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140 . . la bastantes ejemplos de bom
ba sido colocado. La his~oria pres:n han realizado el modelo 
bres que no han faltado a ~st~ de :riu!:: ac tenacem propositi vi
del justo trazado ~or Horac10 \en :zas de un déspota ni de una mul
rum, etc.), no temiendo las amen d s se encuentran las ideas de 
titud irritada; y cu~nto ~as ame:asz~e:rias de fuerza y de domina
justicia de _sucumbir baJo las fal. a rincipio eterno' mas poderoso 
cion' mas importa reanudarlas adsubp·once)) sobre la que el rey de 

d dero que esa «roca e i y mas ura . t blecer su soberania. . • G ·11e mo I queria es a Prusia, Federico UL r ' b' por su 1·usticia al des-'d · d. · a avuda tam ien Pero la provi encia ivm J 'd d El socorro divino 
bl d toda la humam a · 

arrollo de los pue os Y e d 1 1 ha llegado á su mayor altu 
está muchas veces cerca cu~n o e m: Han sometidas todas las cau
ra. Cuando segun_ las leyes_ª ~ue ::eb~ble que un pueblo decaido, 
s~s y fuerzas act1~as' sena mc~etamente el camino; pudiera vol
cuya vida ha equivocado comp f Dios hace surgir verdade
verse á levantar por ~~s propias uerza:: üen su. mision' no por la 
ros iniciadores ó m1s10neros qu\ates 

1
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violencia y la sangre, pero sí. por/ P:? c~ltura moral y que pro
nas nuevas que abren nue~~~ sen ªt p:oveen la demo~tracion mas 
pagándose mas ó menos rapi ame_~ e, . deas y que la justicia di-
brillante de que el mun~o es_ reg\;/;;~as la~ fuerzas de la tierra 
vina consigue al fin la v1~t?r1~ ~o bien de la cultura moral de los 
que no se ponen al se~vic10 e bl ; se diriO'e la antigua adver-
hombres. A todos gobiernos y pue o º 
tencia: 

Discite justitiam monfü, et non temnere Divós. 

CAPITULO lll. 
S CONSTITUTIVOS 

ELEMENTOS p,1.RTICULARE 
DEl!A.RROLLO DE TOD:: i~~ELA.CION DEL DERECHO. 

DE LAS RELACIONES DEL DERECHO, 1'1 
regla objetiva del derecho, y este principio debe considerarse en su 
parte ideal y en su parte real y positiva, porque en todo derecho 
hay que examinar la idea fundamll,ntal y las formas por las que 
ella se expresa en la vida real y se hace una regla positiva, formal
mente obligatoria entre los hombres; y finalmente , tenemos que 
comprobar las relaciones que existen entre estos dos principios. 

f. El derecho, como se ha demostrado suficientemente, es un 
principio que, lejos de ser un simple producto de la voluntad hu
mana,_ es una ley inherente á las relaciones de la vida, constituidas 
por las leyes de desarrollo del hombre y de la sociedad, y por to
das las fuerzas físicas y morales que obran en la ,ida, y el dere
cho, que manifiesta la conformidad de la volun.tad con estas rela
ciones, exige la sumision de la voluntad á las leyes que se d¿spren: 
den de ellas. Estas relaciones y sus leyes deben investigarse por la 
razon y hacerse como principios ó ideas del derecho los guias para 
la voluntad de los hombres. La concepcion del derecho como ley 
interna de las cosas se encuentra en la antigüedad , tanto como en 
los tiempos modernos. Ciceron decia, con Platon y los estóicos, que 
el derecho debe deducirse de la naturaleza intima del hombre; que 
la ley es un principio innato en la naturaleza de las cosas y la fuerza 
misma de esta naturaleza (1) . En efecto, la ley del derecho reside, 
como una fuerza interna, en la naturaleza humana, obra y se des
envuelve en la vida social, antes de ser reconocida socialmente. 
Sucede en el órden moral como en el órden físico, en el que la ley 
de atraccion existia y regia las atracciones de los séres de la natura
leza antes que ella hubiera sido descubierta por Newton y determi
nada por la ciencia. Por esto podia decir Montesquieu que « las le
yes, en la significacion mas lata, son las relaciones necesarias que 
derivan de la naturaleza de las cosas.» Pero sucede con la idea del 
derecho lo mismo que con la del alma humana y la de todo princi
pio ideal que, para manifestarse en el mundo, debe revestirse de 
un cuerpo, de un conjunto de funciones y de órganos necesarios 
para la existencia real. 

2. Las formas en general tienen una grande importancia, no 
solamente en la vida física, sino que tamhien en la vida mo
ral; ellas son una condicion de la accion regular y bien deter
minada de todas las funciones. Todo derecho se manifiesta, pues, 
en la vida real por formas, ya sean generales de nacimiento, 
como los hábitos y las leyes , ya sean especiales en todas las 

(1) Ex intima hominis natura haurienda est juris disciplina. - Lea; ratio summa 
in1ita in nat11ra.-Lex naturw vis, (Cicero, De legi/JUs). 
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materias particulares. No obstante, la importancia de las for-
mas no está igualmente reconocida. Han prevalecido tendencias 
diametralmente opuestas en las dos ramas principales de esta cien-
cia, el derecho privado y el derecho público. En el derecho pri
vado se da tal importancia á las formas, que se cnida general · 
mente demasiado poco de los principios ó de las ideas que forman 
la base de las di tersas relaciones jurldicas; en el derecho público, 
por el contrario, sobre todo despues de la primera revolucion fran
cesa, se ha entrado en una senda llena de contradicciones, en don-
de por un lado se ingenian para encontrar el mejor mecanismo po
sible de formas pollticas ¡rara el ejercicio de los derechos y de los 
poderes, y en donde por otro lado, apenas se forma escrúpulo de 
romper de un solo golpe, por una revolucion de abajo hácia arriba, 
todo el edilicio polltico anteriormente establecido. Cuando se repite 
nn trastorno semejante es una de las mayores calamidades sociales; 
porque, por consecuencia de la relacion Intima qne existe entre la 
idea y la forma del derecho, turba la conciencia y hace dudar hasta 
de la existencia de un principio de justicia en la polltica, derrama 
la indifarencia y el desaliento en la nacion que, abandonando en
tonces el poder al partido vencedor, busca una indemnizacion en 
los intereses materiales, y aumenta de ese modo la desmoraliza
cion de la vida social, sobre todo criando esta se halla privada del 
aire fortificante de la libertad y de la participacion eficaz para los 
negocios generales del pals. Por otra parte, las instituciones se re
sienten siempre de su origen; lo que la fuerza crea fácilmente se 
destruye por la fuerza. El respeto de las formas en el derecho pú
blico es, pues, una de las condiciones esenciales de un progreso 
coutínuo y duradero; él solo puede engendrar esta firmeza moral y 
este espíritu de consecuencia que nace de nn largo hábito en la 
práctica regular de los negocios comunes. Hay dos pueblos que se 
han engrandecido por el respeto dedicado á las formas del derecho; 
son estos el pueblo romano en la antigüedad, y el pueblo inglés en 
los tiempos modernos. Los pueblos de la América Central, por el 
contrario , ofrecen un ejemplo terrible de la desmoralizacion social, 
que producen revoluciones que sin cesar renacen. Cierto es que 
no parece ser el destino de los pueblos, de poder marchar por la 
senda del progreso sin las fuertes sacudidas de una revolucion; se 
necesita alguna vez romper obstáculos, que instituciones rancias é 
inveteradas oponen á todo progreso. Pero una revolucion va siem
pre acompañada de grandes males: una marcha lenta, apacible, 
bien que sembrada de dificultades, pero ejerciendo constantemente 
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tes morales y pollticos Si 1 ° que gaste todos los resor-
vez_ como una excepci~n i~:v~~:bi/ r~:~lucrnn se presenta alguna 
luc1onario que eleva este hecho á 1a\1 graciada' el esp!ntu revo
hace una regla' es una de las ma or tura" de un prmc1p10 y de él 
hay en el derecho úblico y es pl_a,,as _de la cmhzacion. No 
dia del derecho mi:mo es m_as 1ue un prmc1p10 tutelar, salvaguar
en la forma del derecho 'as~ er, que to_do derecho debe realizarse 
las formas de la justicia'. que o que es ¡usto debe revestirse de 

3. La relacion entre el derecho ó la id 
masó leyes positivas debe asl ser una re:ci!~ldderecbo y las for
lante' puede producirse un ant . e armonla. No obs
ignorancia ó del error en agonismo por consecuencia de la 

que uno se encuentre , 
turaleza y á las relaciones de las cosas que deb en cuato a la na-
~ª ~ala vholun tad que se obstine en mantener e:~ar:rd: :::~ 'r ó por 
e erec o positivo usadas que no están ormas 

cesidades nuevas é imperi~sas de 1 _dya en armonla con las ne-

d 
. a v1 a social Tal d d 

pue e tener diversas consecuencias E 1 . esacuer o t que las formas, sobre todo cua~do ne1r::e::n• 1::i~~e~: o~se:-
urac10n, tienen un gran poder de resistencia que r a arºa 

guna manera una vida propia que se contin. ' . ienen en al
cesado su razon de existencia, que hasta se I ua todavla cuando ha 
tiempo una especie de vida, del mismo modo ª~!u::e 1ªl por t'gun 
iar un cuerpo cuya alma se ha separado. Con tod: e e ga vail!
una verdadera necesidad nueva, de una idea propia ' . el/oder de 
lantar la cultura de un pueblo' es todavía mas ran~:1a acer ade
no puede triunfar por las convicciones que difu!de 'y/1 la idea 
tades libres que la dan uua forma legal i 1 . . ' por as volun
quieren ~antenerse' acaso por el peso J: s/!:i~~~1~~ttnes rancias 
produc1ra necesariamente un malestar interior t secular' se 
s1c1on, una lucha' en la ue se rom n ' que raera una opo 
formas que no se ha pod1d¿ modifica pa por! fin con VIOiencia las 
id d . r segun as exigencias d 1 

eas Y . e los mtereses nuevos. La revolucion que puede e as 
~uenc1a' es entonces un hecho' no legal pero patológic:er su con
if.ncto espontaneo de un mal interno del organismo sociai' u~ pro-

pararse de las reglas de apreciacion ¡urldica n d b q e, al 
premeditado d • 0 e e nµnca ser 
que importa ~Jr~~;n p;e::~:~~ Et~~:e•:rs;;i~~iderado como un mal 
tantas partes por revoluciones de abaJ· o y de a;ntbraastornado _hoy eu 
reacciones d por acciones y 
el acuerdo •/º1 pue de encontrar un desarrollo regular mas que por 

e os po eres reformadores y de las fuerzas conserva-
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doras; y este acuerdo _se estable~e resentados y pueden discutirse 
todos los intereses sociales están -¡ strados para comprender que 
libremente por cuerpos bastante :a~a formulada por· l_a volunta_d 
toda ley' bien que ella esté ex!:\n la !olunlad arbitraria y obs_lI
comun debe tener su razon' l erdaderas necesidades é lil · 
nada d~ una mayorla, pero si en :: :i oder inherente á las rela 
tereses que importa sa11sfac11r' ! ~ ley! de su desarrollo es mas 
ciones objetivas de las cosas \:::res. . 
fuerte que la voluntad de los d haber desacuerdo entre lospnn-

Pero del mismo modo que pue a~es del derecho' las leyes y la_s 
Cipios ideales y las formas genber puede ocurrir que una ley post

. · asl tam ien · que ·instituciones pos111vas, d • todas las relaciones, 
é b' en adapta a ª 'd el tiva especial no est I e do debe ser remov1 o por 

está llamada á regu_lar; este desacue ;e a lica una ley en tanto como 
principio de la equidad'. por la qu_ 1 i~dividualidad del caso, se-
es posihle ' habida cons1derac1on a a. La equidad puede com 

1 . s v c1rcuntanc1as. . . d s 
gun todas sus re acione , eral como el princ1p10 e -
~renderse en un sentido todavlat mal~;~~incipios ideales y formales, 
tinado á conciliar por todas par es n este sentido puede encon
los intereses nuevos _Y antiguos' J ~a le•islacion y administrac1on 

b. na apltcac1on en to a o trar tam 1en u 
de un Estado. 

. 0 de las costumbres 
De tas r uentes generales del /i::cte:losihvo 

ue la idea del derecho se re• 
Cuando examinamos l~ manera\ co;:os que distinguir dos géne· 

viste de formas determmad~s' len formas de nacimiento del de
ros de formacion del derec o' r~s enes del derecho' y las fo~mas 
recho en general; lla~adas lo~e~ d~recho en las diversas relaciones 
de existencia y de a_plwac1on de la vida. Estas últimas deben ser 
y las diversas sustituciones d l derecho. nosotros no debemos 
analizadas en el sistema mlsmo 'e de n¡cimiento 6 de las Caen· 

. e de las ,ormas ocuparnos aqm mas qu 

tes del derecho. dos sentidos. Entiéndese por 
La fuente del derecho se 10~1a le~ ndamento del derecho que se 

ella ' por una parle ' la razo11 o e u y por otra la causa que hace 
encuentra en la naturaleza h~o:a~ ¡sta última acepcion' la cau~a 
nacer el derecho en la vida. l eºu ¡ tad que por dos modos prtn· 
de nacimiento del derecho es a uo un ' 

DE LAS FUENTES GENERALES DEI. DERECHO, 145 
cipales de su manifeslacíon, produce las ilos formas originarias del 
derecho : la costumbre y la le/¡. 

No hay otras fuentes generales, porque los contratos, que muchas 
veces se consideran como tales, solo tienen fuerza ohligat'oria _Para 
aquellos que los concia.yen. La costumbre y la ley, por el contrario, 
contienen una obligacion general en el círculo de las personas y re
laciones para las que se ha querido establecerlas. La costumbre y 
la ley representan los dos modos opuestos en la creacion formal del 
derecho; la costumbre es el producto de la voluntad libre de los in
dividuos, y nace de una série de actos idénticos sucesivamente re
petidos, al paso que la ley, en el sentido ordinario de esla palabra, 
es siempre la expresion de la voluntad de una autoridad social, ora 
sea una persona física ó moral, que formula una regla de derecho 
para un conjunto de relaciones determinadas. La costumbre se forma 
de una manera mas espóntánea, mas instintiva , bajo el impulso 
inmediato de las necesidades; mientras la ley se forma mas bien 
por reflexion, por via de raciocinio, sobre un conjunto de relacio
nes. Pero ¿ cómo puede la costumbre hacer extensiva su fuerza 
obligatoria mas allá del reducido circulo de aquellos que desde el 
principio la establecieron? ¿ No debe ser asimilada al contrato, que 
solo es obligatorio para los que lo han concluido? La razon de la 
foerza obligatoria de la costumbre reside en un hecho que hemos 
consignado ya muchas veces en el dominio del derecho: es que una 
persona puede obrar para muchas y establecer hechos cuyas con
secuencias jurídicas se extiendan á otras. Los que primero estable
cen una costumbre por actos repelidos muchas veces, obran con la 
conviccion de la conveniencia jurldica de estos actos. y los consi
deran, no solo como buenos y justos para los casos presentes, sino 
como propios para formar una regla coman para todos los casos fu
turos análogos. De esta suerte se realiza una especie de division 
del trabajo en la formacion del derecho; el derecho que se ha for
mado por unos en la costumbre, es aceptado y respetado por los 
otros, que no tienen necesidad de dar nuevamente principio á la 
creacion del mismo derecho. Los hábitos engendran asf una conti
nuidad en la vida social , son las costumbres en el derecho, y son 
tambien respetados por un sentimiento moral de la comunidad. 

La costumbre, para tener una fuerza obligatoria y para dislin
goirse de las malas costumbres , debe llenar las condiciones gene
rales siguientes: ser la expresion de una verdadera necesidad, y 
no estar destituida de razon. La costumbre y la ley son, por lo 
tanto, las dos formas principales de manifestacion del principio del 

A.RRB NS,-10 
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H6 d . su ruerza la costumbre Y a 
derecho Del derecho deben de uc1rla expresion tan exacta cuanto 

· ·so que sean d . l sley ; para esto es prec1 . 1 bajo las relaciones da as' a co 
sea posible de lo que es ¡~snodel derecho, pero es una mamíesla
tumbre no es' pues' la r 
cion social del mismo. l escuela histórica (V. t VIII), eslu -

En los tiempos modernos ' a ente las fuentes del derecho, h~ re
diando mejor y mas proíunda~ causa primitiva de las relaciones 
conocido la costumbre como a ·m ortancia y rebajado. al mismo 
jurídicas. Pero ha exagerado su I t; mucho determinar bien el va-
1·1empo el alcance de la ley. lmpor rdad es el produclo de la 

L t mbre en ve , . 
lor de una y otra. a cos u ' t neidad de los individuos' re-
necesidad' el resultado de la espon a n mismo género de vida; es 
unidos por un interés comun ó polrdum·1nio del derecho. El estado 

tonomía en e O · 1 la expresion de su au . . ho tiempo en una nac10n en ~-
consuetudinario puede subs1sl1r m;c y ser una garantla del movi
das ó en algunas ramas del de~ec .º, ediata de las opiniones y ne
miento libre' de la manifes1ac1on rn:mo la unidad es una ley fun
cesidades populares. No obstante' la ran variedad de las costum
damental de todo progreso social/ oc:s de la cultura de un pueblo, 
bres' necesaria en las prnne¡as. pes entre las diversas clases y lo
se borra á medida que las re ª:~: numerosas, y se establece cierto 
calidades de un pals se hacen s de la nacion. En estas aprox1-
nivel entre las ideas y los mlerese \ve por medio de la compara-
maciones la reflexion se desenvu~ ·o descubre pronto los puntos 

' .. • el rac1ocrn1 1 
cion fórmase el ¡u1c10, y á ser la hase comun para e 
de c¿ntaclo que_existen ya' y !ª~c:rca el tiempo_ en que las cos
desarrollo ullenor. Entonces vaaas é indelermrnadas' ceden_ el 
lumbres múll1ples' mas ó menos e r:sume de una manera precisa 
puesto á la unidad de la ley' ~ d do de la sociedad. Cuando todo 
las relaciones conformes al esta a:I; una sola mano creadora, para 
está preparado, basl~ por lo :;:i á la variedad de las costumbres. 
sustituir una leg1slac1on gen la mayor parte de los casos' en 
La obra del legislador consiste h en que se encuentra' por las cos
hacer que se dé á luz el derec d:• aeslacion en el seno de un_a ~a
tumbres ' en un eslado latenl: del dia sobre el desarrollo ins1mt1vo 
. Derrama entonces la lu . . na conciencia mas clara de c1on. bl lle"ª as1 a u . 
ue precede, y el pue O O e· or á si mism 9 en el con¡unlo Y 

~us necesidades¡ compréndese :el sus [unciones y de las di~erentes 
en la unidad de sus miembro~, l inl~ligencia da á la nac1on mas 
manifestaciones de su vida .. ; ~ y la sustrae á las leyes oscuras 
poder, extiende su espontane1 a 

• 
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del instinto, para hacer reinar las leyes racionales de un perfeccio
namiento libre, conllnuo y mejor combinado en lodos los ramos de 
la actividad social. 

La escuela histórica compara muchas veces el origen y el desar
rollo del derecho á la formacion del lenguaje, haciendo ver que las 
lenguas son una produccion espontánea del esplrilu humano, que 
obra con arreglo á principios racionales y lógicos, pero sin tener la 
conciencia de su obra. Esta comparacion es por demás exacta Hay 
una razon, una lógica de derecho que domina á los pueblos en la 
formacion y lrasformacion de sus relaciones sociales, asl como hay 
una lógica natural que se expresa necesariamente en la creacion 
del lenguaj8. Pero no debe olvidarse que llega al fin en el desarro
llo de las lenguas, una época en que el genio acude en auxilio del 
pueblo, en que se apodera de la masa, muchas veces aun informe, 
de los elementos del idioma, talla la tosca mole, la desprende de 
su ruda cubierta y hact que se destaquen las venas y las formas 
innatas que constituyen su belleza. l!:n lodos los pueblos civilizados 
han surgido reformadores y escritores que, por el poder del ge
nio, han trasformado la lengua de su siglo, le han dado un código 
y han sido los legisladores del lenguaje. Y el pueblo, lejos de sen
tirse violentado por las formas nuevas , tarda poco en reconocer 
en ellas la expresion fiel, aunque mas noble, de su manera de pen
sar y sentir. Lo mismo se verifica con la formacion del derecho en 
las coslumbres y las leyes. Las primeras expresan las necesidades 
inmediatas de la razon _nalural, en el dominio del derecho; pero 
cuando se han multiplicado hasta el exceso, y la nacion se siente 
entorpecida en sus movimienlos, y experimenta con mas fuerza la 
necesidad de comprenderse en la unidad y la comunidad de la vida, 
algunos genios legisladores , apoyados ó suscitados lal vez por las 
circunstancias, se presentan al punto para formular las necesidades 
actuales de la nacion, para dibujar mejor todas las direcciones de 
su espíritu , y para indicarle de una manera mas explicita las vias 
de perfeccionamiento adecuadas á su genio. A semejann del pin
tor que copia fielmenle las facciones , al paso que las idealiza 
con arreglo á un tipo superior, el verdadero legislador copia la vida 
nacional en sus formas y tendencias mas dignas, la despoja de todo 
lo que hay de grosero en su estado consueludinario, mira el porve
nir, teniendo eu cuenta lo pasado, y liende á elevar la nacion á un 
estado mas perfecto <le cultura . El legislador que solo fuese un 
compilador de costumbres, asemejar\ase al literato que intentase 
íundar la unidad de una lengua , coleccionando todos sus dialec-

• 
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H8 es ui1 ¡0 que debe 8\lr ; e 
tos. La ley formula a~i menos lo qu~o d~ edacaciOII de los puebl_ot1. 
es \amblen una palancá de desrrot do de derecho de una nation 

Pero una vez formulado e es a al desarrollarse ' ejerce nece-
r medio de una legislacion , e_sta, . al sobre su movimiento 

po . b e la vida nacion , • d ¡ 
sariamente sli accion so r h liado el pueblo, por su concepcion e 
civil y polltico. llabi~ndo a a se hace dueño de sa pe_nsa
derecbo, una expresion mas e~a:~cia el estudio de las condicio
miento y prosigue con _mas mte d~ las necesidades de ctue ha adqui
nes necesarias_ á la sattsfaccion Asl como en el lenguaje el pensa
rido una conetenc1a mas clara. d' te la palabra, que le da su 
miento solo se 6ja realmente medianrrollo . ast la le~íslacion , en 

. · tJ ¡ ego en su esa ' • d la 
valor soetal é m uye u del derecho, revela en eterto roo º. 
la cual se expresa el es_iad_o rado de su cultura"! los medios 
nacion á si misma • le indica _el ¡ da á la libertad privada y 
de que puede disponer, la lat1tu !:~:; eir su vida pública .. 
el rumbo que la naeton debe _emp rollo nacional en los diversas 

Pero para que baya un fehz_desar I e11tadll actual de cultóta 
dominios del derecho, se necesita '1 en t ebl•""miento "! aplicacio" de 

bava para e es a ••• · 00 los pueblos , que , . t del gran cuerpo de la nacion 
ánico mcesan e · 1 le la ley un concarso org b' . ue por consecuencia , a Y 

y, de su órgano central' el go ierno 'e~ocracia pura ' ni de un ab
ao sea la obra. exclusiva , n1 de la d . u•a no ha podido crear 

tal La democracia P • d d solutismo gubernam~n . la infancia de los pueblos' on e 
la le• y aplicarla' a no ser enl os complicadas las relamo• 

' . d mas sencil as , men • ue las neces1da es son . . . ero ast 001110 y a en la anllg • 
nes, y el género de _vida unifor~:~i~ representativa, se constituyó 
dad qne ao conoo1a la democ I d olio del derecho pnvado , · al para e esarr . . 
en lloma un órgano espeei d n la jurisprudencia' provista (ba¡o 
en la pretura' "! mas tar e e . . lll 'ª6) de una auton-

1 t ba'o Valentmiano, , 0 . 
A.driaoo "! forma roen e J d ;r os de democracia repre• 
dad oficial' así 1amb1en l_os !s~!º:e~i~1t:t1a autoridad de los órf\9· 
seatativa deben tener cU1da o la magistratura ' tienen que concur· 
nos que, como_el go~1erno y . de la le • No se debe retro~ 
rir á la confecc1on y a la_ aplicacwn t·eodo\l pueblo del ejercicio 
der ni hátia la democracia pura' rnrv: ;nLrar en las vtas del _abso
real de todos los poderes'~: v~~v~a formacion ó de la aplicac101 ele 
lutismo, excluyendo al pue o . el rave error de considi,o. 
la ley La escuela histórica ha comettdo d ~ ueblo \laD!ados ellól 
rar á Íos jurisconsultos como los órganos ::arrollo'! la aplicaciol 
solos para representarle en la formamond, todas las instituciones, 
del derecho i declarándose adversario e 
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que, como el jurado, <le&eansan sobre el concurso deL pueblo en la, 
aplicacion del derecho, ella ha querido erigir la cimcia d1l tkrtcAi! 
en tercera fuente principal del derecho. Pero la ciencia, por mas 
que deba desempeffar la i111portante mi¡;ion intelectual de ilustrar 
á los legisladores, los jueces "! el pueb)o romano, no puede estable
cer en ningnn tiempo principios inmediatamente obligatorios ('), y 
es la]I peligrQso abandonar á los jurisconsultos el desarrollo y la 
aplicacion. del derecbo, en la vida social en general ó en los tri)Ju
nales , comQ encargará los gobiernos todos d,e la confeccion de las 
leyes. Cada órgano particula:r tiene la tendenJ;ia de ponerse en. el 
puesto <lel todo, aspirilJldo al absolutismo y, á la omnipotencia; si 
los g1¡l¡je~nos pro!liguen qon frec11encia intereses egoístas, el sabio, 
el ju¡isconsu(lo, ti~nde á sostene~ el absolutismo de lo formado. 

La saJ¡¡¡j_ de) cuerpo social , ~l desenvo~vimientA ~egular ·d,e todas 
las fuerzas ó funciones exige que e) v[n,culQ orgánico se mantepga 
por la participacion directa ó indirecta de una nacion en el ejer
cicio de todos los poderes ó funciones políticas , no solamente del 
poder legislativo, sino tambien de las funciones administrativas y 
judiciales. Está l¡o,y g.ene¡:ajm¡¡nt~ aQIIlil.ido q-0e,. p¡¡,¡ia evitar el ab
solutismo en sus diversas formas, se necesita que una nacion tome 
par~ eficazmente en la. legislacion y ejel'Za una intervencion séria 
sobra el gobiemo¡ pero se olvida con demasiadeifcecuencia q~ sin 
la participacion de la nacion en al ejeroioio de las funcionei judi
ciales, las mejores constituciones-ó las mejor;is leyes pueden reci
bir, por una in terpretacion sofística , una mala aplicacion. en cuanto 
al fondo y en cuanto á la, forma del procedimiento. La historia 
atestigua por uno de los hechos mas dolorosos, quiero decir la inr 
1roduccion de la tortura, de qué aberracion cruel es capaz el espt
r¡1a formalista de los bomhfes de ley y de los, tribunales , cuando 
no se halla intervenido por el buen sentido d~l pueblo, Por la in.
trodoccion del derecho romano, los pueblos germánicos-del conti~ 
oente quedaron desposeídos de las funciones judiciales que• ellos 
ejercilaban con formas muy semejantes al jurado, y loa legistas de 
que se componían los nuevos tribuoales, falseaban el dereoho na
cional' é iotroducian la tortura que el dereoh.o romano babia apli
cado solamente á los esclavos. Ror el contrario, en Inglaterra,, en 

(
1
) EQ nuestra Juristi& tJlte /i,l&yel~parlie, f857, hem~ hecho la distincion en 

origenes generales inmediato&, como la cos tumbre y la ley, y los origeoes media
lOl 6 indirecto,,. como la ciencia. dd der.echo y.la jll,l'isprudeocia de los tribunales 
(IIU foriJ, lo que tcndr3 siempre en cue,nta el juez 

I 
pero ~iu esta,r obligado a 

conformará ello sus decisiones. 
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150 resistencia á la introduccrn~ e 
donde el pueblo op~so una ~:;:e canónico, 'i que no P.erm11Ió s~ 
los derechos extran¡eros, ro ¡ s tribunales eclesiásticos 'i UDI· 

aplicacion restringida mas qu.e en . : del país por el país' se hbró 
versitarios' mantenie.ndo !ª. ¡usuc,ue el apado completamente de-
de los horrores de la rnqu1S1c1on q bpe la Europa y de la tortura 

. · t' no esparc,a so r h 
caido del esplntu cns. ,a d'do el sentido comun 'i umano, 
que los legistas' habiendo p; , e un poder público se man
aplicaban en los tribunales. :1\i:onciencia nacional' para q~e 
tenoa dentro dé las comentes el nacion y la siga en sus mov1-
se i~spire en las necesidades de ªe la entienda en sus juicios: se 
mientos' es necesario tamb,en !~cío de todos los poderes, leg1s!a
necesita, fin.almente' ~ue ~l e¡e efectúe de una manera orgamca 
tivo' admimstrauv~' ¡ud1c1al '::er central y de sus órganos con la 
por la accion combmada del p 
nacion entera y sus representantes. 

§XXV . . 

De las personas ó d,1 sujeto d,I derecho. 

. dad del desarrollo del hom-
El derecho tiene su base en la nect ·smo y siendo por la facul-

bre que' teniendo la conciencia di:!o m:s una pmona' y como tal, 
tad divina de la razon fin en si m r 'ue es poseedor de derecho, 
sujeto del derecho. El su¡eto \:\as~eráad tan sencilla, desconocida 
se llama persona de derecho. b o tal es su¡·eto del derecho, 

. d el boro re coro , d 
de la anllgUeda ' que . . t' a del cristianismo, que pomen o 
ha sido una conse~uenr1a prac ,el h robre el alma inmortal' 'j ha
en claro el principio eterno en e O t Dios debía tambien traer 
ciendo á todos los hombres igual:s ;n :roo se'la ha hecho notar('), 
su igualdad de derecho. Esta v_:r da ': todos los triunfos de la in
tiene mas valor para la huma:'a!a ¿¡~o desarrollada en todas .su! 
dustria · aunque todavia no · • 1 tiende cada vez mas a 

' . 1 0 s moral y socia . h 
consecuencias, e proºre O b I espeto de la personalidad u-
hacer que se consagre en dere~ o e r fas instituciones que hacen 
mana y que desaparezca~ las :~e:;dio (por ejemplo un medio de 
de la persona, fin en si misma, 1 ·etan todavla bajo uno ú otro 
intimidacion en la pena), ó que ª ~~¡ or deudas). El hombre no 
aspecto á las cosas (como en la pnswn p 

f ·tu del derecho romano), 1, p. iOO. 
t•) Jheriog, Geist des romischen Reci~J:~or\m.1. un hombre, homo; pero no en 

Entre los romanos, como se sa_be, e d h 
una persona, perioua, solo motivo del erec o, 

• 
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debe en ningun tiempo ser afectado en so personalidad y su liber
tad por intereses privados cuando el órden moral y público no exi. 
ge un castigo por causa de acciones que testifique11 cierta perversi
dad de la voluntad. 

La persona es fisica 6 moral. Se llama á la última, en la ciencia 
del derecho, por excelencia, persona juridica ó civil, aun cuando 
por esta última palabra se designe muchas veces una especie parti
cular de personas juridicas. Esta persona es á la yez una persona 
moral y juridica, moral en cuanto á su esencia, al fin lícito que ella 
prosigue; juridica, en cuanto á la forma, habida consideracion con 
las condiciones bajo las que se prosigue este fin. Como en la persona 
individual el alma razonable es la razon de la personalidad, el fin 
racional es en cierto modo el alma de la persona moral y jurídica. 
La necesidad de crear personas jurídicas en todo órden social se 
manifiesta al punto, porque se comprende la necesidad de crear 
para fines comunes mas ó menos permanentes y que pasan á me
nudo los límites de la vida actual de los hombres un sujeto ideal 
como poseedor del derecho. Una de las mas grandes cuestiones 
controvertidas entre los jurisconsultos de Alemania es la de saber 
lo que debe entenderse por persona jurídica y cómo ha de com
prenderse su naturaleza. La opinion mas aceptada consiste en ver 
en la persona jurldica la personificacion de un fin mas ó_menos du
radero. Es sin duda el punto principal; pero cuando uno se fija en 
él, como se hace, se permanece en la abs1raccion , aislando el fin, 
que es el alma, de los órganos, por los cuales se ejecuta_. Bajo este 
ponto de vista abstracto, no se admite mas que un solo género de 
personas jurídicas, mientras que se comprenden bastantes especies 
de ellas cuando se considera, no solamente la diversidad de los fi
nes mismos, sino qde tambien el modo diferente de realizar el fin y 
las relaciones de derecho diferentes, en las que los miembros par
ticulares pueden hallarse con la persona ideal juridica. En conside
racion á esto pueden distinguirse tres especies de relaciones dife
rentes; porque ó la persona jurldica solo está investida de todos los 

. derechos, y los individuos que ella abraza no tienen ningun verda
dero derecho y sacan solamente ciertas ventajas de la existencia 
de la persona juridica; tal como ella se muestra en las fundaciones 
de beneficencia, las piw causw, en la Iglesia católica, que excluye á 
los fieles de todo derecho de participacion en las funciones religio
sas, ó en el Estado del absolutismo, que obra de la misma manera 
para con los ciudadanos; una segunda especie comprende las so
ciedades en que los miembros individuales solos poseen los dere-
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cbos, no siendo la administracion mas que un manda,tario; la ter
cera comprende las verdaqeras com,unidaáes organicas en que l_a 
persona ideal, representada por un órgano central (gobierno, a~ro1-
nistradon) , ejecuta todos los derechos, pero por el concurso de \os 
miembros y para su ventaja. i:;stas tres es~ecies de personas juridi
cas pueden presentarse dentro del derecqo público (ver el l)erecho 
público) y para el derecho privado en el dominio del patrimonio en 

general y de la propiedad. 
Consideremos· primero las personas jurld,icas segun la diferencia 

de los fines. Hay dos especies principales, de las que una com
prende las personas morales que abrazan la personalidad e11tera, 
como el matrimon\o y la familia, la comunidad, la nacion; la ova, 
las personas juridicas que prosiguen fines especiales, a) del órden 
religioso, cuando ellos prosiguen un fin religioso; b) del órden civil 
y polilíco, como el Estado , los poderes conslituidos, asi como la 
comuniaad; e) del órd,en cienti~eo, artístico y pedagógico, como las 
instrucciones para el desarrollo de las ciencias, ele las artes y de la 
instruccion, de las Universidades, ]!acultades, Academias, Socie
dades sábias, etc. ; d) del órden industrial, y comercial, como las 
sociedades y las instituciones orgánicas de la industria y del co
mercio; e) del órden moral propiameqte aicbo, como las diversas 
instituciones y sociedades de beneficencia. 

Segun la diferencia de la relacion juridica en que se encuentran 
los miembros particulares con la persona ideal, sobre todo teniendo 
en consideracion el haber, el patrimonio de la persona moral, se 
pueden distinguir de nuevo tres especies.-En la primera especie, 
la persona juridica, como unidad ideal, es por si sola el sujeto del 
patrimonio, de suerte que los miembros particulares no tienen nin
gun derecho de propiedad; es la uni~ersitas personarum del dere· 
cho romano. De alli esta consecuencia, que si la persona moral deja 
de existir, no se divide su haber entre los miembros que existan en
tonces, sino que toca, como caduco, al Estado. Los verdaderos prin
cipios de justicia exigen, sin embargo que, en este caso, no se dis
traigan los bienes de su fin primitivo, que por el contrario se em
pleen, aunque bajo otras formas, en fines análogos.-La segunda 
especie de personas jurídicas toma su origen cuando, á la inversa 
de la precedente, tienen los miembros parLi~ulares por si solos un 
derecho de propiedad, de suerte que el haber está idealmeut~ divi
dido entre ellos seguu las reglas de la co-propiedad (condominium); 
cada miembro tiene una parte ideal cuantitalivame11te determinada 
('/¡ , '/a , '/l), y la recibe al tiempo de la particion; es la comunion 
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del derecho romano , que resulta a de . 
un caso forluito (communio incid:S) O i c~ntrato (so~1etas), ya de 
ran las soci dad . · . r maname11te. no se conside
como lales {odasª!;i~,~ perso~as JUfl

dicas ;_ pero d~b~ considerarse 
la aplicacion del prineci:~~ ~uee -~-omo la sociedad _anónima) admiten 
tati debetur, sin ulis 

110 
ci,i_vo en e5ta matena: _ Quod universi

sinpuli -L g. , 1/, de,belw ' nec quod debe/ universilas deben/ 
los pri~ci i:st::;/ª especie de personas jurídicas es ia qu~ re~ne 
derecho d~ propie~::Ss!:r~asetº~ftmeras especies, c?nfiriendo un 
moral, concebida en su . er_ comun '. tanto a la persona 
El habe2 entone s . m_ila~' como ª los miembros particulares. 
mánico de la c~~u~·dd,i~t~b~ye idealmente segun el principio ger
(Gesamteigentl,um) d•o~e t a propd,eddad • ó de _la propiedad comun 

Do Se
•un .' ~ ~ propi~ a se halla u/ealmente divi"'da 
" proporciones e t"t · · • w 

segun los lines rn XXX~tnl i a,tiv~s, sino de una maQera cualitativa, 
de contener. 4 e~le én ; as utihdade~ Y los dere.chos que pue.
chas anti•uas es . g e 9 de personas morales pertenecían mu
fradlas. hoy todf ~C•~s de COll\unidades' (je corporaciones y de co
bros de' la comunv~a a ~omunidad forma parte, porque los miem
sobre el palrimon:o ~~ t~nen un verdadero derecho de propiedad 
ó usuarios Cuaµd o¡ na! Y no son unos simples usufructuarios 
artic ·on . o una persona moral de esta clase se disuelve la 

:erec,os jtbe hahcerspegun la evaluaeion de las utilidades y' los 
· e que an gozado los miembros. 

Pero no hay so)amenle divers · puede lodavia hab as especies de personas jurídicas; 
dad de obli•a . .~r para unas per,o¡¡as una comunidad 6 solidari
siones a á c1o~es '. ya por lo que respecta á derechos ó preten
de 1as'oyb1· prns aciones' de lo cual se hará mencionen la doctrina 

1gaciones. 

~ XXVI. 

Del objeto del derecho , 

el !!nº1~~:to del_ delecho que debe distinguirse del conte11ido es en 
al poder ó ~r~:i;. e 1~ palabra' lodo lo que puede estar so~e;ido 
taclonal L ispos1c1on de una perpona como medio para un fin 
debe sei tr:t:rsona' una. y entera' que es en si misma' nµnca 
en la teorfa a ~orno un srn1ple medio' como en la esclavitud ó 
qoiere inlimi~:;~ 

1
qu~, por la a_plicacion de la pena de muerte, 

brea pueden ps u_turos delmcuenles. No obslante, los hom-
' por medio de actos particulares y de prestacio11es 
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personales, hacerse mútuos servicios; estos actos son entonces un 
objeto de derecho. 

Este objeto comprende por una parte cosas de la naturaleza , Y 
por otra, actos ó hechos, servicios del hombre. Una «cosa» es todo 
objeto natural que se manifiesta en el espacw; no es neces_ar10 que 
el objeto sea corporal, es decir, limitado segun las tres d1mens10-
nes del espacio; con tal que la cosa se manilieste en este, puede 
ser un objeto de derecho; asi muchas servid~mbres se refieren a re
laciones en el espacio, por ejemplo, la servidumbre de la luz, de la 
vista, etc. Pero para ser un objeto de derecho, la cosa debe tener 
una utilidad, un valor de uso y cambio, capaz de sat1sía~er una_ne
cesidad del hombre. El objeto del derecho puede a_demas consistir 
en actos ó hechos de este. El acto designa toda aceion de la volun
tad humana; la accion puede permanecer interna, _Y en este caso 
no sale del dominio de la moral; pero puede tambien hacerse ex
terna' ya por declaraciones: ya por hechos. No obstante' como 1~ 
voluntad es una y es imposible separar completamente el acto ex 
terno del intern~, que es su causa, es precis_o en muchos_ casos: 
cuando la voluntad se ha manifestado_ por med10 de declaraciones o 
actos' recurrir al acto interno' á la mtenc1on, a los motivos que 
han inspirado el acto externo que se trata de apreciar. Esto o_curre 
no solo en el derecho penal' sino tambien en el derecho pnvado, 
en el que la buena y la mala (é (bona, mala fldes), la mtenc10n (an1-
mus), el error, el fraude' el temor y la falta cousutuyen elementos 
de apreciacion j uridic'a del acto externo. . . 

Los actos se dividen en.actos de comision y de ommon (actos po
sitivos y negativos); asi en uno corno en otro caso hay una deter-

. . de la voluntad que se resuelve a hacer ó no hacer. mmac1on , . . ¡· • ó · · t 
Los actos son además justos' y por cons1gmente 1c1tos, IRJUS os 

é ilicitos. Los actos injustos lo son con intenc10n por dolo' dolo' ó 
sin intencion por falta, culpa. . 

. Por último', los actos pueden ser objeto del derecho' ya mrne: 
diata ya mediatamente: inmediatamente' cuando cier_tos actos es 
piritu~les' por ejemplo' la instruccion' ó acto_s mas bien corpo:a; 
les, por ejemplo, algunos servicios, son el ob¡eto en una relac :r 
juridica; mediatamente, cuando una cosa Jebe ser pres_tada p 
medio de un acto. Los actos inmediatos y mediatos se d1stmguen 
generalmente con la palabra comun de prestaciones' aunque haya 
alguna diferencia en los efectos. . 

Los actos que entran en el dominio del derecho rueden_ refer:,~ 
á la vida religiosa' moral' cientifica' arlist1ca, y a los bienes 
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!eriales que constituyen el patrimonio de una persona Los actos 
concernientes á estos bienes son los mas importantes en el derecho 
privado; pero es un error el relegar los otros, que no tienen un va
lor pecuniario, al dominio de la moral. Todos los actos del hombre 
en cuanto son la condicion para un fin y una relacion de vida ra
cional, presentan un interés jurídico. Asl la instruccion, por parte 
de los padres, la obediencia y el respeto , por parte de los hijos, la 
fidelidad conyugal , que ante todo son actos éticos, son al mismo 
tiempo susceptibles de un arreglo jurídico. 

~ XXVII. 

De los difuentes modos con que nacen las relaciones del derecho. 

Hemos considerado aisladamente el sujeto y el objeto del dere
cho, y debemos ahora ponerlos en relacion; la relacion está consti
tuida, por un lado, por una razon d, derecho, que se refiere siempre 
á un objeto licito, y por otro, por un hecho ó un acto que engendra 
esta relacion. En cada relacion jurldica hay, pues, cuatro elemen
tos esenciales: una razon de derecho, un sujeto, un objeto y un he
cho por el cual aquel y este son puestos en la relacion legitima en 
virtud de la razon de derecho. Réstanos analizar esta razon y los 
hechos que producen la relacion. 

I. La razon de derecho reside en una relacion de derecho mas ge
neral, que comprende otras relaciones y otros objetos como conse
cuencias; y así como todo derecho se refiere a un fin racional, la 
razon de derecho atañe siempre á un fin 'mas general, que abraza 
otros fines particulares. Así, la personalidad humana, fin en sí mis
ma, es la razon de los derechos absolutos de la libertad, del ho
nor, ele.; y lodos los derechos adquiridos sobre las cosas ó sobre 
los actos de otro tienen su razon en un derecho originario y general 
del hombre. La propiedad, derecho general, es la razon de derecho 
para la posesion, el uso y la disposicion de la cosa. Cada relacion 
de derecho considerada en sn totalidad, es, pues, la razon de las 
relaciones mas particulares que encierra. La venta es la razon de 
derecho para que el vendedor pueda pedir el precio, y el compra
d9r la tradicion de la cosa. La razon de derecho puede hallarse con 
los derechos especiales que abraza, en una relacion ideal como la 
propiedad que comprende el derecho de poseer (jus possidendi); 
puede tambien enlazar en el tiempo y en el espacio una relacion 
precedente (causa pr(l/cedens) con otra relacion que es su conse-


