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deja una gran latitud á la persona de usar 6 no de su derecho, aun
que el no uso pueda constituirá una persona en dilatoria (mora} 
y traer la prescripcion y la usucapion. En el derecho público, ha · 
liándose todos los derechos garantidos 6 constituidos para los cm
dadanos eomo miembros del órden público , y para el mismo bien 
público, son al mismo liempo obligaciones públicas , y el Estado 
tiene derecho de advertir, por medio de multas y penas, que estos 
derechos se ejercen realmente. 

CAPITULO IV. 

DE 1,A Dl \'B RSID AD DE LOS DB REC HC"S Y DE SU CO LISI ON • 

~ XXXII. 

De los (le,-echos primitivos . de los derechos derivados y de la 
prescripcion . 

La principal distincion establecida entre los derech'Os es la que 
los divide en primitivos, que se denominan tambien derechos natu
•·ales ó absolutos , y en derivados 6 secundarios, llamados tambien 

condicionales ó hipotéticos. 
La primera clase comprende los derechos que resultan inmedia-

tamente de la naturaleza y del destino del hombre, y son la bale 
de todos los demás. Estos derechos primitivos nacen con el hom
bre, son innatos en su naturaleza, cada cual puede hacerlos valer 
en todos tiempos, en todos los lugares y en todas las circunstan
cias respecto de todos y contra todos, sin que sea necesario para 
hacerlos reconocer un acto propio 6 a geno; bajo este aspecto son 
incondicionales 6 absolutos, por ser en si mismos la condicion 
indispensable para que el hombre pu eda mostrarse en su carác
ter de persona juridica. Cuéntase entre ellos el derecho de cada 
hombre con relacion á la vida, á la libertad, á la dignidad, al ho-

nor, etc. 
La éxistencia de estos derechos ha sido negada , unas veces por 

los que consideran los abusos y las extravagancias que la doctrina 
de los derechos naturales ha engendrado en la historia politica mo
derna; otras por los que absorben completamente el individuo en la 
sociedad, y (como Hegel) no le reconocen mas derechos que los que 
la sociedad tenga a bieo otorgarle. Si los primeros rechazan los de
rechos primitivos, guiados por un pensamiento de estabilidad y con-
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servacion, los segundos los desechan. en nombre del movimiento y 
del pro?reso, parn que la meiora soetal no se vea detenida por las 
pretensiones 6 exigencias que se apoyen en derechos inviolables. 
Estos dos partidos extremos iocurren igualmente en error y desco
nocen una verdad de que somos deudores al cristianismo. La anti
güedad, que no veía en el hombre mas que al ciudadano, al miem
bro pasajero de la ciudad ó de la sociedad polltica, no podía reco
n_ocer la ex1steneta de estos derechos. Pero el cristianismo, refi
nendo el hombre al Sér absoluto y viendo en él al miembro espi
ntual de un órden superior y eterno, lo elevó sobre todas las for
mas variables de la sociedad civil y política, y estableció, en virtud 
de esto, en la religion un principio que se ha desenvuelto en los 
sentimientos, en la inteligencia y en las acciones del hombre, y 
que ha encontrado, por la filosofía del derecho, su fórmula social 
en la teorla de los derechos naturales y absolutos. Y no 5e objete 

· contra este origen religioso el hecho de que los publicistas del si
glo xvm, que mas vivamente han insistido en el reconocimiento de 
estos derechos, lejos de ballar su origen en el cristianismo del que, 
por lo general, eran adversarios, los hacían derivar de un estado 
natural: los hombres que estaban á la cabeza del movimiento poli 
tico del si_glo xvm en Francia, seguían todavia, sin sospecharlo, el 
poderoso impulso del cristianismo, de que sacaban hasta las con
secuencias prácticas; pero por una de esas contradicciones de que 
ofrece tantos ejemplos la historia, se mostraban tan celosos en com
batir, como partidarios del sensualismo y materialismo, la teoria de 
las ideas innatas, como ruertes en proclamar la existencia de los de
rerhos naturales como derechos innatos, primitivos, independientes 
de un estado ó de un poder social . La Hlosoíla debe retraer estos 
derechos á su verdadero origen, al principio divino y eterno de la 
personalidad humana, comprendido desde luego bajo este carácter 
superior por el espíritu cristiano, que á pesar de las aberraciones 
numerosas del desarrollo religioso forma la huella luminosa de las 
civilizaciones modernas , y ha inspirado despues, sin saberlo, por 
las tradiciones y por la educacion, á los mismos que mas creían 
haberse emancipado de él. 

Los derechos naturales de la personalidad se refieren, ya á las 
cualidades, ya á las facultades constitutivas, ya á los ~11es raciona-, 
les del hombre. Los primeros, por ejemplo, los de la dignidad y del 
honor, tienen la particular circunstancia de que no solo son abso
lutos, sino que son tambien ilimitados, porque no oponen traba al . 
¡;una á los derechos análogos de los demás. Cuanto mas respetan los 



17,i PARTE GENERAL. 

hombres su propia dignidad y la dignidad agena, mas de acuerdo 
obran con el derecho y la moral. Los derechos nat~ral~s, p~r el 
contrario, que se refieren á las facultades'. y por cons1gmente a las 
acciones en que se prosiguen los fines racionales y_ g~nerales de_ la 
religion , la iostruccion , etc. , están sujetos á ~est~1~c1on en la vida 
social. El derecho solo es absoluto por su e¡erc1c10 y desarrollo, 
considerado en general; las aplicaciones partlculares deben amol
darse al principio del concurso de los derechos. 

Los derechos derivados ó hipotéticos son aquellos que no r~sulla_n 
inmediatamente de la naturaleza del hombre, pero. cuya exis~e~c1a 
supone todavla un acto de su pa_rte_; están sujetos a ser ?~qumdos 
y á perderse· se adquieren prmc1palmente por la act1V1dad del 
hombre; y el ~clo que los engendra pertenece al_ individuo, so~o ó 
en union con otros. Como estos derechos se ~dqu!e.ren solo e~ cier- _ 
tas circunstancias, son, bajo este aspecto, h1potet~cos, contmgen
tes ó eventuales. No obstante, estos derechos son siempre modos de 
aplicacion de un derecho primitivo. _Así es como el de~echo de pro· 
piedad puede provenir de un acto e1erto, ya de la pn~e~a. ocupa
cion, ya del trabajo; pero en el fondo es ~n derecho pnm1t1vo, que 
resulta de la personalidad del hombre, h1en qu~ los modos de_ ad
quisicion sean contingentes y puedan ser muy diversos. Del mismo 
modo los derechos derivados que nacen de_ un c~nt~ato, no s~n ma~ 

e la aplicacion de los derechos primitivos a circunstancias 6 a 
~:sos particulares convenidos entre bastantes individuos, y l_as pre
tensiones y las obligaciones creadas por los contratos no estan fun
dadas en justicia sino en cuanto se hallan conformes co~ los dere
chos primitivos; así los contratos nunca pueden producir ó a_nular 
derechos de esta naturaleza. Nadie, por ejemplo, puede obligarse 
por contrato á hacerse esclavo renunciando su lib~rtad. . 

La division de los derechos en absolutos y demados no es arbi
traria, pues hay, en efecto, derechos que resultan inme<liat~mente 
de la naturaleza del hombre, por ejemplo, el derecho 1e dispone~ 
de su actividad para los fines racionales de la ~ida, y el derecho a 
los medios fisicos é intelectuales adecuados a su des_arrollo. No 
obstante, los derechos primitivos no son absolutos b~JO t~dos los 
aspectos y bajo todas las relacio_n~s; es ve_rdad que m derivan de 
ningun hecho ni de ning~na _cond1c100 antenor, pero no son ~hso!u~ 
tos ó infinitos en su aplicac1on mas que ~uando se refieren a o~Je 
tos determinados, por ejemplo, á la propiedad; se hallan someudos 
á restricciones. 

Los derechos absolutos ó primitivos del hombre son enagenables é 
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imprescriptibles: fundados en la naturaleza misma del hombre, son 
superiores á la voluntad y á las disposiciones arbitrarias de los in
dividuos; no pueden perderse completamente por ningun acto del 
hombre, ni aun por un crimen; por el castigo, estos derechos pue
den suspenderse y limitarse en su ejercicio; pero el fin de la pena 
debe ser reintegrar al culpable por la enmienda en el pleno ejerci
cio de estos derechos. 

Los derechos derivados, considerados en su objeto , pueden per
derse y enagenarse de la misma manera que han sido adquiridos. 
Estos derechos permiten tambien, en ciertos casos, la prescripcion. 

La cuestion tan frecuentemente agitada de saber si la prescrip
cion puede justificarse en derecho natúral, debe ser examinada y 
resuelta bajo dos puntos de vista diferentes y en consideracion á la 
diferencia del derecho privado y del público. Bajo un punto de vista 
ideal, en una sociedad humana perfecta, la prescripcion no tendria 
objeto, porque los derechos estarían bien determinados y seguros. 
Pero el derecho debe tener tamb1en en cuenta las imperfecciones 
de la vida so.cial, y estas imperfecciones justifican en derecho pri
vado la prescripcion, dentro de las formas principales de la pres
cripcion de las acciones y de la usupapion de las cosas No es el 
trascurso del tiempo mas ó menos largo el que justifica la prescrip
cion, porque el tiempo , que no es en si mismo mas que una simple 
forma de cambio en el mundo, no es la razon ni del nacimiento, ni 
del fin de un derecho ; sin embargo , los derechos están destinados 
á tener su ejercicio en el tiempo y en tiempo útil, y aun cuando el 
derecho privado dé á una persona la facultad de ejercer ó de no 
ejercer su derecho, se exige, en las relaciones del derecho priva
do, para la seguridad, que es un elemento formal del derecho, que 
se establezca un limite á esta facultad de no usar y que la vrescrip
cion haga perder, ora la accion á aquel que no la haya intentado en 
tiempo útil, ora la cosa á aquel que la ha dejado usucapir. Así, 
pues, la seguridad general de todo el órden del derecho privado 
exige, como una condicion esencial, la institucion de la prescrip. 
cion. En el derecho púbiico, al contrario, donde las leyes y las ins
tituciones deben tener su razon en las necesidades y los intereses 
del momento, y donde la larga vida de una institucion no es razon 
para su conservacion, no ha lugar á la prescripcion. En el derecho 
penal, la prescripcion admitida en las legislaciones, tanto para el 
crimen como para la pena pronunciada y no sufrida, se justifica 
principalmente, con arreglo al fin de la pena, por la razon de que 
un delincuente, que ha observado por largo tiempo una conducta 
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irreprensible despues del crimen• no l1ene y 
para enmendarse. 

~ XXXlll 

. y de ta colision de los de l'ecllos. Del concurso . 

en sus diversos miembros y sus fü-
La humanidad se desarrolla . . del que cada parle, sm 

cuerpo orgamco, . l versas funciones como un . l liende con lodos los demas a 
embargo de cumplir un fin espet~;l mismo modo, lodo el _órden 
cumplimienlo de ~n fin genera~ formadas por las personahdades 
social es un orgamsmo de esfe~!amenle ligadas cnlre si Y. pros1-
individuales y colecl1vas' i~l l cada esfera tiene una vida pro
guiendo fines comunes! pero e :::: las reglas ya expueslas (§ X.IX), 
Pia v un derecho propio que, sheº d lodas las olras • pero sm bor-

' • n el derec o e · 
debe coordmarse co d recho que se supone superior .. 
rarse ó ser absorbida por un e. a· logo al de la huroamdad. 

orgamsmo an 
1 El derecho presenla un d I exislencia humana os me-

Al suminislrar á todas las esferas e lo: orgánicos. A semejanza del 
dios de desarrollo, les une por vmc\ todas las parles entre si Y 
sistema nervioso, que en el_ cuerp\x:~~encia de las otras' el dere
hace de cada una la cond1c1ondde al'1dad eslablece una solidari-

. • · de la con 1c1on , · 
cho, por el pnnc1p10 das las funciones• todos los m1em-
dad enlre todas las _parles• l~a individualidad es la primera base 
bros del cuerpo soCial. Pero idad El hombre individual no derIVa 
en derecho como en la human . n1· aun de la humamdad; 

r ·¡· de una nac1on , . 
su derecho de la ami ia' . su vez tiene su pnmer 

l aleza eterna• que a . le obliene de su na ur . d. 'd que es Lamb1en eterno . . ld hodel1n1v1uo, r 
origen en Dios. E erec . delerminaciones ' por las es eras 
recibe solamenle mod1ficac1ones • . de la nacion, de la hu-

i f Ta del conce¡o, ¡ -mas exlensas de a ami I ' da esfera parlicular. La ami• 
manidad. Lo mismo sucede con ca 'dad ni esta por el estado 

· le por la comum , 
lia. por ejemplo, no ex1s nalidad se funda' ante todo, so-
polílico. El derecho de _cada pers~ sigue que las esferas super10-
bre su naluraleza pro_p_ia. De ~~~e::0 de las esferas inferiores, pero 
res pueden bien mod_,ticar_ el. . er su origen constituyenle. El 
sin borrarle• sin aspirar s1qu1era a; a es pues, un derecho sus
derecho individual y el de_ cada ~ser mod~ de derecho de una es
tancia!. no es un puro accidente un todo derecho se confundiría 

• . de esta manera - ¡ 
fera supenor; porque I h manidad ó de Dios, que sena a 
en un derecho supr~mo, el _de ªdet derecho. Resultaria de ello una 
sola suslancia • el umco ob¡elo 
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especie de panteísmo, tan funesto en derecho como en la religion. 
Este género de panteísmo humanitario , que puede revestirse ~eguo 
las ideas filosóficas de que se hallan imbuidos sus panidarios, de 
la forma materialista ó idealista (Hegel ), es uno de los errores mas 
graves de nueslro tiempo, doctrina destructora de toda personali. 
dad y de toda libertad . origen constante de tentativas quiméricas y 
revolucionarias en el órden social. El verdadero principio del de
recho debe reconocer, en la unidad superior, la variedad de las es 
feras y de los derechos, que en cierto¡ casos debrn limitarse los 
unos por los otros , pero sin que ninguno deba sacrificarse al otro. 
Una limitacion semejante constituye lo que se llam~ un concurso 
de derecho. 

Este tiene lugar, cuando bastantes personas tienen derechos res
pecto de un mismo objeto que no basta á satisfacerlas. El caso 
mas frecuente es la banca rota (concursus creditorum) , para el que 
se han establecido reglas especiales en cuanto al órden en que 
deben satisfacerse y reducirse los diversos derechos. Un 9oncurso, 
que sohrelleva una limitacion reciproca, tiene lugar toJavia, en 
casos excepcionales , donde se trata de un fin superior ó de la sal 
vacion de lodos, por ejemplo, cuando se trata de la defensa de una 
íorlaleza, ó en un na vio, cuyos víve,es no son ya suficientes : en 
estos casos deben repartirse los víveres existentes en una propor
cion reducida , segun el principio de la igualdad de los derechos. 
Hay, finalmente, otro género de concurso de derechos, que debe
ria determinarse mejor en el derecho positivo, y del cual forma 
una especie de beneficio de comprtencia (benefitium competentire). 
Con arreglo á este beneficio, ciertas personas reducidas á la po
breza, por ejemplo, padres ó hijos , bermanos y hermanas , do
nantes, etc., no pueden ser apremiados á cumplir una ohligacion, 
á pagar una deuda, fuera de una cierra proporcion; son evidenle 
mente consideraciones morales las que en estos casos han dictado 
semejantes limitaciones al derecho del acreedor. Pero una razon de 
humanidad, de moralid,d y de derecho ex•ge que, en toda ejecu
cion seguida contra un deudor, la ley fije ún lfmile, señale lo ne
cesario que deba dejarse al deudor y qll1l encierre las condiciones 
necesarias (como los instrumentos del trabaj o, la subsistencia se
gura por un corlo espacio de tiempo), para que pueda volver, por 
medio del trabajo, á una siluacion mas favorable. Las leyes posili
Yas, bajo este aspecto, deben modificarse esencialmenle. 

Una verdadera colision entre los derechos, de manera que el 
uuo exija el sacrificio del otro, n.o existe, y el progreso del dere
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cho humano debe hacerla desaparecer donde quiera que todavta se 
halle establecida dentro de las leyes positivas. Las consideraciones 
por cuyo medio se quiere generalmente justificar una colision se
mejante, como \a pena de muerte, etc., descansan sobre argu
mentos, tales como los que se sacan de la salud pública, del dere
cho de necesidad, que desconocen las relaciones armónicas exis-

tentes entre todos los derechos. 
Una colision entre los derechos y los deberes morales no puede 

existir tampoco ( ~ XXI); es vana apariencia que se desvanece 
cuando se examinan biea \as relaciones. 

En derecho privado parece alguna vez que hay colision, en el 
caso en que el derecho no ordena, pero deja hacer, ó, como vul
garmente se dice, permite actos contra la moral. Cuando un acree. 
dor afortunado reclama su crédito contra un deudor que poi· una 
desgracia se ha hecho insolvente, ejerce su derecho, como se dice, 
con un acto inmoral. Pero es caracterlstico del derecho privado el 
constituir, para cada persona, una esfera propia, en la que, obran
do libremente bajo el aspecto á la vez moral y jurldico, ella tiene 
tambicn, en sus negocios personales, que conciliar sus derechos 
con sus deberes morales. El derecho objetivo, formulado en la ley 
para no atacar el derecho propio de cada uno en su origen , la li. 
bertad, no puede intervenir en ,ns relaciones; él fija solamente los 
últimos límites que debe respetar la libertad , estableciendo, por 
ejemplo, para el caso indicado, el beneficio de competencia. El de
recho privado debe asi abandonar á la conciencia de cada uno el 
conciliar el ejercicio de sus derechos con sus deberes morales. 

En el dereclio público, el Estado no debe ordenar nada , por le -
yes y medidas administrativas, que sea c,ntrario á los deberes 
morales. Cuando, uespues de la insurreccion de junio de lSH, la 
policía en Paris ordenaba á los médicos que denunciaran los heri
dos á quienes asistían , \a reprobacion general y la negativa de los 
médicos decidiau á la administracion á revocar una órden que pug· 
naba con uno de los primeros deberes de una funcion social , que 
debe ejercerse únicamente por humanidad y en consideracion á la 
salud. Del mismo modo. el Estado, que tiene la mision de garantir 
la libertad er, la prosccucion de todos los fmes licitos, reprimie11do 
solo los abusos, no debe emplear en ningun tiempo la coacciou para 
mantener el movimiento intelectual y moral de una nacion en una 
direccion dada; por consiguiente, él 110 debe prestar su poder i 
una autoridad eclesiástica que quiera mantener por la fuerza dog
mas, ritos ó instituciones que no lieuen razon alguna de existencia, 
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fuera de la f~ á que d b . RELACIONES IURÍOJCAS, 

de las diversas funci e en _su. origen. Finalmente . 17Y 
provocar conflictos e:~:: foushd,1cbas' debe absteners; :~ ge~beJercicio 
reses• y .

1 
e eres de ¡ f . ierno de . ' as como fa justiciad b d os u1,cionarios y sus . 

c1os, tambien ¡ d . . e e ar decretos mte
emplear medio: :e ~;:1str.acion debe ser prob/ e:º,tre.star servi
desmoralizado y d rupcwn contra los ad1uinist d misma y no 
fundamentos des esm_oraliz_ador ataca siempre á ra os. ~n poder 
rebasa á menudo u ex'.stencia, y la sujeta á una una nacrnn en los 
reaccion por las1;:el;m1tes justos, donde debe ri:~eba _d1fícil, que 
cambiando hasta 1 ~as toda lfa sanas de su o ar.ª cabo una 
formas polfticas e as ases del órden público /gamsIDo moral, 
dora. s1·n b n general no tienen en s· . . os cambios y fas 

, em argo e t f I mismas f e 
para mantener el .' s as uerzas pueden ser d u rza moraliza-
de la moralidad e¡ercic,o de todos los poderes p~b~~ gran auxilio 
un latJo en estabt/ uno de los remedios mas eficac icos en fas vías 
modo del nombra:i:rn~n la ley garanlfas de indepene;e consiste por 
por otro lado en or o, ascenso y diIDision de los nc1a, por el 
por la libertad de I gan1zar la intervencion pública empleados' y 

b a prensa y po 1 , no solament 
iu!~i;: todo/or la participacio/ d: 1:e~:esentac1on nacional, sin: 
miuistr::i!~ ic_,a!es y adIDinistrativas p;~º:t~ eldejercicio de las 

!~~:s ?entral~~~:t::d~:i!:s á ª:e:~~ad?s1 paraJ~:n;efef :

0

t~ ~~: 
uaa :;c~:~s relaciones con todo el or:aªni;: mtereses particulares, 

• 0 moral Y político de 

CAPITULO V. 

DI LOS DIVERSOS , MODOS GENERALES EN QU E TERMINAN 
DE DERECHO. L.U: RBJ.AClONBS 
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El término necesario de los derechos y de las obligaciones llega 
respecto del sujelo, por la muerte de una persona ó por la pérdida 
de una de sus cualidades, por ejemplo, la edad, la impubertad, la 
minoría para las que se ha constituido el derecho. Pero au·nque 
los derechos y las obligaciones se extinguen para la persona difun-
ta, pueden trasmitirse, cuando no son personales, á otras personas 
que se hacen acreedores ó deudores, y nosotros verémos en la teo-
ría de la sucesion hereditaria que una persona tiene tamhien el de
recho de hacer disposiciones testamentarias para el caso de muer-
te, es decir, para la época en que deje de tener derechos para si 
misma , porque tiene el derecho de proveer, por lo que hace á su 
patrimonio, á la realiiacion de los fines lícitos que se extienden 
mas allá de la vida. El término de las relaciones jurídicas llega por 
parte del objeto cuando, por un lado, el objeto físico individual, al 
que se refieren las obli~aciones, perece, ó cuando, por otro, ,e hace 
imposible la prestacion de una accion ( aá impossibilia nulla datur 
obligatio ). Finalmente, las relaciones juridicas pueden acabar, 
cuando el fin para que han sido creadas cesa por circunstancias in
dependientes de la voluntad de los interesados. Asi es como en de
recho privado, por e¡emplo, la servidumbre de sacar agua de la 
íuente de otro debe cesar, cuando en terreno propio brota un 
manantial de agua de la misma calidad y en cantidad suficiente. 
En cuanto al derecho público y social, deben modificarse leyes é 
instituciones cuando ha cesado su razon de existencia, cuando un 
cambio en las convicciones y en todas las condiciones de la cultora 
intelectual, moral y económica, exige el empleo de otros medios y 
de otras formas politicas y sociales. Las instituciones políticas, como 
vestido del cuerpo social, deben cambiar con las causas que le ha
cen adelantar en la cultura. Por otro lado, el Estado mismo tiene 
el derecho de abolir aquellas instituciones sociales cuyo fin puede 
alcanzarse convenientemente dentro de las formas establecidas; 
los Estados modernos , que han rolo abiertamente con la edad me
dia, bao obrado bien y con justicia al suprimir, en una idea mo
ral y económica . los cláustros con los bienes de manos muertas. Con 
todo, en tales casos, exige la equidad que los bienes sean aplicados 
por el Estado á algun destino de un fin análogo , como lo ordena, 

por ejemplo, el código prusiano. 
El [in vol•Jntario de las relaciones jurídicas tiene lugar cuando 

una persona renuncia á un derecho por un acto de voluntad, ó 
cuando bastantes personas que se encuentran en una relacion jurl
d1ca la hacen cesar de comun acuerdo por contrato. Para tal fin de 
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imposibilidad ó un impedimen10\:oluntad, porque' en general la 
recho no produce la pérdida del d~::;~do e_n el ejercicio de un de
por el que una persona abandona do mismo. E:I_ acto voluntario 
ral ' ab~odono ó enagenacion (alienua~. erccho ' se l!ama' en genc
~eras' o por la renuncia y el aband 10), qu~ se verifica de dos ma-
110gue sin entrar en la esfera del d ono' cuando el derecho se ex
trad1cwn y la cesion' cuando el d erecbo de otra persona' ó por la 
plo, la propiedad' ó tal como él ::e;i~o tal co_mo existe, por ejem . 
uua servidumbre' se trasfiere dent o conslltu1do' por ejemplo 
~Ir~. La trasmision de un derecb ro de la esfera del derecho d~ 
Juras aá alium lrar,sferre potest qu o se_ r1ge por la regla . .Yerno plus 

El término voluntario d I am ipse habet. e os derechos 
que en el dominio del derecho riva no puede tener lugar mas 
derechos que conciernen al al _P • do y especialmente para los 
la persona son ena•enables· ~ r1:on10 . Los derechos absolutos de 
fieren á la persecucion de l~s ~e~itanle, _hay derechos que se re
dernrhos absolutos, tales como el hos ó cr1menes cometidos contra 
persiguen de oficio' sino solam onor, y que, sin embargo, no se 
ofendida' que puede ' por consi eunie por demanda de la persona 
:erecho por consideraciones m~ra~nte Erenunciar al ejercicio del 
onde los derechos constitu·d es. _n el derecho público en 

ues al mismo tiempo, 
00 

p:e:: ~:~:rel brnn público son obliga~io
es1a _se halle hoy lodavla ad mili da ces1on n1 renuncia' aunque 
de ciertos derechos, por ejemplo d ~o; lo que respecta al ejercicio 

e erecho de eleccion. 

CAP!TULO VI. 

DBL DERE CHO ' O DE LO S ll'E DIOS JUR ÍD I 
RESTABLE CER E L ES T COS PA RA lU.N TENER y 

A.D O DE DERECHO. 

~ XXXV. 

De las diferencias entre las . . E . causas civiles y criminales tn general 

1 órden del derecho debe existir . . 
para que se pueda llevará cab. dmlacto en todas las relaciones 
rentes esferas de cultura de I o -:n . esarrollo regular en las di fe
o~ concejo están llamados desªd v, 1 a social. Todos los miembros de 
p1a, á mantener el estado de de u~go, cada uno en su esfera pro
maoera conforme á sus derecbo:r;r. o' obr~ndo libremente de un,1 
de buen grado los agravios que h·a a ~u\obhgacioncs' y re¡iarand ' 

n ce o' las lcs1ones de derecho 


