bacia notar que en la reforma habia habido mucha espe
cula:i6n. 

Las dudas del compa;;ero eran perfectamente legitirnas, i se ve tan 
poca acci6n realizadora dentro del claustro ! Sin embargo, ,con la apa
rici6n de esta Revista, Ia Comisi6n del Centro cree >haber dado un pri
mer paso, en el sentido de equilibrar el contenido con Ia forma ; los te6-
ricos de ayer aspiran a traer su grano de arena en Ia acci6n del presente 
y del manana. Surge asi la Revista como resumen del esfuerzo reali.: 
zado pero tambien como anti6~o de una obra a continuar. 

• ... ..,,. I.#W ·' ·"' ·"'· ·• ' "'" ·-~-·---;- ·~'::""'1 1"'!11"' CUM; ' ,-' ; .,~r; ' '~ . ' . 

C£~Tlt0 £STUDIANTJl:S DE DERECHO 3 

d Que es Ia Revista ? 
Actualmente un simple esbozo, un disefio al que solo el esfuerzo 

contihuwdo en el tiempo podn1 dar nitidez y relieve. 
No es un termino de arrivo. es solo el pun to de partida de un cami

no bastante trabajoso, y esto es lo que debemos s·entir profundamente 
para maittener un constante anhelo de superaci6n. 

La verdadera pregunta seria pue.s Ia siguiente : d Que aspira a ser 
Ia Revista ? 

Ante todo y sobre todo, un 6rgano de acci6n estudiantil ; como tal 
debe caracterizarla el desinteres. el entus-iasmo y Ia acci6n. 

Debe dar ,cohesion al alumnado separado y disperso, por el egoismo 
de la vida en Facultad ; debe reunir en un haz todos los ideales del pen
samiento estudiantil ; debe plasmar y dar vida a todo lo que sea anhelo 
colectivo, de realizaci6n, y haciendose su interprete hregar por SIU triun
fo definitivo. 

Para ello abre sus columnas a! esfuerzo de todos los compafierds 
del daustro ; espera ese aporte y cree en el ; sabemos que hay un poco 

de apatia pero sabemos tamhien que el entusiasmo se contagia y nuestra 
obra es de'entusiastas. 

Su fruto eslaRevista. 

EL DECANATO DE SECUNDARIA 

El Consejo de Ia Secci6n de Ensefianza Secundaria acaha de elegir 
por unanimidad de votos, Decano de la misma, al doctor Jose Pedro 
Segundo. 

Frente a ese acto, nuestro criterio se manif.iesta de modo distinto 
segun tenemos en cuenta el regimen electoral aplicado, o Ia personif por 
el consagrada. 

El regimen de elecciones vigentes jamas puede merecer nuestra 
aproba.ci6n ; solo votan los once privilegiados que integran el Consejo, 
Y su elecci6n se ~11a restringida a los profesores catedraticos . 
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Ese mecanismo de al'bitrarios privilegios no es el reflejo de nues
tros habitos democraticos ; por el contrario se halla en abierta oposi

ci6n con ellos. 
No es siquiera un sistema de garantia ; integrado en este momenta • 

por una mayoria de personas de honestidad y prestigios a:aba de efec
tuar una acertada designaci6n, pero en cambia hace veinte anos que 
el •Consejo venia siendo e1 Comite elector de todos los malos Decanos 
que han pasado por la Universidad . 

Sin ir mas lejos haoe tres afios perpetu6 a! doctor Musso en su man
data •sabiendo que chocaba contra mas elevadas aspiraciones de profe
sores y estudiantes. 

Es necesario pues, Ia reforma de ese regimen ; no indicamos por 
ahora, ninguna soluci6n con:reta pero si un criteria ; un nuevo regimen 
de mayores garantias tiene que dar intervenci6n a los tres elementos 
constituidos del daustro : autoridades. profesores y estudiantes, auna
dos en sabia dosificaci6n. 

Sin embargo, en este momenta. un mal regimen de elecciones ha 
permitido el triunfo de un buc:1 candidato. 

El doctor Jose Pedro Segundo puede hacer obra en su puesto y esta
mos seguros que la ha de realizar ; no una obra milagrosa, pues las 
circunstancias no lo permiten ; un largo periodo de mala administra
ci6n .condiciona de tal modo la obra del nuevo Decano, que este debera 
empezar por destruir muchas cosas antes de realizar la verdadera acci6n 
positiva y fecunda. 

Esperamos que triunfe ; tiene para lograrlo una inteligencia apli-
cada durante a'ios a los prob1•emas de la ensenanza, gran dedicaci6n 
y recio corte moral, mucha.s· veces puesta de manifiesto £rente al regimen 
que expira. 

Es por todo eso, que el Centro de Derecho salvando su postcwn 
de principios frente al a:tual sistema de elecci6n, ve con simpatia la 
designaci6n efectuada, garantia de una eficiente obra de moraEzaci6n 
y cultura. 

• • 

I
IJ. R. Saridone'& Cia.

1
1 

URUGUAY, 868 

• a r w wmse a 4 ' a.,.,. a e 

E£! Q2!44Jf.f ·~ _;:ps+;t t .. • ~---.----·~-'"~-.._,.,...,.-~ ..... ---~ ~'WW!!I"'::y;~.·~ ""1t"" 

CENTRO ES'I'ut>tAN1'ES D:l!! DI!:RECltO 5 

l ESTAMOS ... ? 

Recibimos y publicamos : 

El Centro de Estudiantes de Derecho ha entrada en una era de 
grandes actividades y de sensib:es progresos .. Fuimos optimistas, y nos 
convencemos cada dia mas de la legitimidad de nuestros entusiasmos. 

La gesti6n de Ia actual Comisi6n Directiva comenz6 en medio de Ia 
des:onfianza general ; y esa desconfianza no era infundada : en tiem
po de examenes, y en el periodo de vacaciones, d quien trabaja ? Y sin 
embargo, los dirigentes del Centro han hecho obra ; y fs su proposito 
el completar su gesti6n con el mas rotunda de los triunfos. Y, franca
mente, los creemos capaces. 

Solo un factor podria oponerse a la realizaci6n total de sus proyec
tos. Y decimos, podria, no porque nos inclinamos a creer - ni mucho 
menos - en la inminen:ia de dicho peligro, sino porque, al contrario, 
consideramos poco menos que imposible que la falta de apoyo moral 
y material sentida por las Comisiones anteriores haga peligrar el exito 
del cometido de la que en estos momentos rige los destinos del Centro. 
Es necesario convencerse. La barrera que separaba en afios anteriores 
a mandatarios y mandantes ha desaparecido casi por completo, y es 
necesario borrar - y desaparecera, no lo dudamos, - hasta su recuer
do. Mas nombres que antes alber:ga hoy el registro de socios ; mas ar
monia entre estos impone la nueva Carta Or:ganica ; y mayor consor
cio espiritual entre dirigentes y dirigidos prometen estas paginas ; 
y, sin embargo, ni todos los estudiantes de Dere:ho - y entre los omi
sos se encuentran los representantes del bello sexo, - son socios del 
Centro, ni todos los asociadas contribuyen a Ia obra de Ia entidad que 
los representa con algo mas que e1 aporte material de sus pequefias cuo
tas. Y como. del mismo modo que los estudiantes de Derecho sienten la 
necesidad de una instituci6n que vele por ellos, tambien dicha institu
ci6n necesita de su mas entusiasta apoyo ; y como el concurso que aque
Ilos prestan a:tualmente a esta no es - lo hemos diraho - el maximo. 
Ilegamos a la conclusion de que subsisten aun vestigios del mal que con~ 
den6 a la paralisis a! Centro de los ultimos afios ; y a lo mucho rna~ 



li-.~· 

6 CENTRO ESTUDIANTl<:S DE D~ECHO 

importante de que es necesario librar de las impurezas representadas 
por dichos vestigios a los rodajes que llevaran al Centro de la actualidad 
a ocupar entre sus similares el sitio de honor que legitimamente le co
rresponde. 

Y a dicha finalidad van dirigidas estas lineas. El Centro de Estu
diantes de Derecho - lo repetimos - ha entrado en una nueva era, pro
misora de grandes triunfos, y que no detendra su marcha por el hecho 
de que al margen de sus actividades permanezca un grupo de indiferen
tes ; pero ·- y recordadlo bien, estudiantes, - si quereis que el exito 
ya asegurado de Ia gesti6n de Ia a:tual y de las futuras Directivas sea 
algo mas que un simple exito, apartad de vuestras mentes todo prop6-
sito que no sea el de apoyar material y sobre todo moralmente, Ia obra 
de aquello.s a quienes haheis encomendado y encomendareis en lo futuro 
la defetlsa de vuestros intereses. 

d Estamos ... ? 

Un grupo de opti'1114stas. 

LOS NUEVOS ESTATUTOS 

DEL CENTRO DE DERECHO 

La reforma de Ia carla organica ha sido indudablemente beneficiosa 
para Ia actividaddel Centro. El nuevo tipo de estatutos es mas flexible, 
que el viejo modelo. Entre lineas, este trasuntaba un espiritu de des
confianza explicab:e. quizas en concretas circunstancias anteriores, pero 
que desentonaba en la actual psi,cologia ambiente. 

Las nuevas normas a que el Centro ajusta su ao:i6n no aspiran a la 
categoria de modelos en el genero Constitucional ; pero poseen indu
dablemente un gran valor accidental .si se tiene en cuenta que pretenden 
desterrar ciertas corruptelas indignas de nuestro nucleo universitario. 

Un regimen electoral descabellado complicaba el acto eleccionario, 
y permitia la ins.:ripci6n de sncios solo para los efectos del voto. 
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Un regimen de presidencia dominante, sobre todo, para los efectoo 
de Ia publicidad, engendr6 cierta mania de vanidad presidencialista que 
no debia durar. 

En ambos terrenos Ia reforma ha sido fecunda ; el nuevo mecanis
mo electoral garantiza paralelamente Ia buena representaci6n del con
junto de estudiantes, y tambien de cada afio separadamente considerado. 

Un sistema de presidencia rotativa, armonizando un poco la tarea 
de Ia Comisi6n ha llevado a esta a elementos que ante todo y sobre todo 
desean trabajar. Finalmente, los estatutos salen con exito de la prueba 
de fuego de su aplica:i6n, restaurando para el Centro de Derecho una 
era de prosperidad y prestigio. 

'PRACTICA FORENSE . .. 
v CLI NICA .JURIDICA 

< En los ultimos afios de la earrera de Derecho se hace en la Facul-
tad, practica forense. . 

Esta practica forense Ia · hemos considerado siempre bastante defi
ciente porque ella se reduce a presentar unos cuantos casos raros para 
que los re.sue:van te6ricamente los estudiantes. 

Decimos te6ricam.ente porque son casos ya preparados por el pro
fesor y que no dan margen a salirse de ·ellos si no se emplea la chicana. 

La ohicana tiene que ser desterrada de todas partes y mas del tem
plo donde se forman los futuros Jueces y defensores. 

Sin desconocer Ia importancia que !iene la clase de practica forense, 
nos parece que esta debia ser completada facilitando a lo.s estudiantes 
expedientes en tramite o ya tramitados. 

Con esos expedientes ei estudiante saca una doble ventaja ; ve 
=omo se tramita un expediente y se pone practico en el procedimiento. 

AI mismo tiempo hace Ia critica del mismo procedimiento y cle la 
defensa. 
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Asi Ia cla.se de pnictica seria mucho mas eficaz que como basta 
ahara se ha seguido y se sigue. » 

Con estas palabras, critica un colega, Ia ineficacia de la Practica 
Forense, tal como es encarada par Ia actual reglamentaci6n. 

El Centro de Estudiantes de Derecho, se propane remediar esta 
situaci6n mediante un ,complemento eficacisimo de la clase de Practica, 
que consiste en lo siguiente : uno de nuestros mejores magistrados, que 
ya ha aceptado en principia Ia idea, disertara peri6dicamente en la Facul
tad sobre un tema juridico, contenido en algun expediente que se tra
mite en su juzgado. 

Lo 'Caracteristica de esta clase, sera Ia estrecha colaboraci6n que 
existira entre el profesor y los estudiantes, estos trabajaran sabre el 
expediente a! mismo tiempo que aquel explica. 

De este modo se llegara a un deten~do analisis del asunta ; este vivi
ra ante los ojos de los estudiantes en la integralidad de sus fases, en 
todas sus ·complicaciones procesales. 

Asi se efectuaria una verdadera practica dinamica en Iugar del 
modo hueco y f6sil como hoy se encara Ia materia ; se viviria el Pro
cedimiento Civil gracias a estas sesiones de « clinica juridica ». 

El Centro de Derecho .. convencido del agrado con que profesores 
y estudiantes siguen esta ini:iativa, trabaja para que Ia « Clinica juri
dica » en forma privada u o1ficial sea pronto una rea!idad. 

PRORROGA DE EXAMENES 

En el momentci oportuno, el. Centro de Derecho, interpretando una 
necesidad de los estudiantes, se dirigi6 a! Consejo de Ia Facultad pidien
do Ia pr6rroga de los examenes complementarios. 

La gesti6n tuvo franco exito, y el Consejo accedi6 al pedido, pul
sando con a~ierto Ia veracidad y 16gica .de los motivos que lo inspi
raban. 

-------
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Creen los estudiantes que es,te acuerdo entre el Consejo de la Facul
tad y el Centro de Derecho en el .:aso de un asunto accidental y relati
vamente secundario se perpetuara en una intensa colaboraci6n cuarido se 

traten problemas mils transcendentales y fecundos para el claustra. 
Muchos aspectos de la actual organizaci6n universitaria exigen 

a gritos una reforma ; es algo que esta en todos los espiritus y que pide 
un interprete capaz de traducirla en una soluci6n concreta y positiva. 

Esta misi6n debe ser sagrada para el Centro de Dere:ho ; no puede 
ni debe rehuirla y aspira a que llegado el momenta sea el Consejo de Ia 
Fa:cultad un ambiente preparado y simpatico a las nuevas iniciativas 
reformistas. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I SECCION LEGISLACION I 
~!fi~~~~~Y;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Yt;,:o 

LA LEY DEL IMPUESTO 

HEREDITARIO DE 28 DE OCTUBRE DE 1926 

POR EL 

OR. ALEJANDRO LAGARMILLA 

I. AI redactarse el nuevo Presupuesto escolar, que tanto mejor6 
a! cuerpo docente primario y normal, se estableci6 como fuente de recur
sos para hacer frente a las multiples erogaciones que demandaria el pro
ducto del impuesto sobre herencias y donaciones y actos « entre vivos », 
aumentado considerablemente sabre el que establecen !eyes anteriores. 

Esta ley tributaria tiene, innegablemente, una finalidad encomia
ble, cual es la de fomentar Ia instrucci6n publica y hacer decoros:a la 
situ~~ci6n de bs maestros ; pero, justo es reconocerlo, igualmente, que 
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representa en conjunto, un paso avanzadisimo y hasta peligroso por el 
caracter progresivo y socialista x que contrasta con los debiles tributos 
que estatuia Ia primera ley progresional de r6 de Julio de I9IO. 

El impuesto progresivo. en efecto, es un arbitrio que, dentro de 
justos y moderados limites, es aceptado aun por financistas conservado
re~, pues ven en ei una compensacion de los beneficios indirectos que el 
Estado procura a los herederos favorecidos quien~ se ven investidos 
sin mayores gastos en un derecho patrimonial que, a su vez, es un 
producto del progreso de Ia comunidad. 

Pero, CU<indo los limites del impuesto progresivo se exceden mas 

de lo regular, el tributo pierde toda Ia simpatia y toda base cientifica 
para .convertirse en un elemento de expoliacion por parte del Estado. 

Es, precisamente, lo que ocurre al estudiar la organiza:cion de Ia 
ley de 28 de Octubre pasado ; el tributo ha dejado df: ser moderado 
e insensible, como lo era dentro de Ia ley de Julio de I9IO, para cam-. 
biarse en un elemento temible para el que lo sufre, sin que se le ofrez
can tampoco al contribuyente ni siquiera medias simulados de escapar 
a su accion, pues son tantas. y tan variadas las modificaciones esta:ble
cidas por el legislador, respecto de las en:tjena·ciones por acto entre 
vivos, y tan fuertes las sanciones que prescribe e impone que, sin 
hiperbole, podra aJfirmarse que sera una renta segura y permanente para 
el Fisco, ya que no existe Ia posibilidad de burlar el pago del impuesto 
creado. 

2. Ni siquiera tendra el presunto heredero el favor que antes dis
pensaban las !eyes de Ia materia al permitir que el avaluo podria hacer
se sobre el aforo contributivo, que ofrecia un margen de rebaja par~ 
el pago· del impuesto, pues Ia ley, al exigir el valor real y ac,tual de los 
bienes, controlado por institutos oficiales y por el Ministerio Fiscal, 
pondra a! heredero en Ia obligaci6n de abonar lo realmente justa al 
Estado, sin ningun margen de benevolencia ni de disminu:ion en el 
patrimonio heredado. 

3. Basta para convencerse del caracter •cminentemente socialista 
de esta ley, leer el cuadro de las tasas que menciona en el articulo 
16, y se observara que un pariente cercano, como Uli primo, por ejem
plo, y que recibe de su causante una herencia de $ so. ooo, que hoy dia 
no puede tildarse de excesiva, duo de modesta, debe abonar el 2S % 
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de impuesto herditario o sea la cuarta parte de lo que recibe al Estado, 
convirtiendose visiblemente e,,ta entidad en un poderoso co- heredero 
sin otro titulo que el del dominio eminente sabre los bienes y el aprove-

chamiento de Ia comunidad. 
Agreguemos, tambien, que. excediendo de $ Io.oooo, no hay pro

gresion en las tasas. sino que pa.ga sin escalonamiento sucesivo por· el 
total d Ia fortuna y con una misma tasa, lo que, comb veremos mas 
adelante, tiende a aumentar considerablemente el producto del impuesto 

creado. 
Nuestro legis!lador ha ultrapasado a las legislaciones tributarias mas 

avanzadas, como la de Canada, Suiza, Australia, Francia e Italia, en 
las cuales -si bien esta legislado el impuesto progresivo - las tasas son 
muy inferiores a las nuestras, las que solo pueden ::ompararse con las 
que rigen en el Soviet, por Ia inmediata confiscacion a que elias con-

ducen. · 

4· Hechas estas breves consideraciones generales, paserrios a .ano
tar lo mas sustancial del articulado de la ley que estudiamos, hacienda 
notar. las variantes sufridas por d primitivo proyecto remitido por 1a 
Camara de Pepresentantes. 

ARTICULO IS. 

El a:umento que resulte en el impuesto de las herendas, legados 
y donaciones por efedo de iu sustit-u::i6n del cualllro de taSll'$ que figu
ra en el articulo I. 0 de la ley II de Julio de I9I6, se reguira fr01' el 

siguiente cuadro : 

s. Este cuadro de tasas modifica el que contenian las ]eyes de 

I9IO, I9I4 y I9I6. 

a) 

b) 

En que no favorece a los des:endientes menores de edad que antes 
a bona ban e1 I %, equiparandolos a los mayo res ; 
En que ha etxendido la progl:'esi6n del impuesto que antes cadu
caba en los 2so.ooo pesos, elevandolo hasta u.n m.ill6n, fuera de 
cuya cantidad ~e hace uniforme. 
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c) En que ha privado del beneficia de la tasa especial a los colaterales 
del 4.0 grado, que anteriores leyes le concedian, equipar{mdolos a los 
extrafios. 

d) En que no permite los escalonamientos progresionales, excediendo 
Ia cuota hereditaria de $ IO. oo. 

6. Como se notara, todas son modifica2iones tendientes a aumen· 
tar en lo posible el tributo herencial y hacer mas dificil Ia situa:i6n del 
heredero o donatario. 

Bajo el imperio de las !eyes progresivas anteriores Ia cuota del here
dero sufria escalonamientos que mucho Ie favorecian ; pero hoy, exce
diendo del limite indicado, pagan segun Ia tasa global que Ie corres
ponde. 

Un ejemplo hare ver Ia gran diferencia que existe entre pagar el 
impuesto de un modo escalonado y ei del pago por unico casillero. 

Supongamos que Ia cuota del heredero sea de $ 30.000. Bajo el 
regimen del escalonamiento progresional abonara el heredero 37. so por 
Jos primeros $ 2. SOO ; S6. 2S por los segundos $ 2. SOOO ; $ I SO, 
por los $ S. ooo de la otra escala ; $ 400, por los 10. ooo siguientes, 
y $ soo, por los $ Io.ooo restantes, complementarios de los $ 30.000, 
sumando en total $ I.I4J.GE. 

En cambio, bajo el regimen no escalonado, que es el vigente, Ia 
cuota de $ 30. ooo se incluiria directamente en Ia s.a escala, de bien do 
abonar el S % o sean $ I . soo, cantidad visiblemente mucho mas one
rosa que Ia anterior. 

7· En el proyecto sancionado por Ia Camara de Diputados se habia 
adoptado un temperamento rigido y uniforme, no excluyendo a nin
guna cuota hereditaria del sistema no escalonado. 

8. El Senado contempl6, sin embargo, las pequefias herencias y per
miti6 la graduaci6n escalonada hasta el limite de $ Io.ooo, lo que en 
parte vino a mitigar el rigorismo y voracidad fiscal de la ley que estu
diamos. 

9. Las sumas establecidas en las ·escalas del cuadro deben enten
derse inclusives o exclusives ! AI solicitar esta aclaraci6n el diputado 
Garambula, en momentos en que se discutia la ley, el miembro infor-

~-........_-
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mante doctor Acevedo Alvarez expres6 «que siempre habia entendido 
que eran mdwsives», es de:ir, d,e $ 2.soo a$ s.ooo; de$ 3-00I ape-

sos ro.oo, etc. 
El diputado Ximenez complet6 el pensamiento, agregando que seria 

mejor poner •en cada escala las palabras «DE MAS DE», a fin de no 
contemplar ~1 peso integra, pues e1 exceso podria muy bien ser de cen
tesimos, idea que fue aprobada por la Camara. 

Pero. al discutirse en ei Senado se prescindi6 del cuadro modifi
cado por· la Camara de Diputados yse aprob6 la ley sobre Ia base del 
cuadro primitivo, que no tenia las expresiones «DE MAS DE», quedan
do nuevamente Ia duda sobre si las sumas son inclusives o exclusives ; 
pero., de cualquier modo, es ra::ional y 16gico aceptar como que estan 
implicitas las frases a que aludi6 el sefior Ximenez, ya ·que solo por un 
olvido o error involuntario pudo rescindirse del cuadro modificado por 
'la Camara b<llja, que tacitatnente fue consagrado por el Senado en la 

discusi6n particular. 

ro. Los herederos comprendidos en una estirpe pagan el impuesto ) 
por la totalidad de lo que esa estirpe recibe o por la cuota proporcional 
de cada uno? 

Por ejemplo : una estirpe compuesta de seis miembros recibe 
$ 30.000, se abona el impuesto por los$ 30.000 o se gradua cada cuo

ta compuesta por $ S . ooo ? 
Si se adopta el primer criteria, los herederos deberian abonar, den

tro de esta nueva ley, el S % o sean $ r. soo, que divididos entre seis 
componentes, tbcaria a cada uno $ 2SO de impuesto, porque los pe
sos 30.000 se inclui6an directam.ente en la s.a escala del cuadro en 
estudio. 

Si se adopta, en cambio, el segundo criteria por cuotas heredi.tarias, 
cada heredero recibiria $ 5 . ooo, teniendo como primer beneficia el 
gozar del escalonami~ento progresivo. Asi los primeros $ 2. 500 paga
rian $ 37. so, y los segundos $ 2. soo, $ 56. 26, ascendiendo el impues
to a $ 93. 75, suma muy inferior a la de $ 250 que seria la exigida 
segun el primer criteria de computaci6n. 

II. A nuestro juicio, el evrdadero temperamento en este caso es 
el de la computaci6n por cuotas, y no sobre la gro,bal que recibe la estir
pe ; y ello fluye claramente de la ley cuando dice en el cuadro matriz 
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(articulo IS ) ; «que en todas las htjuelas, legados y donaciones se 
liquidara el impuesto de a:uerdo con Ia tasa correspondiente. etc.:., de 
lo que se infiere que ha excluido el c6mputo global en beneficia del he
redero o donatario. 

Por lo demas, esta interpretacion es Ia que ha seguido nuestra juris
prudencia nacional en todos los casas, disintiendo, tan so)u, de ella los 
doctores Aguiar y Huertas Berro, para quienes el c6mputo global es tl 
unico admitido segun nuestras !eyes tributarias, doctrina que no fue 
acl:lptada por ninguno de los jueces superiores. 

ARTICULO 16. 

Una vez efectuado el inventa.rio o la relaci6n de bienes en los ezpe
dientes sucesorios, habiendo inmuebles, se pasaran los autos sin nuis tra
mite, segun el lugar en que se halle radicado el explfdiente, a la Direc
ci6n de Avaluos en Ia Capital o a las Oficinas de Empadronamiento en 
los departamentos del litoral e interior, a fm de que infcwmen sobre el 
valor de di.chos bienes. 

12. Baja el regimen de la ley 30 de Agosto de I893 los herederos 
:enian el del'echo de optar a los efectos del pago del impuesto heredita
rio, par el aforo de la Contribuci6n Inmobiliaria que, en la casi totalidad 
de los casas, pertiudicaba al Fisco, pues en aquellas epocas los aforos 
eran muy bajos y no existia la propiedad empadronada. Las mismas 
tendencias sigui6 la ley de I6 de Julio de 1910, respetando el derecho 
de pasar por el aforo contributivo. 

) 

Pero Ia ley de 16 de Octubre de 1922 oper6 una verdadera reacci6n 
en la cuesti6n de los avaluos, expresando en su primer articulo : «que 
se podra tamar como base para el pago del impuesto hereditario el que 
tengan para la Contribucion Inmobiliaria pero si el Fis:al lo cre•yera 
bajo podra provocar la elevaci6n del aforo, oyendo previamen.te en Ia 
Capital a la Dir·ecci6n de A valuaciones y Administraci6n de Bienes del 
Estado y en los departamentos a las Oficinas iocales de Empadrona
miento. :. 

El regimen antiguo sufri6, pues, una seria modificaci6n, pues ya 
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el aforo inmobiliario no era prece~ptwo para los Fiscales. sino que po
dria pedir su elevaci6n con e1 asesoramiento de las Oficinas te:nicas res-

pectivas. 
Sin embargo, la practica demostr6 que los agentes del Ministe-

rio Fiscal, aceptaban en general el aforo contributivo, y como este siem
'pre aparece en las planillas con el caracter liquido, esto es, con un des
cuento segun las localidades de un IS, 20 o 25 % de su valor real, el Fis
co resultaba perjudicado en el cobra del impuesto. 

A corregir esa omisi6n se dirige el articulo I6 de esta ley que comen
tamos, pues ya no es facultativo del Fiscal el pedir Ia elevaci6n del 
aforo, sino que, sin mas tramite, el Juez ordenara n.na vez presentada 
la relaci6n de bienes o el inventario sucesorio, que pase el expoediente 
a las Oficinas Tecnicas que se indican, las :uales pondran, como es 
su obligaci6n, d valor real y actual que puedan tener los inmuebles de 
Ia sucesi6n. 

Con esta disposici6n el Fisco queda asegurado de que en todos los 
casas el impuesto se liquidara sobre el valor real de los bienes, sin que 
se exponga, como antes, a perder de cobrar par partir de aforos bajos 
y que no consultaban el verdadero valor de los. bienes raices. 

I3. l Que decidir si el heredero reputa excesivo el avaluo pra~ti- 1 
cado por las Oficinas Tecnicas ? 

. La ley de 1926 en el articulo que comentamos nada dice sabre el 
punta ; pero entendemos que seria de aplicaci6n. por no e.star deroga
do, lo dispuesto en el articulo 21 de Ia ley de 16 de Octubre de 1922 

i.ncisos 2 y 3 y que, por tanto, podria provo:ar la tasaci6n judicial para 
Ilegar en de.finitiva a establecer d verdadero de los bienes raices. 

14. Cuando la sucesi6n es puramente mobiliaria no es de aplica
'ci6n este articulo, pues lo dice con toda claridad « habiendo tnmuebles. » 
Plero en tal emergencia lo que corre51ponde en caso de duda sabre el 
'verdadero valor de los efectos mobiliarios es aplicar las reglas del ar
ticulo .::onsignado en el C6digo Civil y de Procedimiento y Ia disposici6n 
administrativa de 13 de Mayo de 1918. 

IS. Con respecto al avaluo de los bienes semovientes se pretendi6 
en la C'tmara de Representantes e~tablecer, permanentemente, un jurado 
avaluador compuesto ·del Dir·e<;tor de la Escuela de Veterinaria, del 
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Decano de Ia Facultad de Agronomia un delegado de Ia Federaci6n 
y Asociaci6n Rural y el Fiscal de Hacienda, jurado que propondria 
anualmente al P. E. Ia tarifa del avaluo del ganado por categorias, 
pudiendo reverse los aforos si existiera en el ano una fuerte variaci6n 

en los precios de venta. 
Esta innovaci6n, que daba sin duda seriedad a los avaluos de ani-. 

males, fue rechazada por el Senado, entendiendo que era quitarle todo 
'campo de acci6n a los Ingenieros y Peritos Agr6nomos al impedirles 

) 

'ser peritos en las tasaciones de ese genero, derecho que les acordaba la 
'ley de 16 de Noviembre de 1916: promulgada muy principalmente en 

'bien de esos profesionales. 
' Qued6, pues, -en lo tocante -al avaluo de los bienes semovientes Ia 
'antigua legislaci6n, sin que siquiera se aceptara en parte esa reforma 
'tan fundamental propuesta por Ia Camara baja. 

ARTICULO 17. 

El valor de lo•s bienes inventariados en los expedientes sucesorios 
sera el que tengan al tiem1po de Ia muerte del causante. 

· 16. Dos tendencias existieron en nuestro Parlamento para fijar la 
epoca de Ia computa~i6n del impuesto hereditario : 

a) La que se inclinaba a que debia tomarse como base d valor que te
nian los bienes en el momento de la muerte del causante ; 

b ) La q1:1e, al contrario, adoptaba como sistema el que tenian los bie
nes dejaidos en el momento del avaluo. 

La ley de 30 de Agosto de 18g3 en su articulo 21, incorpor6 e1 sis
tema que estimaba el valor de los bienes el que indicaran las planillas de 
1a Contribuci6n del afio corrient.e, y para los tit::los de credito publi
co su precio de cotizaci6n en !a Bolsa el.dia anterior a la fecha del ava
luo. La tendencia de esta ley se mir6 siempre como que no debia to
marse en cuenta el valor que tuvieran los bienes en la epoca de Ia muer
te del causante. sino en el de lafecha del avaluo, sist<ema que fue con-
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sagrado oficialmente por una sentencia de Ia Alta Corte de J usticia que 
justific6 en un todo tal opinion como un castigo a la morosidad de los 
herederos y como un acto de justicia, pues la «plus vaUa », o sea el 
aumento de valor venal de ios bienes con posterioridad a la muerte del 
'causante es algo indivisible y que le pertenece al patrimonio heredado, 
y, como tal, debia estar sujeto al tributo herencial respectivo, ya que se 

trataba del mismo bien dejado por el difunto. 
Este criterio, qu.e' en el fondo es el que prim6 en la . Cfunara 

de Representantes, fue fundado 9or el miembro informante· doctor 
Eduardo Acevedo Alvarez, quien expres6 que de seguir e1 metodo con
trario se expondria el Fisco a sufrir pe'rjuicios enormes. 

Identicas ideas sustent6 el diputado Carambula, si bien con peque
'fias enmiendas referentes al avaluo de los semovientes, · aprobandose,' 
'finalmente, el articulo po r el cual se establecia que el valor de los bie
nes seria el de la fe:ha del avaluo de los bienes sucesorios. 

( C ontinttaQ'a ) . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$$$$$~$$$$$~~~~ 

I SECCION. APUNTES' I 
~~~~$~~$$~~~~~~~~~~$$~~$~~$$~~$$$$~$$$~~~ 

Apuntes wmados por el Bachiller Eduardo 
Albanell Me. Coli, de Ia clase de Preparatorios 
d1ctada por el profesor Oscar Secco EllaUti, · 

PEDRO EL GRANDE v RUSIA 

Durante el siglo diez y ocho, Rusia que habia sido hasta entonces 
un Estado de corte netamente asiatica, se va a transformar en potencia 

europea. 
Este cambio se produce por el impulso de algunos soberanos ru'sos : 

'Pedro es el primero y el mas grande de ellos. 
Pero ·para poder ap!'eciar detenidamente todo el significado de su 
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obra debemos estudiar algunos conceptos preliminares ; esta es una 
necesidad imperiosa, ya que el estudiante de Preparatorios no tiene Ia 
menor idea general sobre Ia historia de Rusia anterior a Pedro. 

En ·consecuencia, seguiremos el siguiente metodo de estudio : 
conocer primero los antecedentes. o sea la evoluci6n del pais desde sus 
'origenes en el siglo diez, basta e1 siglo diez y siete : 1ma vez llegados 
a este momento efectuaremos un balance integral de la civilizad6n rusa 
en ese siglo diez y siete, analizandola en sus distintos aspectos, social 
econ6mico. politico. religioso etc. 

Este es el ambiente en que va actuar Pedro el Grande : una vez 
conocido podemos pasar a! estudio de Ia obra (Jue est.e cumple. 

'I. - Antecedentes 

Los rusos, pertenecen a Ia raza eslava ; los eslavos, no han figu
rado en las invasiones del siglo quinto, pero en cambia son actor·es prin
cipalisimos en las invasiones basta el siglo noveno. Desde el siglo quinto 
'los eslavos del Este se habian instalado en las llanuras de la actual 
'Rusia. Su organizaci6n social y politica era de lo mas primitiva ; se en
'contraban divididos en tribus enemigas y anarqurcas. 

Pero en el siglo nueve, las cosas cambian ; pues llegan del Norte 
unos invasores llamados Varegues, que van a dar a los clanes eslavos 
la cohesion politica que les faltaba. 

Los Varegues, de origen escandinavo, fueron los organizadores de 
los Rusos desde el afio 862. las tribus eslavas se unifkan y ·concen
<tran alrededor de dos ciudades : Novgorod en el Norte y Kiev en 
el Sur. 

En poco tiempo el principado de Kiev aument6 de importancia posi
blemente debido a que su situaci6n meridional. Ia hacia mas permea
'ble a la influencia civilizadora de Bizancio. 

En e1 siglo XI. aparecen en Kiev, dos grandes principes : Vladi
miro, el Santo que se convierte al cristianismo ortodoxo de Bizancio y es 
el Clodoveo ruso; Yaroslab el Grande que impuso definitivamente la su
premacia de Kiev sobre los otros principados. 

Sin embargo, Ia h0ra de Ia unidad no habia sonado todavia para 
'Rusia ; alii, como entre los Francos, persistia la costumbre del reparto 
entre los hijos de-l Rey difunto. 

Este regimen tenia fatalmente que perpetuar Ia variedad politica. 

~~~--~-~ 
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En el siglo trece no ·encontramos en Rusia menos de sesenta princi
pados. 

Y es principalmente en este momento que invaden las hor
das tartaro - mongolas que venian de Oriente. 

Los tartaros sometieron · a su dominio a todos los principados ; 
pero del punto de vista de la civilizad6n la invasion tartara produjo 
todavia peores consecuencias ; cuando las hordas asiwticas se apode
'ran de Ia Rusia meridional, cortan las comunicaciones con Bizancio, 
sefialando asi el fin de la influencia bizantina 

En el siglo trece la situaci6n politica y cultural de Rusia es terri
ble : descomposici6n politica, yugo extranjero. muerte de civilizaci6n. 

Los Bararos no intentaron asimilar a Rusia ; J.e dejaron .sus prin
cipes siempre que pagaran el impuesto ; los principes de Moscou, co
marca rusa del centro. se hideron los perceptores · del impuesto·, en 
representaci6n de los vencedores. 

Asi se enriquecieron rapidamente. y ya a comienzo del siglo catorce 
se insinua la preponderancia de Moscou ; ella se convierte en el 
nucleo reductor de los principados vecinos. 

E! movimiento de unificaci6n y de emancipaci6n se agudiza en la 
segunda mitad del siglo quince ( 1462- 1505) con e1 gobierno de Ivan· 
tercero en Moscou. 

Verdadero Luis Once moscovita Ivan fue el creador del Imperio 
Ruso. ,--,~ 

Conquist6 los principados que toda·via permanecian independientes : 
derrot6 a los mongo los y llev6 a su Rhan prisionero a Moscou. Era el 
fin de Ia dominaci6n tartara. 

La gloria de Ivan se extendia por Europa y se establecian relacio
nes con Roma, Alemania, Hungria Rusia pues volvia a tomar el con
tacto con Europa, qu·e habia perdido desde e1 siglo XI. 

Sin embargo. Rusia estaha destinada a no encontrarse mas con 
Bizancio. pues en el preciso momento aue ella se emancipaba del yugo 
extranjero, los turcos se apoderaban de Bizancio en el afio 1453. 

En cie~to sentido Moscou, se beneficiaba de ello ; desaparecida 
Constantinopla. Moscou debia naturalmente sustituirla. en su papel de 
santa capital religiosa. La idea que Moscou dehia snceder a Constant1-
nopla o Tzargrad como la llamaban los rttsos fue desar,rollada en varios 
escritos ; veian en Moscou la terce.ra Roma. 
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Ivan murio en I50.'i ; habia fundado el, estado moscovita, habia 
ex:pulsado a los mongoles y reanudado el contacto con Europa. 

El siglo diez y seis, se anunciaba brillante para Rusia, pero no fue 
asi debido a una .Jarga anarquia que Ia sacude en el interior y a las 
guerras contra Suecia y Polonia en el exterior. 

Llegamos al siglo diez y si-ete en que Rusia asocia su destino al de 
Ia dinastia Romanoff ; pero para apreciar Ia obra transformadora del 
cuarto principe de esta dinastia o sea de Pedro e1 Grande, vamos a ha
cer el balance del Estado Ruso en el siglo diez y siete. 

Rusia en el siglo diez y siete 

Era un Estado casi asiatica, y con sus comunicaciones casi corta
das con Eur0pa, por Suecia, Polonia y . Turquia. Los rusos no ten! an 
puertos mas que sobre el Mar Caspio y el Mar Blanco. 

Permanedan extrafios, pues a Ia politica europea ; hasta Enrique 
IV, los habia olvidado en su gran proyecto de reorganizacion Conti-
~~. . 

E! soberano · ruso, el zar, era· un despota absoluto a Ia oriental pero 
que vela su poder constantemente amemizado por las revo1udones de pa-
lacio. · 

Se consideraba a Ia vez como el padr.e y el amo de sus subditos ; 
todavia en el siglo veinte se le llamaba « padrecito » a! soberano ; pero 
como amo entendia serlo mas absoluto que el Khan de los tartaros o el 
SuHan de Constantinopla ; el Imperio era su propiedad y como tal lo 
administraba. 

Frente a! zar los mas grandes senores o « boyardos » inclinaban Ia 
£rente y se le acercaban con temor ; consideraban oomo un alto honor 
que sus hijos entrasen a formar parte de su servicio domestico personal 
y que sus hijas participa.sen en d concurso de belleza, en et· cual habia 
de ser elegida Ia esposa del soberano. 

Si el despotismo a la oriental era Ia formula politi-:.-a de Ia vieja Rt.t
sia, desigualdad, opresion y privilegio son los elementos que integran su 
formula social. 

La sociedad rusa del siglo diez y. siete se dividia en ·dos gran des 
ciases : los que no pagaban el impuesto y los que lo pagaban. 

En Ia primera clase, figuraban los nobles o Boyardos, cuya principal 
funcion consistia en prestar el servicio militar. 
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Dentro de Ia clase que paga los impuestos, y sobre todo el principal 
de e:tos que es el territorial, hay distintos elementos s~iales ; en pri
mer Iugar y en el termino mas ba.jo de !a escala, el esclavo ; en segun
do Iugar esta el colono, es de2ir, a.quel que trabaja en Ia tierra de un 
noble; a! principia s•u situacion era tolerable, pero poco a poco se ira con
virtiendo en un verdadero siervo de Ia gleba ; no sc podra separar de 
Ia tierra a Ia que se halla definitivamente adscripto, y sera entonces 
segun Ia energica expresion de Rambaud, un « inmueble por destino: > . 

La clase media se hallaba muy poco desarrollada y ello se explica facil
mente : el comercio y Ia industria poderosa son Ia base mas firme de 
dicha clase, y casi faltaban en Rusia pais sepamdo de las grandes vias 
comerciales europeas. 

Entre los comercianUes muy pocos eran nativos ; los extranj.eros 
acaparaban casi toda la actividad comercial y el propio nombre que los 
rusos dan al comer2iante significa extranjero. 

Veamos ahora cual era Ia situacion religiosa : los rusos eran cris
tianos ortodoxos ; el Evangelio les habia sido predicado desde ·Bizancio, 
y ya en Ia epoca de Vlademir ( siglo nueve ) , Ia conversion habia sido 
general. · 

Un metropolitano fue nombrado en Rusia, dependiente par supues
to del patriarca de Constantinopla ; pero en el siglo quince, Ia Iglesia 
rusa se emancip{> eligiendo un patriarca nacionai. Moscou pretendia 
reemplazat a Bizancio como potencia directora de los espiritus. 

Los acontecimientos parecieron darle Ia razon, pues en el a}o 1453 
caia Constantinopla ante Ia invasion de los turcos. Por Ia fuerza del 
destino Moscou, se convertia en Ia Roma de Ia Iglesia ortodoxa. 

Su iglesia poseia una organizacion poderosa, que Ia elevaba cada 
vez mas en el Estado : los obispos se habian abrogado el derecho de con
denar a penas aflictivas y a muerte, derecho ::ontrario al espiritu de la 
religion y del gobierno; el patriarca, tenia un poder y una influencia 
tan grande que fatalmente las circunstan:ias lo impelian contra el zar. 
De a.qui un conflicto latente que Pedro el Grande suprimira de modo 
definitivo. 

Finalmepte, para terminar dire unas palabras sobre el arte. Rusia 
tomo su arte como su religion de Bizancio. Los primeros a!'tistas en 
Rusia fueron griegos, que pronto tuvieron discipulos capaces de igua
larlos, y como consecuencia el arte ruso conservo un caracter profunda
mente Bizantino oriental. 
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En materia arquitectonica tuvo muy pronto realizadones estu
pendas ; ya en el siglo once Santa Sofia en Kiev, copiaba a las 
esplendidas iglesias de Constantinopla, con sus anchas cupulas de oro, 
sus ricos mosaicos y sus frescos maravilosos. 

PEDRO EL GRANDE 

La obra es el hombre, y este pertenece a un tipo superior ; tiene 
ante todo el caracter suficienbe que Ie permite forjar el arma de todos 
sus triunfos : una voluntad de· acero. 

Alguien ha dicho que t;l genio no es mas que Ia voluntad continua
da ; Ia obra de Pedro es un poema de voluntad. 

Todo ese magnifico caudal de energias Io coloca al servicio de una 
idea : engrandecer a su pais. Como ? Acercandolo a Oc:idente, 
europeisando a Rusia. 

La juventud del zar nos explica Ia gestacion y desarrollo de esa 
idea que sera siempre e!N orte de toda su politica. 

Pedro era hijo de Alexi:, I ; a !a muerte de este subio a! trono 
Feodor, el primogenito que tambien desaparecio poco despues en el afio 
r682, siendo Pedro y .~u hermano I van, prodamados zares ; pero I van 
era imbecil, y Pedro menor de edad. 

En consecuencia, correspondio Ia regencia a Sofia hermana de 
ambos, Ia que pensaha hacer Ia guarda, del lobo, rodeandose de partida
rios, y poniendo en practica todos los medios posibles para consolidar 
definitivamente su· poder. 

Par lo tan.to, la educacion de Pedro fue completamente descuidada, 
y este se dedico a recorrer Moscou, y sus alrededores, donde jugaba 
a la.s guerras con los niiios de su edad. 

Pronto esas diversiones fueron convirtiendose en verdaderos simu
lacros militares ; estos mu:hachos, compaiieros de Pedro, en sus gus
tos guerreros formaran mas tarde el nucleo de la celebre guardia impe-
rial. · 

Pedro queria perfeccionarse y adquirir conocimientos tecnicos ; 
se puso para ello en contacto con dos ingenieros a.Iemanes Zimmermann 
y Brandt, que fueron sus primeros ma,estros europeos ; estos Ie hicieron 
comprender cuan atrasada es~aba Rusia sobre Europa y lo pusieron en 
contacto con el barrio aleman habitado por muchos extranjeros. 
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Alii trabo otra amistad fecunda, con Gordon un ·escoces que servia 
en el ejercito ruso y un suizo Lefort los cuale.s aceleraron el proceso de 
asimilacion del Zar a los gustos y costumbres europeos. 

Todos esos hombres alimentan la vocaci6n de Pedro y le seiialan 
el camino : este se dirige a Occidente. 

Pedro se ha encontrado a si mismCJI ; sabe lo que desea, y sobre
todo « quiere » lo que desea ; ya esta toda su voluntad en tension a! 
servicio de la idea. 

Pero, d que medios tiene Pedro para llegar a Ia ejecuci6n ? Es el 
zar de Rusia, es decir, de una organizacion politica que no pone abso
lutamente ningun obstaculo a las manifestaciones de voluntad del sobe
rano ; este sistema despotico en manos de Pedro el Grande, ofrece am
plias' posibilidades de realizacion. 

Pero para ello, es necesario tener Ia efectividad del poder, y hasta 
ese momento el zar no tiene mas que el titulo. 

Entre el poder y ei, se halla Sofia. 
El primer paso que tiene que dar pues Pedro debe ser para eliminar 

ese obstaculo y ello no era facil pues Sofia estaba en combinaci6n con e1 
jefe de los Strelitz, famosa guardia pretoriana; pero Pedro fue de acci6n 
rapida y decisiva : Galitzine el sosten de Sofia fue desterrado, y esta 
encerrada ~n un convento. 

Faltaba por arreglar la situacion del co - emperador ·I van ; 
Pedro le manifesto que deseaba reinar como unico zar. Y esta 
f ue la realidad. I van vivio unos pocos aiios mas ( I 696 ) ' 
rodeado de honores, pero sin participar para nada nada en el gobierno 
del Estado. A su muerte Pedro fue de hecho y de derecho el unico amo. 

Uno de los capitulos de su programa ·era abrir a Rusia una 
salida por el Sur, siendole para ello necesario atacar a los turcos. 

Lefort persuadio a Pedro que preparase una expedicion contra 
Azof, puerto del Mar Negro. « Este era un proyecto Iargamente acari
dado debido a Ia importancia estrategica de Azof ; era !a bas·e nece
saria desde Ia cual prepararia y rea!lzaria mas tarde Ia conquista integral 
del Mar Negro. 

Azof, cayo en poder de los rusos, pero no sin hacer una hermosa 
resistencia que obligo a Gordon y Lefort a extremar sus recursos. 

Pedro vencedor, ha podido valorar pues t~das las dificultades de 
sus .proyectos. Rusia no est a preparada para ser dueiia de sus destinos ; 
e intimamente el zar piensa que tampoco lo esta el. 
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De estas cavilaciones surge Ia idea del viaje a Occidente ; este se 
impone cada vez mas imperioo,amente a! espiritu de Pedro. - Le ofre
ce un doble atractivo : primero, Ia po~ibilidad entrevista de conseguir 
de los Estados europeos, la formacion de una alianza cristiana contra 
los tur:os ; en segundo Iugar Ia posibilidad de aumentar sus conoci
mientos persona1es a! contacto con las instituciones de Occidente. 
Para un autodidacta como P~dro, no era ese el menor atractivo. 

Concepcion y ejecucion eran para el zar actos de inmediata suces.ion. 
Rapidamente se formo Ia embwjada que debia acompaiiarlo en su 

viaje ; en cuanto a ei personalment~ debia pasar de incognito. 
Sin embargo, el ambiente conservador y nacionalista de los rusos 
se agitaba ; no concebian que el zar prefiriese los usos e instituciones 
extranjeras a las sanas costumbres de los antepasados. 

Esa agitaci6n encerraba una revo:uci6n en germ~n ; pero nada 
detuvo a Pedro ; confi6 a su tio Ia gu~rda del gobierno y parti6. 

EI zar se dirigi6 primero a Riga, ·entonces poseci6n sueca, donde 
fue recibido muy friamente ; de alli paso a Prusia, de Prusia 
a Holanda y de Holanda a Inglaterra, siendo agasaliado en todos esos 
paises, a los que debo agrc:gar la Polonia visitada al regreso. 

Este se produjo precipitadamente, pues recibi6 de Moscou graves 
noticias; los Strelitz se babian sublevado; era el estallido de Ia revolu
ci6n que el vialie de Pedro dejara preparada. 

Los Strelitz fueron facilmente vencidos, y su conducta severamen
te castigada. 

Cerca de siete mil soldados fueron ejecutados ; con ello se per
seguia un fin politi·co : ejemplarizar. - Pedro comprendia perfecta
mente que detras de los Strelitz se agitaban todas las masas, desconten
tas del nuevo regimen europeisante. 

La reacci6n terrible del emperador, tranquiJ,izaba el ambiente 
y consolidaba su situacion. 

Antes de seguir adelante convit:ne detenernos a estudiar los resul
tados que Pedro babia sacado de su viaje por Occidente. 

Dijimos que el viaje tenia para el una doble finalidad ; una 
finalidad cultural y una finalidad politica. 

Lo primero fue ampliamente conseguido ; no bubo actividad nin
guna a la que el za·r permane{)iera indiferente ; en Ho!anda vivi6 cua
tro meses trabajando mas de diez y seis boras diarias ; fue, die~ un 
autor, albafiil, berrero, ingeniero dibujante, grabador ; y todavia encon-
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traba tiempo suficiente para conversar e instruirse al !ado de las mas 
altas personalidades de Ia ciencia y el arte bolandes. 

No se contentaba con aprender sino que en cada pais, degia el per
sonal tecnico que pemaba transplantar a Rusia, para que alli fueran los 
director.es de las nuevas actividades. · 

En :ambio la finalidad politica perseguida en e~ viaje tuvo por resul
tadoun fracaso ; Europa Ocidental tenia que resolver el problema plan
teado por. Ia begemonia francesa y Ia lucha entre Francia y los Hasbur
gos. Poco podia interesar, pues el problema turco ; sin embargo, Pedro 
iba a utilizar ciertos consejos que lo llevarian a cambiar su primera 
orientaci6n en Ia politica exterior ; el elector del Brandeburgo le bizo 
ver que t:n realidad Rusia tenia en Suecia, un enemigo mas inmediato 
que Turquia ; en el mismo sentido se expres6 el rey de Polonia, con 
quien Pedro llego basta a esbozar las condiciones de una futura alianza 
militar contra Suecia. 

A! llegar a este punto. ya Ia obra reformadora de Pedro se encuen
tra predeterminada ; vamos a metodizar su estudio. 

( C ontinuara ) . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I SE_g~ JURISPRUDENCIA I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Reivindicacion de servidumbre de paso 

Montevideo, Noviembre 16 de 1925. 

Vistos : Para sentencia de primera instancia este juicio seguido por 
don J. C. y Dofia M. Sa. de B. contra Don A. Se. y Don E. Se. F., por 
reivindicaci6n de una servidumbre de paso 

Resultando : 1.0 Que los actores, en Ia demanda expresan : 
1.0 Que son duefios de una fracci6n de campo situada en Ia 3.a secci6n 

;;~ 
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del Departamento de Durazno, entre los arroyos Carpinteria, Sauce 
y los Perras, el que linda por e1 Sud con campos de Don A. S., y en 
otra de sus extensiones, arroyo Sauce por media con campos de Don 
A. B., y ·esa fra:ci6n !a hubieron como herederos de su padre don A. S., 
quien !a habia comprado en el remate judicial dispuesto en los autos 
sucesorios de Don C. R., ~n cuyo acto se vendieron ocho suertes de 
campo mensuradas por los agrimensores Castro y Machado y cuyo re
mate se efectu6 el 30 de Abril de 1888. 

2.
0 Que Ia fracci6n de campo comprada por S., causante de los 

actores, se encontraba encerrada en e1 centro del campo total que se 
vendi6, y la salida del Camino Publico era sefialada por e1 Camino 
Departamental que cruzaba el campo vendido en la parte que hoy es 
limite entre la fracci6n de Sa. y la del se ,or Se. 

3.0 Que .con esa venta se produjo la situaci6n que contempla el 
articulo 587 del C6digo Civil, y la servidumbre de paso gratuita a que 
tenia derecho el predio que compr6, le fue con:edida al traves del 
Camino Departamental arriba referido, y de ella han venido sirviendose 
sin dificultad ni oposici6n de nadie, durante muchisimos alios y hasta 
fecha muy reciente, pues una portera comunicaba el predio de ellos con 
el del senor S., y por ahi se efectuaba la salida al Camino Publico. 

4." Que en todos los permisos para alambrar, esa portera fue res
petada, basta que hac~ dos anos fue cerrada por el senor S. contra la 
voluntad y el consentimiento de los adores ; por lo que iniciaron un 
juicio posesorio ante el Juzgado Departamental de Durazno, en eJ cual 
fueron vencidos. 

5.0 Que en cons.ecuencia, el predio de ellos ha quedado separado 
del Camino Publico, y si no esta enclavado es por la tolerancia del senor 
B., quien J.e ha permitido una salida por su campo, pero dicho senor, 
considerando que la situaci6n creada por el senor S., podria perjudicar
lo, amenaza con cerrar esa salida si no obtienen el reconocimiento judi
cial de Ia servidumbre a traves del campo del senor S. 

Que por todo esto, y amparandose a lo dispuesto en los articulos 
587, 676, 677 y demas concordantes del C6digo Civil, entablaban contra 
Don A. Se. y Don E. Se. F., Ia J?_resente acci6n reivindica-
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toria, para que se les condene a restablecer ]a portera cerrada y a per
mitir el ejerci:io de la servidumbre de que s.e trala ( fojas 4· ) 

Resultado : 2.0 Que esta demanda fue contestada asi : 1.
0 Que 

los actores no tienen titulo para reivindicar la servidumbre de que se 
trata, pues jamas fue establecida esa servidumbre, si bien en cierta epo
ca por consideraciones de buena vecindad, por simple tolerat~cia, les fue 
concedido un pasaje precario, y como tal y en uso de su der.e:ho los 
demandados clausuraron !a portera que daba acceso a la senda. - Que 
por esto fueron demandados por los actores, por acci6n, de violento des
pojo, en cuyo juicio fueron vencidos, manteniendose pues, el cierre de 
la portera por ministerio de la ] usticia. 

2.0 Que s·egun se infiere de los ante:edentes que citan los actores, 
fue en 1888 que tomaron posesi6n del campo comprado a ]a sucesi6n 
R. de consiguiente haria mas de treinta anos que tienen titulos para 
reivindicar la servidumbre, en tal supuesto la prescripci6n de la acci6n 
se habria operado ( articulo 1215 del C6digo Civil ) . 

3.0 Pero es que no existi6 ni existe titulo de servidumbre. Afirman 
los actores que en la venta de fracciones de campos he:has por la suce
si6n R. se produjo la situaci6n prevista en el articulo 587 del C6digo 
Civil ; pero es que dicha venta no esta comprendida como acto juridico 
en ninguno de los dos casas previstos en esa disposici6n ; pues ni hubo 
venta de una parte con reserva de otra, para el vendedor dejando encla
vada la vendida, ni adjudicaci6n de ]a fracci6n endavada a cualquiera 
de los que la poseian proindiviso, reservandose los demas la fracci6n 
o fracciones con salida a calle o camino publi:o. 

4·0 Que aun en el supuesto de que el predio de los actores tuviera 
derecho a una servidumbre gratuita de paso de acuerdo con lo dispuesto 
en ·el articulo 582 del C6digo Civil, ella debe ser soportada por el pre
clio del senor B., por ser por alii que la salida a! C~mino Publico es mas 
corta y menos penjudicial ( fojas 2 ) . · 

Resultando : 3. Que presentados los escritos de repli:a y duplica 
( fojas 21 y fojas 23 ) , se abri6 el juicio a prueba, presentando Ia parte 
actora Ia que luce desde la foja 42 has.ta la foja 125, y los expedientes 
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agregados que ~e titulan « Testamentaria de C. R. » y « Testamentaria 
de L. D. de Sa. ; y Ia parte d:emandada Ia que luce qe foja I26 a foja 
I jO mas el expediente caratulado << J. C. contra A. S. Accion Pose
sana. » 

Resultando -: 4.0 Que de toda esa prueba resultan bien y claramen
te establecidos los siguientes hechos : 

I ) Que el campo de los actores y el campo de los demandados, 
asi como otras fracciones !inderas, formaron parte de una sola propie
'dad que tuvo por dueno t'mico a Don C. R., quien habia adquirido todo 
'el campo conocido con el nombre de Rincon de Ia Mina, en I357 por 
compra que hizo a los senores Martin Ximeno y Maria Francisca Marti
nez por ante el Escribano Dou Luis B. Cardoso ( foja 550. ) 

2. 0 Que en vida de Don C. R., Ia fraccion que hoy pertenece a los 
actores senores Sa. y Ia que hoy pertenece a los demandados seno
res Se., estaban separados por una linea de aiambrado que iba desde el 
Arroyo de los Perras hasta Puntas del Arroyo del Sauce, en Ia primera 
de esas fracciones tenia el seiior R. el establecimiento conocido con 
e1 nombre de «Antigua Carolina», y en Ia segunda «La Carolina» 
o «Carolina Nueva». 

3.0 Que en el mes de Enero de I888, todo e1 campo de R. a! 
Sur del Rio Negro fue dividido por los agrimensores Castro y Macha
do, quienes respetaron eh su mensura Ia division que ya establecia aque
'lla linea de alambrado ( Plano de Mensura que luce a fs. 475 de Ia Suce
sion R. y operaciones de mensura que obran a fs. 426 de los mis
inos ) ' de manera que la fraccion num. 3 de los actores vino a tener en 
tres de sus !ados limites naturales que son los arroyos del Sauce, de 
'Carpinteria y de los Perras, y por el cuarto !ado, por el Sur, Ia refe
rida linea de alambrado que lo separa de Ia frac·cion numero I que es Ia 
'de los demandados. · ' 

4.0 Que en esa linea de alambrado Don C. R. habia estable
cido una portera, como asi expresamente lo /econoce Ia parte de
'mandada en su alegato a fs. I78. 
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5.0 Que en esas condiciones fueron vendidos en remate publico el 
30 de Abril de I888, entre otros las dos fracciories de campo de Ia refe
rencia, adquiriendo Don A.. S. Ia numero 3 quepertenecia a Ia antigua 
Carolina, y Don B. S. Ia numero I que era 1a Nueva Carolina. 

6.0 Que ·Ja portera que antes se ha indicado hacia servicio de paso 
desde los tiempos de Don C. R., y por ella era que cruzaba un 
camino que viniendo del Paso de Bustillo sito en e1 Rio Negro, cru
zaba la fraccion de Ia Antigua Carolina por frente a las casas, entraba 
por esa portera a Ia Nueva Carolina que es el campo de los demandados, 
y Hegaba hasta el Arroyo de las C::onchas, en el parade conocido por « La 
Teja », y de alii seguia hasta la Estancia de « El Paraiso » ( ver plano 
de fs. 135, y fs. 475, de los autos sucesorios. - R., declara:iones de 
Leonis, Paruna. Turbai, ( fs. 68, 84 .. 108 ) y muy esp~cialmente Ia de 
Don Martin Lafarge ( fs. 76), viejo conocedor de aquellos lugares, que 
fue !Mayordomo de los establecimientos de R. y que en caracter de 
tal acompafio a los agrimensores en la mensura de 1888, como asi cons
ta de la respectiva diligencia ) . 

7.0 Que po:o despues de vendido esos campos. e1 tratado o curso 
del referido camino fue modificado y lo llevaron afuera del· campo de 
S., a la fraccion numero 4 que estaba separada de aquel por e1 
Arroyo del Sauce. pero la portera siguio en el mismo sitio y ccintinu6 
siendo e1 ltigar por donde se salia al campo del senor S., para buscar 
por alii comunicaci6n con el camino publico, pues al efectuarse su 
venta, ese campo qued6 en situaci6n de predio enclavado ( prueba tes
timonial ya citada ) . 

8.0 Que mucho tiempo despues el senor Se. cerro esa portera negan
dose a permitir que por su camo busque Sa Ia salida al camino publico 
y es esta resistencia a Ia continuidad de ese transito lo que da motivo 
a este pleito. 

Considerando : Que ante todo conviene dejar ·bie11 precisado que 
Ia demanda no se dirige a reclamar que se conceda Ia servidumbre rie 
paso que el predio de los actores necesita para comuni:arse con e1 cami· 
no Publico lo que haria de aplicaci6n lo preceptuado por los articulo!' 
58I y 582 del Codigo Civil para determinar cual es e1 predio que debe 
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soportarla ; no, lo que a:qui se reclama es la restituci6n de una servi
dumbre ya establecida, de una determinada servidumbre adqui
rida legalmente y ya disfrutada plenamente, pero que el deman
dado duefio del predio que por tal supuesto ha debido soportarla 

ha resuelto desconocer. 
Que en consecuencia. la a:ci6n es una acci6n reivindicatoria, para 

cuyo progreso debe el actor haber justificado dos extremos : la propie
dad de Ia servidumbre que reclama y la existencia de Ia misma. 

Considerando : Que en cuanto a la propiedad de la servidumbre. 
el actor ha justificado que se encuentra en la situaci6n prevista par el 
articulo S87 del C6digo CiviL sin que' valgan en contrario ni los ciistin
gos opuestos par los demandados y que la ley no hace ni menos la nece
sidad de una demanda judicial como requisito para que la servidumbre 
de que ese articulo habla, en el caso subjudice haya quedado constitui
da como se exige en la respetable consulta evacuada a fs. 7· 

Que !a disposici6n recordada estable:e que si se vende alguna parte 
de un predio. y par consecuencia de esa venta, la parte vendida viene a 
quedar separado del camino. se entendera concedida una servidumbre de 
paso sin indemnizaci6n alguna, y lo mismo ocurrira si e1 enclavamiento 
viene de una permuta o de una adjudicaci6n entre comuneros. 

Nada mas dice la ley. y nada mas debia decir para consagrar que 
siempre que un enclavamiento es la resultante de algunos de esos casas 
'juridicos, se entiende que fue concedida una servidumbre gratuita. 

No dice la ley que tal cosa se tendra par ocurrida cuando el ven
dedor enagena una parte del predio y se reserva otm parte o lo hacen 
los que permitan o adjudican y desde que 1a ley no. establece tal condi
ci6n no puede exigirla el intt~rprete. La disposici6n de nuestro C6digo no 
esta concebida en los mismos terminos que Ia ana1oga del C6di
go Civil Italiano, que en su articulo S9S establece expresamente : «Que 
'los vendedores, permutantes o coparticipes estan ob1.igados a dar el 
paso sin ninguna indemnizaci6n », ni tampoco con las del Espa"iol 
( articulo S67 ) . que establece «que tal derecho existira :uando la £inca 
quedare enclavada entre otras del vcnded.or, permntant·e o copartfcipe >,, 
palabras que pueden dar asidero a la tesis de la parte demandada ; sino 
'que se limita a establecer que el gravamen con la .ccindici6n de la gra
tuidad. se tendra par concedido, sin expresar quienes lo han de sopor
tar, concordando con los C6digos chilena y argentino. 
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Que cuando ocurra Ia situaci6n que los demandados pretenden que 
fue la {mica prevista par ei legis•lador clara esta que toda cuesti6n des
aparece y sera el vendedor el permutante o e1 coparticipe que se queda 
con parte de !a heredad quien estara obligado a dar el paso par el pre
'dio que conserva ; pero cuando ocurre. como en el caso de autos que 
toda Ia her•edad es la vendida en fracciones y a un mismo tiempo a dis
tintas personas d cual es el predio obligado a soportar Ia servidumbre 
gratuita ? 

A nuestro juicio es aquel par el cual antes de producirse el enda
vami·ento se ejercia e1 servicio de pasaje, pues la ley lo que ha querido 
en los casas a que Ia disposi:i6n se refiere, es que ese servicio quede man
'tenido con caracter de servidumbre de paso, presumiendo que asi han 
querido esrablecerlo las partes. par una convencion tacita accesoria pero 
indispensable a la venta. permuta o division de que se trata. 

La rat;o legis, que el legislador tuvo en cuenta para imponer Ia re
gla del arti':ulo S87 del Codigo Civil milita con aquel imperio en el caso 
en que el vendedor se reserva una parte dd £undo a que perteneci6 el 
'predio vendido, como cuando todo el £undo es vendido en ·fracciones 
a varias personas. 

En efecto, la razon apuntada la da Bisocchi, en su interesante obra 
sabre « Diritto de Patssaggio ». en la cual al comentar el articulo S9.c; 
~el Codig-o Civil Italiano, analogo en lo fundamental al articulo S87 ·d~ 
!luestro C6digo, hasl:ta en la circunstancia de haber re:ogido las justi
sima idea de Marcade estableciendo la gratuidad de tal serivdumbre dice, 
·en la pagina lSI : « Se trata de servidumbre que proviene de una caus•a 
» voluntaria y con la cual se ha querido impedir que aquella parte 
» del £undo que antes de Ia division. se encontraba gravada par el paso 
» necesario para e1 servicio de las otras partes, se venga a encontrar 
» liberroda y el gravamen llevado. sabre otros predios que antes no lo 
» soportaban~ » 

y mas adelante, fs. ISS precisando mas aun este concepto, trans
'cribe la opinion de Germano, otro autor italiano de la materia. quien 
'dice : « En esto. esta la importancia del articulo S95· el presume que e1 
» £undo que queda encerrado por venta, permuta o division tenia va 
» ~~n paso, y este es el mismo que se ejercitaba antes que Ia venta. per
» muta o division hayan ocun·ido, aunque de tales actos no se haya 
» hablado, la ley suple e1 silencio de la convencion siemprc que el paso 
'» s'ea necesario. >> Ademas cabe citar en apoyo de lo expuesto, la opi- · 
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mon de Baudry, siguiendo Ia de Aubry et Rau, quienes explicando el 
alcance del artkulo 684 del C6digo Civil. despues de considerar los 
casos en que el vendedor se queda con parte del predio fraccionado 
y obligado por tanto a dar salida al predio que con su venta enclav6. 
dicen : « Ocurriria lo mismo en el caso que las dos partes del fundo 
» hubiesen sido vendidas a dos compradores diferentes, e1 comprador de 
» la parte enclavada debera reclamar de la otra el pasage. » Des Biens. 
pagina 793, Zacharie. Torno 2.0 pagina 5o6. Y es natural que asi 
sea, desde qt'e hay que suponer que quienes compran o permutan o admi
ten que se les adjudique una parte de una heredad fraccionada y a con
secuencia de Ia cual una de las fracciones queda enclava:da, e1 que recibe 
la parte por la cual se hacia el paso hacia esta, en el precio que paga 0 en 
1a equlva.:lencia que acepta va contemplando el gravamen gratuito que 
debe soportar. 

Que como se ve, ni los termirtos de la ley, ni la raz6n de ser de 
1a misma. ni la doctrina admiten e1 distingo que los demandCI!dos quie
ren hacer al articulo 587, cuyo imperio se impone. tanto en el caso de 
enagenaci6n parcial de una heredad, como de enagenaci6n to~at, pero 
fraccionada y a distinta•s personas. · 

Considerando : Que tampoco es admisible que para la constitu
ci6n de Ia servidumbre gratuita de que se trata, haya sido necesario que 
los actores o sus causantes _la hubieran d.tmandado judicialmente ant~s 
de haber transcurrido treinta afios despues que tuvo Iugar el fracciona
miento y venta del campo de R. en 1888 ; como ocurre con las ser
vidumbres legales que no se constituyen de pleno def'echo ; pues como 
lo ensefia Bisocchi. en la obra y Iugar citado, la servidumbre de que s•e 
trata. mas que una servidumbre legal. verdadera y propia. es una, car
ga que la ley presume constituida por una convenci6n tacita accesoria 
del contrato que determin6 el enclavamiento, y que si esta induida entre 
las disposiciones que rigen la servidumbre legal de paso, es solo por lo 
que tiene de comun con esta. esto es. la necesidad que a S. causante de 
los adores. iunto con Ia cosa que comprara a la sucesi6n R. se le 
entreg6 en pleno ejercicio la servidumbre de paso por el predio que 
compr6 S.. la que tenia por titulo la convenci6n accesoria presumida 
por Ja ley, y en tal virtu.:l la continuo derciendo el y sus sucesores por 
'muchos anos. como a8i resulta de los hechos que fa sentencia da por pro
bados d por que entonces habia de reclamarla judicialmente, si por Ia 
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convenci6n tacita accesoria a! contrato de compra, tenia de pleno derecho 
el titulo a la servidumbre, y por el uso de la misma, se Ill habia hecho 
!a tradici6n que le confiere el dominio ? ( articulo 636 del C6digo 
'Civil. ) 

Considerando : Que por otra parte los actos han podido invocar 
~omo lo han hecho, · otro titulo constitutivo de Ia servidumbre que reivin
dican y es el de la destinaci6n del padre de familia que· consagra el ar
ticulo 635 del C6digo Civil. Todos los elementos que la ley exige para 
que se tenga por demostrada Ia existencia de tal servidumbre, concurren 
en el caso de antes, Ia comunidad de origen, plenamente establecida, 
pues tanto et predio del actor, como et· de la parte demandada han per
ten!ecido a un mismo duefio ; relaci6n de dependencia impuesta en forma 
de servicio por ese duefio comun de uno de los predios. con respecto ·del 
otro, pues es un hecho cier<to, incontrovertible, que el pasa~je de la Caro
lina Antigua para buscar comunicaci6n con el resto del departamento se 
'hada por el preodio comprado por el sefior S., hadendose el pasaje per 
1a port•era unica que existia en el alambrado que separaba ambas fra:c
ciones, siendo esa la uni::a salida que tenia la que eompr6 s., 
pues en todos los otros lados tenia y tiene limites naturales, signo 
aparente, denunciador inequivoco, de la existencia · de aquel servicio, 
el que estaba constituido por la portera ya referida ; y ausencia de toda 
convenci6n expresa que para que ese servicio cesara en las es•crituras de 
venta por las cuales se ·realiz6 Ia sparaci6n de ambos predios, momenta 
en el -cual el antiguo servicio organizado por el senor R. qued6 con
vertido en una servidumbre activa para el predio de S. y pasiva para 
el de S. 

Que es de fienerse presente que la destinaci6n del padre de ·fami-
1ia, no obra a manera de un modo distinto de corrstituirse servidumbres 
sino que ella supone la coristituci6n de un derecho de s<ervidumbre por 
'corrtrato tacito ordinario y accesorio a la separaci6n juridica de las he
redades, siendo los elementos exig-idos por la ley hechos cuya existencia 
basta para que obre la presunci6n legal de la existencia de la servidum
bre, como asi to demuestra en forma conduyente Fougere en su notable 
tesis sobre «Destination du Pere de FamiHe ». 

El titulo de la servidumbre que se reconoce a favor del pfledio de 
1os actores. esta 9ues en la · convenci6n tacita que los hechos relado
na:dos hacen tener por existente, y la adquisici6n de fa misma en ta tra-
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~icion que se !e hizo de Ia servidumbre demostrada plenamente por el 
uso del der'echo otorgado ( articulo 636 del Codigo Civil, Guillot, 

'pagina 414.) 
Que lo anteriormente expuesto, basta para poner en evidencia lo 

infundado de la objecci6n hecha a fs. 178 alegando que Don C. R. 
no pu:do imponer servidumbre de paso entre dos predios suyos, porque 
en esto se olvida como funciona el instituto en cuestion. - Ciertamente, 
R. no pudo imponer servidumbre de paso entre predios que eran 
suyos, en virtud del principia N ettnini res sua servit ; ~ro pudo orga
·nizar un s er:vicio por medio del cual uno de los predios quedaba subor
dinado a otro, sirviendole de pasaje por determinado Iugar. y esa depen
ijencia. no fue mas que un servicio mientras todo fue propieda~d de R., 
pero es al verificarse Ia separaci6n juridica de ese d6minio y por vir
tud de ausencia de toda estipulaci6n contraria. que dicho servicio se 
transform6 legaJmente en servidumbre. 

Que tampo:o es admisible el argumento de que Ia portera que se 
1nvoca y que e1 Juzgado acepta como signo. aparente de servidumbre de 
'paso, no era mas que un accidente del camino que por am cruzaba los 
campos de R., de modo que desapare:ido el camino. la portera tlO 
'tenia raz6n de ser. En realidaid. lo cierto y legal es lo contrario de lo que 
~e expresa. es decir, el camino Publico que venia del Paso de Bustillo 
truzaba por am. por donde estaba la portera, porque esta portera denun
Ciaba una senda de paso. En efecto. el punto esta expresamente aclara
ido por Ia ley positiva. Las sen.da.s de paso rn la proPiedad rural, cuyo 
cometido propio es el de dar salida a los caminos publicos a los terrenos 
enclavados ( inciso ::\.0

, articulo 684 del COdigo Rural). han tenido, 
y en algunas partes siguen tenierido. Ia misi6n de que por elias se hiciera 
~1 transito de los caniinos. hasta tanto no se hubiera verifica·do el tra
'za:do y 'aperltura de los caminos vecinales v departamentales. como asi 
'expresamente lo disoone el articulo 701 de dicho COdigo Rural. Ta:l era 
1a situaci6n en 1888. cuando se vendieron los campos de R. : 
no habia en Durazno trazados de caminos vecina1es y departamentales. 
'..y· por esto su transito se hara por las sendas de oaso. y vor ser una 
senda de paso. Ia que cruzaba. por Ia portera abierta nor R.. para 
'su servicio y comodidad. es que por am cruzab~ el camino ; y lo que 
prueba acabada y concluyentemente que esa por>tera no era un accidente 
del camino, y que como tal seguia su suerte, es que apesar de haber sido 
idesviado el camino para afuera del predio de S., la portera sigu6 en 
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'su sitio, sigui6 prestando el servicio de senida de paso, y que una r•eso-
1uci6n de Ia Junta Econ6mica Administrativa de Durazno mand6 que se 
mantuviera abierta hasta hacerse el trazado ~eneral de caminos, resolu
cion tomada :en virtud de las atribuciones que a las uuntas confier·e el ar
ticulo 699 del Codigo Rural. 

Que en consecuencia, tampoco puede aducirse en presencia de los 
antecedentes estudiados que el pasa.je por esa portera al campo del se
·iior S. constituy,era actos de m.era toleranda, que como tales ni confi~ 
rieron posesi6n ni sirven para irrterrumpir Ia prescripci6n que habia 
comenza:do en el a·fio 1888. ·- Es muy cierto que la posesi6n de una 
servidumbre discontinua es reputada posicion precaria, pues se estima 
que los actos que Ia constituyen deben ser considerado eomo actos de 
pura tol,erancia que solo se explican como obsequiosidades de buena ve
'cindad, pero esto es asi, mientras no hay titu~o constitutivo de servi
dumbre ; pues cuando aquellos actos tienen el apoyo de un titulo, es 
decir, de una constituci6n convencional de Ia servidumbre, entonces toda' 
pr,esunci6n ·de precavidad desaparece y aquellos aotos prueban una pose
s ion buena; perfecta . y uti! a todos sus efectos, estando a11ijpamda por 
to,tJas las acciones poses&ias. 

Y en el caso de autos, lo hemos ya dicho, existe titulo convencio
nal de la servidumbre. sin que haga obstaculo el he::ho de tratarse de 
una convenci6n tacita. y presumida por la ley. Asi lo ha declarado en 
numerosos casos la jurispruidencia francesa. admitiendo el ejercicio de 
acciones · posesorias para recuperar y amparar la posesi6n de servidum
bres discontinuas en tales condiciones estable2idas. como lo hace notar 
Fougere en la obra citada, pagina 82 : « No hay pues porque vacilar 
» en concluir que cuando la jurisprudencia ha tenido que resolver algu
» na dificultad relativa a los efectos de estas convenciones tacitas, ella 
» siempre crey6 deber aplicar los princ:ipios generales e identificar com
» pletamente estos efectos con aquellos de las conv.enciones expresas de 
» servidumbres constituidas, por titulo. » Y trias adelante en la pagi
na 86, el mismo autor agrega precisando admirabJ.emente el concepto 
fundamenrt:al en Ia materia : « Es precisamente el caracter de tacito 
» del hecho generador de esta servidumbre lo que ha hecho ne::esario los 
» articulos 692, 693 y 694 del C6digo Civil ( 635 del nuestro ) . Sin duda 
» es muy verdadero decir que sea en caso de constituci6n por tiil:ulo, sea 
» en caso de funcionamiento de la distinci6n del padre de familia, la 
» operacion juridica constitutiva de servid?mbre ( negativa ) , es Ia 
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:. misma, pero en nuestro caso, el titulo ( instrumentum ) falta, es 
» menester buscar entonces Ia demostraci6n del negatum y esta es la r·a

» z6n de ser de los articulos 692, 693 y 694. Ellos no se aplican a! 
» negatum, al hecho generador que no tkne nada de anormal, ni en el 
» mecanismo de su formaci6n, ni en su objeto, efectos y condiciones 
» de existencia ; su raz6n de ser, no es reglamentar Ia creaci6n de Ia 
» srervidumbre, su fin, es reglar Ia demostraci6n de ella, organizar su 
» prueba. » 

Que tampoco curva Ia acci6n ejercida, el que para pasar por dirha 
portem algunas personas declaran que tuvieron necesidad de ir a pedir 
Ia llave al seiior Se, porque aquella estaba cerrada con un candado : 

1.0 Porque esto afecta al modo de ejer·cerse Ia servidumbre y claro esta 
que desde que ella esta instituida solo para las necesidades del predio 
dominante, bien pudo ser un acuerdo de las partes p6ner un candado en 
la portera, teniendo cada una de ellos una Ilave para ser utilizada cu~n
do aquellas necesidades lo reclamasen, pero estas circunstancias no afec
ta a Ia existencia de Ia servidumbre, pues que ·con !lave o sin ella, lo 
cierto es que Ia servidumbre existi6 y fue utilizada como tal basta que 
la portera fue cerrada de firme por un ado arbitrario de Ia parte de
man.dada. 

No hay pues prueba cierta de un desuso de Ia servidumbre durante 
'diez aiios, ni mucho menos tiene cabida Ia prescripci6n de treinta aii.os 
de que hab16 Ia parte demandada al contestar Ia acci6n. 

Por las consideraciones expuestas y lo que establece el articulo 688 
del Codigo Civil, ·fallo : 

Condenando a los senores A. Se. y E. Se. E., a entregar a los actores 
Ia servidumbre de paso a que se refiere Ia demanda, y a restablecer 
'dentro del termino de diez dias Ia pontera clausurada, todo sin especial 
condenaci6n en costas. 

Notifiquese y ejecutoriada, cumplase. 

PEDRO ALADIO. 
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Sentencia en seounda instancia 
Visto en segunda instancia este juicio seguido por Don J. P. C. 

y Doha M. Sa. de B. a Don A. Se. y Don E. Se. F., por reivindicaci6n 
de una servidumbre de paso, venido al conocimiento de este Tribunal 
en virtud de los re.cursos de apelaci6n. libre y de nulidad que a J. 2o8 
interpuso la parte demandada, contra la sentcncia dictada a f. 19(} por 
el seiior J uez Letrado de lo Civil de Tercer Turno que impone a los 
demandados Ia obligaci6n de entregar a los actores Ia -servidumbre de 
paso reclamada, restableciendo dentro de diez dias la portera clausu
rada, y a cuyo recurso se adhirieron los a2tores a f. 210 por no haqerse 
impuesto a Ia parte vencida, Ia sanci6n de las costas y costos. 

_ Aceptando y dando por reproducidas, en lo atingente las cuestiones 
planteadas, hechos arliculados y pruebas producidas, los Resultados de 
la sentencia recurrida, los que no han sido en tal canicter motivo de 
impugnaci6n por los ap<;lantes y ppr estar de acuerdo con lo que de autos 
surge alegado, controventido y comprobado. 

Resultando ademas, que expresando agravios la parte apelante sos
tiene a f. 215 que siendo injusta la sentencia corresponde su re:ll'ocatoria, 
absolviendola de la demanda con impos.ici6n de costas y costos a su 
contendor. Se remite a lo sosteniido en los escntos de la ins~ncia ante
rior y a la consulta del do<;tor Freitas como demostraci6n clara de su 
derecho. 

Se refjere ( 215 vt. ) , a la naturaleza de la acci6n que afirma el 
senor J uez a que ha sido ejercitada en la que di·ce la parte apelante, se 
plantean cuestiones ~obre la ·existencia o no de Ia .servidumbre objeto de 
Ia reiviooicaci6n, preguntando a quien pertenece Ia propiedad y si los 
actores han probado una y otra cosa ; 

Niega est~r los actores en Ia situaci6n pt;evista en el articulo 587 

del C6digo Civil, cuya interpretacion, fija en el alcance de venta o per
muta par·cial y no total como ocurre en el caso subjudice, explicando que 
el enclavamiento de l;:t. fracci6n de campo de Sa. no proviene de acto de 
Don B. Se., ni de sus causahabiente no debiendo por Jo tanto estar por 
su predio Ia servidumbre reclamada ( f. 217 citada a 218 ). 

Desconoce el derecho a servidumbre gratuita por e1 hecho del encla-
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vamiento, regida en ese caso por los articulos 581 y 582 del COdigo 
Civil, extendie111dose en razonamientos tendientes a evidenciar que en el 
caso no se ha producido ninguna venta, permuta o division en las con· 
diciones del articulo 587 para permitir la solucion adoptada por el senor 
Juez a qu.o (f. 218 a 220 ). 

Critica e! argumento del Sentenciador, de admitir Ia existencia de 
Ia serviid4mbre por titulo de convencion accesoria haciendo innez:esaria 
Ia gestion judi6al para obtener una servidumbre que ya se le trasmitia 
conf'orme a Ia l•ey, porque dice noser exacto haya creado el senor R., 
servidumbre de paso entre dos predios de su propiedad lo que es incom
patible en el concepto y naturaleza de Ia servidumbre segun Ia definkion 
del articulo 550 del C6digo Civil, siendo, agrega, un contrasentido hab:ar 
en este caso de servidumbre predial, por lo que no puede reputarse, 
ni s1quiera tacita concesion de una servidumbre, acto logicamente impo
sible al efectuarse Ia transfer•encia de los pn~dios a Sa. y a Se. ( f. 220 

a 221.) ; 
Que ademas expresa, no haber subsistido la tal servidumbre de 

paso despues de la « desmembracion del dominio de R. de 1~88 en ade:an
lante», invocando las sentencias judiciales en el juicio de despojo que co
rre agregado como prueba de la simple tolerancia en el transito, como el 
hecho del cambio d~ camino que hizo innecesaria la portera ( f. 221 
a 222 ). 

Impugna, el alcance otorgado por el senor J uez a quo a las servi
dumbres por. destinacion de padre de familia, manteniendo su argum~n
tacion de que en las servidumbres discontinuas de toda clase, su ·cons
titucion solo deb~ ser por titulo ( articulo 632 del Codigo Civii ) titulo 
que dice carecen los actores en virtud de los motivos que aduce de fo
jas 22 a 224. 

Resultando : que a f. 235los demandantes contestan y defendiendo 
Ia sentencia atacada manifiestan que a la argumentacion completa del 
senor J uez a quo se limitan a reproducir en resumen la expresada en 
el alegato desde que la parte apelante no ha traido al debate ningun 
fundamento que no haya sido rebatido en el fallo recurrido. 

· Defienden Ia interpretacion del articulo 587 del C6digo Civil- en el 
alcanoe que le otorga el Sentenc:iador, aplicable tanto en la venta parcial 
como en la total, citando en apoyo de esta tesis la opinio de Baudry 

-~-·-
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en su obra « Des Biens » al comentar el articulo 684 del COd' a •t 
Frances, analogo al 587 de nuestro Codigo. tgo Tl 

Refutan la argumentacion de los apelantes, fundada en Ia consulta 
del doctor. Freitas, reproduciendo Ia alegada al respecto a f. 163 y I64, 
agregando que no hay disposkion legal alguna que obligue al que es 
dueno de una servidumbre y esta en su pleno goce a acudir a la justi:ia 
para que la declare y se consagre judicialmente, explicando la finalidad 
del juicio posesorio seguido contra don A. Se. y el ejercicio tranquilo de 
Ia ·servidumbre ha.sta eJ momento de la perturbacion ( fs. 237 vta. 

a 238 vta. ). 
F.ijan el concepto de la servidumbre por destino del padre de fami-

lia, citan el articulo 635 del C6digo Civil y la do2trina aplicable al caso 
para Ia demostracion del det'1echo alegado y reconocido ampliamente en Ia 

sentencia apelada (f. 238 vta. 241 vta. ). 

Resultando : que los actores en su expres1on de agravios media 
( .f. 229'), a meritos de las razones que aducen impetran Ia revocatori~ 
de Ia sentencia en el sentido de imponer a los demandados las costas 
y costos por resistirse arbitrariamente al reconocimiento de su derechq. 

Que a f. 232 contestan los demandados sosteniendo Ia improc~den
cia de la pretension de los actores, en virtud de los motivos que 

,; ·expresan ; 
Que por e1 auto a f. 233 fueron clausurados los procedimientQS, 

citandose a las partes para sentencia definitiva. 
Considerando : Que teniendo el predio de los actores Ia condici6n 

de endavado en el concepto legal y en armonia con el que Ie asigna la . 
doctrina y la jurisprudencia, les corresponde a los demandantes el dere
cho indiscutible no solamente de reclamar la servidumbre legal de paso 
sino accionar para su mantenimiento en el caso de estar establecida por 

el predio de los. demandados ; 
, Que no mediando controversia acerca del enclavamiento ni desco

nociendo la existenda del titulo legal a la servidumbre de paso pertinen
te a la explotacion del predio de los demandantes, pero negandose su 
constitucion y asiento en elpredio de los senores Se. que estos juzgan 
iibre de ese gravamen, surge como cuesti6n fundamental a de:idir si 
al venderse en Abril 30 de r888 las distintas fracciones de campo inte
grantes del campo de Don C. R., se produjo el caso del articulo 587 del 
C6digo Civil, como lo aseguran los actores al ejercer la acci6n reivindi-

--....,. 
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catoria de la serviclumbre de paso sobre la fraccion adquirida por Don 
Be Se. de quien son sucesores los demandados ; o por e1 cont.rario la 
situacion es 1a disciplinada por el articulo 581 del mismo Codigo, armando 
unicamente a los duefios del pr;~dio enclavado, del derecho de gestionar el 
paso dentro de las modalidades y requisitos estatuidos por el legislador 
previo pago del valor del terreno y resarcimiento de cualquier otro per-
juicio. , 

~ • I 

Que el enclavamiento por acto voluntario es generador de una ser-
vidumbre de paso, sin ;ndemnizaci6n alguna conforme al articulo 587 
del COdigo Civil porque el vendedor, el permutante o el condomino, 
obedeciendo a su comodidad e interes, han creado esa situacion anor
mal, la que les corresponde reparar, sufriendo en sus respectivas par
celas, la carga de la IServidumbre de paso, y no los otros vecinos limi
trofes que no solamente no han interve~ido en e1 ac&J jurid~co', sino que 
tampoco reciben beneficia o provecho de esa contratacion, siendo justa 
y equitativa soporten las consecuencias aquellas heredades segregadas 
de un todo, que en la s~epanacion llevan sobreentendida una convencion 
tacita de pasaje sobre las parcelas que tienen aoceso aJ camino publico 
a favor de aquellas que queden, en virtud de ese acto jurl!dico incomu
nicados y excluidos del camino. 

. Que el articulo 587 del Codigo Civil se aplica tanto a la venta par
ciaL como integral, ya reservandose d vendedor o permutante o condo
mino parte del predio, o no reservandose nada, porque en uno como 
en otro caso ,se produce el mismo resultado, porque el adquirente sucede 
al vendedor en sus derechos y obligacion€s, asumiendo en la transmision 
de dominio la misma obligacion que este tenia en la fraccion enagena
da, gravada con la servidumbre por ministerio de 1a ley ya este en rna
nos del enagenante o del sucesor a titulo singular, desde que las servi
dumbres legales de esta naturaleza responden a motivos de utilidad 
general, extrafiando limitaciones al derecho del propietario. 

Que en consecuencia, cuando, como en el ,caso stibjudtce, se frac
ciona toda una extension de campo para ser integralmente v~endida, 

'todos los adqwirentes estan sometidos a las restricciones del dominio 
emanadas de ese he~ho, generador del tituJo legal de servidumbre doble
mente cuando en el caso actual el campo V'endido en publica subasta, 
no obstante su considerable extension, integraba mas campos de la su: 
oesion enagenante, segun lo comprueba el plano de f. 135 lindando pre
Clsamente la Carolina Nueva., fraccion de los demandados con la estan-
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cia de R. sobre ei Arroyo de las Minas, de manera que esta reserva 
de tierra por parte del vendedor, 1egitima Ia conclusion de estar Ia ope
raci6n, creadora del enclavamiento, dentro del articulo 587 conforme 
a ,Ja tesi,g sustentada por los apelantes. 

Que en consecuencia, la reserva de tierra, es decir, Ia enagenacion 
parcial invocada por la parte recurrente para la~aplicacion del articulo 
587 milita en el caso subjudice desde que Ia sucesion R., duefia de 
todos esos campos enageno, formando ~n todo en Abril de 1~8, una 
parte, fraccionada quedando con el resto. 

Que civilistas prestigiosos ~omo Baudry Lacantinerie y Aubry et 
Rau, entre otros, citados pore 1 sefior J uez a quo ocupandose del moti
vo inspirador de esta disposicion legal incorporada con ligeras varian
tes en Ia legislacion positiva de distintos pai,ses convienen que rigen el 
mismo principia tanto cuando el duefio de la heredad dividida queda con 
parte, como en el caso de ·enagenarse todo a terceras, y eso que esta 
duda no puede surgir ante el texto del articulo 684 del C6digo Civil 

Fral'l.ds. 

Considerando : Que el pasaje hacia el Sur de la fraccion compra
da por Don A. Sa., antecesor de los actores, ya se efectuaba sobre 
la adquirida por Don B. Se., existiendo una portera entre estos 
dos predios, colocada por el propio sefior R., pues cediendo a su 
comodidad y a 'exigencias de la explotacion rural construyo una 
linea d~ alambrado entre estas dos parcelas, de manera que al enage
narlas y producirse la situacion del enclavamiento, el titulo legal con la 
conv.encion tacita que este caso traduce, fij6 la servidumbre en el mismo 
setio, quedando ·en este establecida como la estaba antes ; 

Que la clausula general consignada en Ia escritura de f. 45 , de ad
quirirse el inmueble con sus servidumbres y usos, etc., implica en este 
caso dado el hecho es·tablecido de la existencia del pasaje por el campo 
de Se., la tradicion de Ia servidumbre de paso tal •como estaba asen
~~; I 

Que la portera no respondio solamente al transito del Camino De~ 
partamental al Paso de Bustillo.que atravesaba los predios de ambos liti
gantes, sino tambien a dar salida a la Carolina Vieja a las vias vecina
les, desde que por el N o.Yt~ Deniendo unicamente el paso del Bustillo de 
un rio caudaloso como el Rio Negro podia efectuarse de manera que 

• 
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en todo caso existia superposicion de vias, el camino y Ia servidumbre 
de paso. en el sitio de la indicada portera. 

Que tanto mis es de admitir esta conclusion cuanta que desviado 
el camino, dos mil cuatrocientos metros, qu-edando e1 predio de los 
actores, libre de esta via de comunicacion ( p;ano de f. 135, informe del 
sefior Agrimensor D,.rio Frugoni ) , el pasaje siempre se efe~tuo por el 
mismo punta, permaneciendo Ia portera entre los dos predios, consti
tuyendo ademas el Iugar de a~ct;so a! Camino Departamental ; 

Que no puede atribuirse al paso par el campo de los demandados, 
a aetas de mera tolerancia de estas. porque el titulo legal de Ia servi
dumbre, con Ia transferencia de ella tal cual estaba estahlecida mucho 
antes de la enagenacion de esos predios, elimina Ia argumentaci6n de Ia 
parte apelante a! respecto. 

Que el hecho de que el sefior Se. tuviera Ia llave de Ia portera, no 
indica Ia tolerancia, pues no esta probado fuera Ia unica y que los Sa. 
no tuvieron otra maxime cuando es absurdo suponer gozaran de un 
beneficia imposible, desde que careciendo de llave, no podian transpo
ner una portera cerrada para ir de su :casa a Ia casa del vecino ( p:ano 
de f. 135 ) a ruquerir Ia llave, cuando el mismo hecho de ir a solicitarla 
implica el pase par dicha portera ; 

Que ademas, cuando el sefior Se. a1ambro su predio gestiono el cierre 
de Ia portera, siendole denegado por Ia Junta f. 62, de manera que su 
permanencia no obedecio a un acto de tolerancia ; 

Que en ocasi.on de alambrarse el predio ; hoy de P. y B. - se 
especifico no se dejaba portera sabre el limite de los campos de 
Sa. ( Arroyo del Sauoe ) , par no haber transito de . ninguna clase 
( f. 6o .vta. ) , y a] acto de tirar las lineas asistio el se:iior Don Mar
tin Lafargue invocando representacion del se:iior Se., sin expresar pro
testas, reclamaciones u observaciones por este motivo ; 

Que si bien el sefior Lafargue se limita a manifestar era represen
tante del se:iior Se., esa asev<eracion proviniendo de persona tan respe
table, constituye par lo menos una presuncion seria de ser verdadero el 
mandata, presun:ion doblemente de aceptarse cuand.o en tantos aiios el 
senor Se. guardo silencio antes esos hechos, quedando cerrada Ia linea 
del Sauce a su vista y paciencia, actitud que entrafia una tacita aproba
cion a Ia verificada y no ser falsa Ia representacion invocada par el 
se:iior L. ; 

Considerando : Que el articulo 635 del Codigo Civil, concurre 

• 
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tambien a fortificar Ia propiedad de Ia servidumbre objeto de Ia accion 
reivindicatoria, desde que organiz;mdo el legislador el instituto de Ia> 
servidumbres par destina·cion de padre de familia militan en el caso 
subjudice las condiciones requeridas para Ia constitucion y estableci
miento de dicha servidumbre ; 

Que en efecto, tanto el predio de los actores, como el de los de
mandados, constituyen uno solo, existiendo en el dos establecimientos ; 
Ia Carolina Vieja, adquirida par Sa. y Ia Carolina Nueva, por el se:iior 
Se., habiendo entre los dos Ia portera, signa aparente del servicio del 
pasaje, de manera que al enagenarse con Ia permanencia de este signa, 
sin que se haya pa'Ctado en el contrato un acuerdo distinto de disfrute 
del que usaba el antiguo duefio, quedo constitul!do conforme a! articulo 
635 Ia servidumbre citada ; 

Que no cabe restringir el articulo 635 del C6digo Civil unicamente 
a las servidumbres continuas aparentes, sino tambien a las discontinuas, 
cuya existencia se anuncia par un signa aparente, porque aparte de que 
el legislador no hace distingos, la apariencia y continuidad son dos mo
dalidades diferentes de las servidumbres, una servidumbre puede ser 
continua sin signo aparente ( Ia de no edificar, etc.,) y Ia discontinua, 
la de paso, por ejemplo, puede ser visible por media de una por
tera, ~tc. ; 

Que tratandose pues, de Ia servidumbre por destin~cion del padre 
de familia, basta el signa aparente en las condiciones del articulo 635 
referido para constituir Ia servidumbte por titulo aunque sea descon
tinua, activa y pasivamente en manos del comprador ; 

Que las servidumbres de esta clase no significan que el due:iio de 
los dos predios, los haya establecido, en el alcance del articulo 550 del 
C6digo Civil, suponiendo Ia existencia de dos propietarios distintos, sino 
en el sentido de sermcio de ·lazo entre los dos predios, que a! sepa
rarse, sino ·conviene lo contrario, se trans.forma en un gravamen real, 
ofreciendo los caracteres de una verdadera servidumbre en Ia acepcion 
legal invo:ada par los apelantes. 

Considerando : Que Ia excepcion de cosa juzgada, es inadmisible 
porque el tjuicio actual esta .fundado en Ia reivindicacion de Ia propiedad 
de Ia servidumbre mientras que e1 seguido entre las mismas partes, Ia 
fue por posicion a restablecimiento de Ia portera, faltando los elementos 
requeridos para configurar esa defensa. 

Considerando : Que Ia prescripcion extintiva no se ha operado, 

. "'i.ieHr ~r r - • 
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porrque los adores gozaban de Ia servidumbre, no teniendo necesidacl de 
acudir a Ia justicia para re:lamar su establecimiento cuando como ya se 
ha demostrado se habia incorporado a su patrimonio, ni se habia obsta
culizado el ejercicio de su derecho, ha·sta el momento de Ia clausura de 
Ia portera originando entonces las acciones pertinentes de despojo y rei
vindicaci6n. 

Considerando : Que Ia actitud ·de los demand.ados, HO ofrece 
a juicio de Ia Sala sentenciadora, las condiciones de culpable ligereza 
ni menos Ia de malicia temer.aria. para Ia imposici6n de las costas y cos
tos. como Io pretenden los actores. 

Considerando : Que no se ha producido nulidad ni tampoco se 
especifica ~n que consisti6 apesar de haberse interpuesto este recurso 
conjuntamente con el de apelaci6n. 

Por tales fundamentos y los de Ia sentencia apelada que el Tribu
nal comparte y da por reproducidas vista d articulo 732 del C6digo de 
Procedimiento Civil : se confirma con :ostas, dicha sentencia. 

Devuelvase. 
FURRIOL - PINEYRO - CIBILS LARRAVIDE. 

BANGO HIPOTEGARIO DEL URU&UAY 
INSTITUr,ION DEL ESTADO 

CA.JA DE AHORROS 
Abona por los depositos el 6 1/2 por ciento anual. 
Invierte los depositos por cuenta de los ahorristas, en Titulos 

Hipotecarios, los cuales al precio actual redituan un inten!s mayor 
del 6 por ciento anual. 

Los intereses de estos titulos :,e pagan trimestralmente. El I.o 
de Febrero, el 1.0 de Mayo, el 1.0 de Agosto y el I.o de Noviembre 

. de cada afio. · 
Los depositos mientras no se invie:rten en titulos, y estos con 

el cupon corriente, si la inversion ya se ha hecho, pueden ser reti
rados parcial o totalmente, en cualquier mot.1ento. 

H ace prestamos con 1a garantia de los titulos y depositos y 
paga los cupones por adelantado, mediante un pequefio descuento. 

Entrega alcancias para el deposito y guarda de los ahotros 
pequefios. 

Los depositos tienen la garantia del Estado, ademas de la del 
Banco. 

Los Titulos Hipotecarios se emiten solamente contra la garan
tia real de los bienes inmuebles, urbanos y rurales. 

Las libretas que entrega, contienen las condiciones de operacion 
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B. COELHO DE OLIVEIRA c Hh.IO l 

LA DOCTRINA DEL ERROR 

EN EL 

DE RECHO rc lVI L U R U GU A YO 

~- #~ 

PRIMERA PARTE 

«Non videntur qui 
errant consentire • 
C L. 116, parag. 2 ) 

LA OOCTRINA DEL ERROR 

EN LAS 

OBLIGACIONES 

( Libro IV- Primera Parte del Codigo Civil) 

SECCION I 

NOCIONES GENERALES 

CAPITULO 

PRENOCIONES 

1. - LOS DOS ASPECTOS DEL CONSENTIMIENTO. -
EI estudio de los vicios del consentimiento, y el del error .como uno de 
eiios, supone Ia existencia del consentimiento : - no podria viciarse, 
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Ia nada, lo que no existe. - Pero para Ia mejor comprensi6n de este 
tema, es necesario precisar algunas nociones sobre el mismo consenti
miento estudiado por Ia ley desde el articulo 1261 hasta e1 1268 inclu
sive. En Ia formaci6n del consentimiento hay dos aspectos que deben 
tenerse en cuenta : el interno y el externo. - EI primero no es nada 
mas que. Ia voli:i6n intencional, Ia intencion, como dicen los psicologos. 
El segundo, es Ia manifestacion de esa intencion. 

EI articulo 1664 del Codigo Civil dice en su primer apartado, que 
« Ia compra- venta queda perfeeta desde que las partes wnvienen en 
Ia cosa y en el precio ». - EI contrato de compra- venta es un con
trato consensual. porque « obliga por el simp1e consentimiento de las 
partes. » ·- « Solus consensus obligat. ». - ( Articulo 1252. 1.° Codi
go Civil). 

Para que las partes Ileguen a convenir en Ia cosa y en el precio. 
se requiere Iogicamente que una de elias quiera comprar tal cosa y que 
otra quiera vender Ia misma cosa, y que ambas se pongan de acuerdo 
en el precio y en todos los detalles que puedan ocurrirseles. - Pero 
esta convencion surge antes del contrato, porque este nace cuando el 
comprador propone compr.ar y el vendedor vender, y ambos queriendose 
constituir en alguna obligacion, querien·dose obligar respe:tivamente 
a todos los efectos de ese contra to. - ( articulo 1262 Codigo Civil ) . 

Los dos aspectos de todo consentimiento se aprecian claramente : 
Ia intencion ( aspecto subjetivo ) es un antecedente obligado de Ia 
manifestacion de Ia misma ( aspecto objetivo ) y tan vinculados estan 
ambos aspectos que querer separarlos es ir :ontra Ia buena Iogica y con
tra esta nocion de los vicios del consentimicnto que vamos a precisar. 

Psicol6gicamente. e1 vicio del consentimiento consiste en que e! 
primer aspecto, Ia intencion. no esta en relacion con Ia manifestacion 
o sea el contrato, lo que se :ontrata. - Es una relacion de causa o efec
to. - Uno contrata ponque se ha determinado a ello y contr.ata respecto 
de tal cosa. pOIX[Ue es esta y no otra Ia que lo ha Ilevado a contra
tar. - Si el consentimiento es prestado. pero los resultados no son los 
queridos por el contratante. m consentimiento se dice que esta vicia
do. - Juridicamente, la ley y la doctrina llegan a 1a misma conclu
sion. - Debe haber ·con:ordancia pues, entre el .acto reflexivo, volun
tario, querido, intencionado. y Ia manifestacion externa bajo forma 
contractual del mismo acto. - Esa concoi"danci.a causal puede no exis
tir : o porque el agente contratante tiene una creencia en e1 espiritn 
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que no esta de acuerdo con Ia realidad de Ia contrat.aci6n ; o porque 
es obligado a contr:atar presionado por diversas circunstancias, que 
arrancan su consentimiento cuando el no hubiera querido darlo, o darlo 
en otras condiciones ; o, finalmente, cuando su intencion es sorpren
dida y se exterioriza en una forma que el no hubiera querido nunca. 
En el primer caso, hay error ; en el segundo, violen:ia y en el tercero 
dolo. ( Articulo 1269 del Codigo Civil. ) 

2.- LA AUTONOMfA DE LA VOLUNTAD.- Como seve, no 
puede prescindirse de ese antecedente intencional del agente, si se quie
re tener Ia justa medi-da de apreciacion de Ia formula contractual vicia
da. - Y puede asegurarse que solo la intenci6n del agente es Ia que 
da al interprete y a! magistrado Ia conciencia clara del valor del con
sentimiento. - La manifest.a·:ion externa en esta materia, casi puede 
considerarse una cuestion formal, accidental. - Vamos, pues, a adniitir 
aqui un principio individualsta y de interpretacion subjetiva por oposi
ci6n a lo que los autores alemanes llaman « declaracion de voluntad. » 

3· - LA DECLARACION DE VOLUNTAD. - Con estas pala
bras, los autores alemanes quieren encerrar un principio de interpreta
cion en esta materia del consentimiento que esta muy lejos de Ia' ver
dad y que el propio Codigo Aleman que Io acept.a, va a derogarlo 'tra
tandose de los vicios del consentimiento. 

« Segun esta do~trina - de Ia declaracion de voluntad -, el fun-. 
damento del acto jtiddico, Io que preside su nacimiento y da Ia meidida 
de su alcance es la declara:ci6n del agente y no Ia vo;untad que didia 
declaracion debe traducir, a Ia que una vez producida se Ie atribuyen 
los mismos efectos que a Ia voluntad, de la cual debe ser una consecuen
ci.a:, exista o no realmente dicha voluntad, llegando a la conclusion logi
ca tie que el compromiso resulta mas del acto material del 'declarante 
que de su voluntad interna y que por Io tanto, no debe ser tenida en 
cuenta si de ella debe resultar un dafio o una decep::ion pa·ra otro ; 
como tambien a la supresion de Ia teoria del error y de Ia causa y a crear 
un nuevo metocio de interpretacion para fijar el alcance de Ia dedara
cion de voluntad, metodo que sustituye las cbnsidera:iones de orden 
individual por las de orden social para la apreciacion del ~ontra~o,». 
(E. Meynial ) . « La Declaration de Volonte - Revue T:Imestne,Je 
de Droit Civil - ano 1902, pag. 545 - cit. por H. D. AgUiar : « La 
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voluntad juridica en la doctrina y en el Cbdigo Civil». - N.0 42 ). -
< El COdigo Civil Aleman se ha decidido por la doctrina de la declara
ci6n de voluntad, no osando, sin embargo, llevarla hasta las ultimas 
conclusione.s l6gicas del sistema. ·- En presencia de la realidad de ~ 
vida juridica no ha podido por menos hacer otra cosa que conservar Ia 
doctrina del error, del dolo y de las amenazas ( articulos II9 y 123 ) 

sobre las bases de la doctrina tradicional aceptada por todas las legis
laciones ». (H. D. Aguiar ob. y N.0 cits. - Y esta doctrina tradicio
nal es precisamente, la que tiene en cuenta en primer termino el ele
mento subjetivo. interno de la intenci6n, sobre el cual descansa toda la 
teoria y doctrina de los vicios del consentimiento. - La ·voluntad debe 
ser amplia en todo contrato, por oposici6n a voluntad viciada: ; y con
creta, por oposici6n a abstracta, sin que por eso haya casos en que se 
presetite este ultimo tipo de voluntad. ( Ver Demogue : « Traite des 
Obligations en general» t.' I., N.0 215 ). 

4· -LAS PALABR.AS DE LA LEY. - El articulo 126) dice 
asi· : « El consentimiento no es valido, cuando ha sido daroo por 
error, CNrani:ado por violencia <> sor1prendklo por dolo.» 

En el articulo 1271, · se· lee : en el numeral I.
0 

: « ... si una de 
las partes entendiese ... ·» ; en el numeral ·2.0 

: « . . . el vendedor 
entendtere. . . y el compnarlor entendiera » ; en el numeral 3.0 

: 

< . . . distinta de la que se cree, como si por · algunas de las partes se 
sup one » ; y en la parte final 'del articulo : « · ... ·sino cuando esa cali
dad es ea pr.ncipal ·motivo ·de uno ·de los contrayenlies para contra:tar ... » 
Las palabras de la ley que hemos subrayado exprofeso se refieren al 
aspecto interno del consentimiento, al a:specto subjetivo. - En unos 
casos el legislador ha tenido en cuenta el aspecto objetivo (articulo 
1271, numeros I y 2 ) , porique se· desplaza en un ca.so a hablar de la 
forma del contrato 0 clase de. contrato ( numero I.0

)' y en otro 
caso habla de cosas distintas ( numeral 2.". - Puede decirse, pues, que 
en los dos primeros numerales del articulo 1271 el legislador ha seguido 
un criteria mixto de sul1jetivo y <>hjetivo, preferentemente objetivo 
porque como vamos a demostrarlo mas adelante, en esos dos casas no 
bay vicio sino ausencia del cnsentimiento. - En el numeral tercero 
del articulo mencionado sigue un criteria subjetivo. 

tllllllUII 
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