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INTRODUCCION. 

El desarrollo del presente trabajo encuentra como tema principal el problema 

filosófico de la definición del derecho. Hemos decidido enmarcado bajo un análisis por 

la importancia que el mismo representa en el conocimiento básico de todo jurista, lo 

anterior, por considerar que éste sirve de presupuesto a la consecución de los demás 

conocimientos ispecíficos que requiere el estudio de la ciencia jurídica. 

El problema de la definición de derecho se justifica como un tema propio de la 

filosofía jurídica, por referirse ésta, a un orden superior del saber que busca una 

universalidad lógica de las opiniones que le pueden ser referidas al fenómeno jurídico. 

Los diferentes autores que han abordado el tema le han reconocido una dificultad 

particular para lograr su solución, esto al reconocer la existencia de las diferentes ideas 

que se tienen del derecho, las cuales, se encuentran animadas por las diversas 

posiciones filosóficas en las que se encuentran dichos tratadistas, 

El hecho de encontrar diversidad en los contenidos de las distintas definiciones 

dadas, nos hace reflexionar en la falta de un criterio primado acerca de lo jurídico, que 

en forme sistemática y absoluta determine con sustento filosófico el sentido del 

derecho, enalteciendo el papel del hombre en el mismo a la persecuslón de un fin 

social. 

Consideramos que es mediante una metodología deductiva por la que se logra 

obtener los conceptos generales allegados al presente tema, para lu cual hemos 

decidido e>Ipane►io del siguiente modo. 
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En el capítulo primero, al cual se le ha denominado como el planteamiento del 

problema, se abarcan los conceptos generales de la filosolla y la ciencia, determinando 

a que orden del saber se refieren éstos, asimismo, se toca las diferencias y objetivos 

entre la filosofía jurídica y la ciencia Jurídica, para así, posteriormente encontrar la 

relación de la filosofía Jurídica en el problema de la noción y definición del derecho. 

En el capítulo segundo se encuentra destinado a la exposición de las principales 

doctrinas filosóficas en el derecho,desarrollando el contenido. del jusnaturallemo, el 

racionalismo Jurídico, del positivismo formalista delempirismo jurídico, y del 

voluntarismo Jurídico. 

En el capitulo tercero se dirige a ubicar al derecho dentro del plano normativo 

general abarcando las diferencias entre normas, regla y ley, así como los pormenores 

de los diferentes tipos de normas. 

En el capítulo cuarto se analiza propiamente el aspecto estructural de la norma 

jurídica, abarcando la exposición y análisis de la estructura, lógico-formal, la estructura 

real y su contenido axiológico, De la exposición anterior se desprende el estudio de los 

llamados conceptos jurídicos fundamentales, los cuales se encuentran insertados de 

acuerdo a la naturaleza de la estructura que les corresponda. 

En el capítulo quinto se realiza un análisis global del problema y exposición de los 

elementos que convergen a una noción y definición del derecho, abarcando en él la 

exposición de los elementos que Integran la estructura necesaria de la noción del 

derecho. 

Por último se expone, apoyada en la noción del derecho, su definición real, robus- 



Consideramos que la realización del presente trabajo tiene una doble aplicación, 

ya que desde un punto de vista teórico, determina aquello que debe entenderse por 

derecho, fundamentando la aprehensión de su sentido propio al expresar con rigor las 

notas esenciales y permanentes del mismo. 

Desde el punto de vista práctico encausa la atención del jurista al 

desenvolvimiento de una actividad profesional apoyada en un ánimo álosófico que le 

permita descubrir las directrices de nuestra cambiante vida social. 

tecida con las reglas que han de seguirse para lograda, así como la Importancia de la 

misma para la ciencia jurrdica en general. 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL. PROBLEMA. 

SUMARIO: 1,- Diferencia entre Filosofía y Ciencia; 2,- Diferencia entre 
Filosofía Jurídica y Ciencia Jurldica; 3,- La Filosofía Jurldica y su relación con 
el problema de la definición del Derecho. 



1.- DIFERENCIA ENTRE r11.060FIA Y CIENCIA. 

La necesidad de filosofar sobre el derecho tiene diversas y justificadas razones 

Ira saber, sin embargo, se requiere para llegar a los fines quo se pretenden alcanzar 

en la realización del presente trabajo conocer el significado de la palabra filosofía, 

En un primer acercamiento etimológico de ésta palabra encontrarnos que tiene 

su origen en la palabra griega FILOS la cual es un derivado del verbo FILEIN que 

significa amor, y de SOFIA, la cual denota sabiduría. De este modo filosofía puede 

traducirse corno el amor a la sabldurfa.(1)  Esta es una definición generalizada en 

Grecia ya que se consideraba al filósofo corno una persona con afición o tendencia a 

conocimientos profundos acerca de la naturaleza, al hombre y la divinidad. Desde los 

comienzos de la filosofía griega se habla de una vida teórica, así corno de un saber 

como especulación. 

Por otro lado a través del tiempo se han dado diversas definiciones de filosofía 

entre las cuales se encuentran: 

"La Filosofía es una autorrefiexión del espíritu sobre su conducta valoratí 
va, teórica y práctica, y a la vez una aspiración al conocimiento de las últi 
mas conexiones entre las cosas, a una concepción racional del universo." (2) 

Es también definida diciendo que es el "Estudio racional del pensamiento 

humano desde el doble punto de vista del conocimiento y de la acción."( 31 

(1) GUTIERREZ SAF NZ Raúl. Introducción a la legicelaa. Edición, Esfinge, Mexico, 1979, Pág 33 
(2) HESSEN, Joban. 	loilwegento. 6a Edición, Losado, 511005 Aires, I931i, Pág. IG 
(3) GARCIA-PFI AW1 Y GP01.4s,-Ramón Diccionario Enciclopédico Pequero I arotiso, Editorial No--

guer, Barcolonii, W72, Pág. 435. 



"La Filosofía sería la contemplación reflexiva del universo, y la sabiduría, el 

conocimiento de la verdad, la ciencia absoluta adquirida por la reflexión.'“)  

Esta palabra en su acepción más común viene a ser considerada como uno de 

los órdenes del saber, sea cual sea el tipo especial de conocimiento a que pueda 

referirse. Es evidente que el mismo desarrollo humano ha tomado desde sus Inicios 

como actividad más sublime la de hacer filosofía, y hacer de la misma un constante 

pensar sobre todo aquello que se presenta al hombre. El intento deliberado del 

hombre por conocer es producto de su voluntad la cual se encamina a crear un 

conocimiento que se impregna en su existencia, surgiendo el mismo inicialmente en 

forma espontánea y natural, transformándose posteriormente a través de la filosofía en 

un conocimiento de carácter reflexivo y sistemático. 

A pesar de las diferentes definiciones que puedan existir en torno a esta palabra, 

asimismo de acuerdo a la consideración del conocimiento como elemento propio de la 

filosofía, podemos damos cuenta que se puede considerar a la filosofía como un 

conocimiento elevado de razocinio a través del cual puede un sujeto mediante su 

capacidad cognoscitiva percibir la universalidad de los objetos de estudio en cuanto a 

sus primeras causas y obtener con esto una unificación dei conocimiento. 

La filosofía puede ser considerada desde un punto de vista práctico, así como de 

uno teórico, de tal suerte que aquélla tiene por objeto el obrar, considera a la 

conducta del hombre en cuanto ésta es dirigida y regida por el deber que expresan las 

(4) LABOR, Editorial. Pialbrialid011039.14~ Tomo IV, ba. Edición, México, 1067, Pág. 3. 
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diferentes normas, en cambio la filosofía teórica llamada también especulativa tiene 

por objeto el estudio del ser en cuanto a sus primeras divisiones, así corno el análisis 

de sus causas eficientes, material, formal y final, además del conocer. (5)  

De acuerdo a otra opinión sobre este particular se dice que la filosofía práctica 

encuentra el estudio de sus elementos en dos ramas, las cuales son por un lado la 

Etica y por el otro la Estética. La primera valora la bondad moral de la conducta 

humana, encontrando sus tenias esenciales en la obligación moral, la autonomía, la ley 

y la libertad, así como lo relativo a la jerarquía de los valores. La Estética tiene por 

objeto el tratar ternas como la belleza, el arte en cuanto a su esencia, la creación 

artística y artes particulares. 

La filosofía especulativa tiene dos grandes partes, la primera es la filosofía de la 

naturaleza que estudia el universo en dos ramas que son: La cosmología y la 

psicología racional y la segunda la Metafísica que trata sobre el ser de los entes.(6)  

Al existir la consideración de un grado superior de razonamiento se hace 

necesario buscar la relación que tiene la filosofía con otros grados del saber los cuales 

se pueden encontrar en las ciencias particulares. 

"Quienes no admiten una diversidad de grados del saber con validez — 
científica es natural que rechacen el concepto de filosofía como ciencia... o 
bien que reduzcan la Illosotiesa una especie de suma o de resumen de - - 
las ciencias particulares..." 

(6) PREcIADONERNANDEZ, Rafael. Lemileoes de Mufla del Derecho.  (MAK, Mháxi. 1" 
Pág. fe. 

(e) GUTIERREZ 6AENZ, Raúl. Op. Clt, Pág. 4641. 
(7) PRECIADO HERNANDEZ, Rafael. Op. CA. Pág. 10. 
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La ciencia aparece, al contrario de la filosofía, con un objeto menos ambicioso, 

pero no por eso menos importante ya que se ha definido diciendo que es " 

conjunto de verdades demostradas sobre un aspecto parcial de la realidad."( 3) 	La 

filosofía al ser un conocimiento cientifico de la realidad, encuentra su razón propia de 

ser en el hecho de que las ciencias, al diversificarse y ropartirse los diversos sectores 

de la realidad no han agotado toda la plenitud de ésta ni las posibles relaciones 

existentes entre sus elementos. 

En las ciencias la diversidad del conocimiento, su carácter parcial, y el empleo 

(le los diversos métodos quo limita su campo Impiden esencialmente una visión 

totalitaria y última de la realidad, por lo cual la filosofía encuentra su base en el hecho 

de que el mundo Integrado por la visión parcial de cada una de las ciencias no agota 

la plenitud de ser que contiene y postula toda la realidad de lo existente. 

Al abarcar aspectos parciales de la realidad es natural que la ciencia se 

encuentre subordinada a la filosofía ya que ésta tiende mediante la actividad natural 

de la razón a obtener la esencia de las cosas, encontrándose precisamente en este 

aspecto la relación entre ambas. 

"El conocimiento científico ea la representación intelectual de la rea 
lidad, 'cada ciencia es un mapa parcial del universo'... así podríamos ir des 
cubriendo la finalidad y la trabazón arquitectónica que entre si guardan —
las ciencias que estudian y precisan los diversos aspectos de la realidad unj 
versal de cuyo conjunto la filosofla es el mapa completo."( 9)  

El conocimiento proporcionado por las ciencias particulares nos ofrecen una 

(8) KURI BREÑA, Daniel. IfilioducchUtfilosó_fpul Elestio clei9efechos  Jus. Mérito 1978, Pág. 14. 
(9) 11111 P99. 13 

o 



certidumbre respecto algunos objetos determinados, una certidumbre parcial, que no 

excluye la duda fuera de sus propios objetos, además las diversas cortezas de esos 

saberes particulares pueden entrar en conflicto para lo cual se hace necesario una 

instancia superior que decida mediante una visión general entre ellas. 

En cuanto a la autonomía que deben tener las ciencias particulares se puede 

afirmar que se obtiene debido a que el objeto materia de las mismas se dirige a un 

determinado sector de la realidad, y los puntos de donde parten deben ser 

considerados como verdaderos postulados o principios necesarios para establecer una 

demostración que forma parte del objeto de la filosofia, como parte de un 

conocimiento universal y que en base a los diversos métodos empleados dependerán 

las características propias de cada ciencia. 

2.- DIFERENCIA ENTRE FILOSOFIA JURIDICA Y CIENCIA JURIDICA. 

Una vez comprendidos los objetos y las diferencias que existen entre la filosofía y 

la ciencia en (jamare!, consideramos que estamos en condiciones de entender que ea la 

filosofía jurídica y sus diferencias con las ciencias jurídicas particulares, así la filosoffa 

jurídica se ha definido: 

"Diciendo que es la ciencia que expone los principios cardinales del dere 
cho, concebidos por la razón y fundados en la naturaleza del hombre, - 
considerAlq en si misma y en sus relaciones con el orden universal de las — 
cosas." " 

(10) PRECIADO HERNANDEZ, Rafael, Op, Gil,  Fig. Z0, ciando a E. Ahrens, meso de Derecho natund 
o filosofla del Derecho. Traducción de la Sexta Edición Francesa por don Pedro Roddpuez Ortelano y 
Don Mario Ricardo de Asurad. PO% 1.  
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En esta posición el autor identifica a la filosofía del derecho con un proceso 

natural ya que considera que el hombre al reflexionar ordena los objetos que le rodean 

sobre su propia voluntad y condiciones de convivencia con sus semejantes, 

Impregnándola de un orden universal. 

Para otros autores la filosofía jurídica nos enser% en base a una consideración 

evolutiva del derecho las causas de su devenir a través del tiempo para así lograr con 

ello una esquematizaclón de sus rasgos generales, así como de sus fines por alcanzar, 

de tal suerte que para, Del Vecchlo: 

"La filosofía del derecho es la disciplina que define el derecho en su unl-
venialidad lógica, investiga los fundamentos y los caracteres generales del de 
sarrollo histórico, y lo valora según el Ideal de justicia trazado por la pura ra- - 
razón." (11)  

Starnmler entiende por filosofía del derecho, aquellas doctrinas genera-
les que se pueden proclamar dentro del campo jurídico con un alcance abso-
luto; y reserva a la jurisprudencia técnica (ciencia jurídica en sentido restringi-
do), exponer el contenido especial de los ordenamientos jurídicos concretos-
que se suceden históricamente, reprniendo en forma compendiada y pre-
cisa las normas de un derecho dado. 

La filosofía del derecho de acuerdo a las orientaciones de los juristas antes 

mencionados, busca swoner los principios fundamentales de la ciencia del derecho, 

mismos que a su vez representan las relaciones que guardan entre si sus ramas 

además de delimitar sus funciones y los fines Jurídicos propios. 

Los principios fundamentales a los que se refiere la filosofía del derecho deben 

(II) PRECIADO HERNANDEZ, Rafael. OO. CA Pág. 20 dando e Del VecoNo. Filosofía dei Derecho, 
31. Edición, T. 1., Pig• 4. 

(12) ídem, 
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llevar además una universalidad lógica a la ciencia Jurídica, mediante doctrinas u 

opiniones generales con un alcance absoluto. 

Los filósofos Juristas coinciden en distinguir la especulación filosófica Jurídica en 

un sentido amplio ya que esta tiene como objeto material el estudio de los primeros 

principios del derecho, por lo tanto adquiere carácter de ciencia Jurídica suprema 

llevando a cada ciencia Jurídica particular su objeto propio, aportando con esto unidad 

al pensamiento jurídico, además de darle validez a los conceptos Jurídicos 

fundamentales los cuales son comunes y utilizados de acuerdo a las características 

propias de cada una de las disciplinas Jurídicas particulares, independientemente de la 

consideración metodológica que tengan. 

De lo anteriomente dicho se desprende que la actividad filosófica en el derecho 

permite una debida comprensión del todo jurídico, tanto en el sentido general del 

mismo como en los alcances terminológicos contenidos en todo sistema del derecho. 

3.- LA FILOSOFIA JURIDICA Y SU RELACION CON EL PROBLEMA DE LA DEFI-

NICION DEL DERECHO. 

La especulación filosófica sobre el derecho, tal y como se ha mencionado en el 

apartado anterior busca exponer los principios cardinales del derecho subffayando sus 

rasgos generales y los fines a los que se dirige, sin embargo, se hace preciso apuntar 

que dentro de una consideración evolutiva de su desarrollo encontramos una 

diversidad de definiciones mediantes las cuales los juristas aportan sus nociones 

acerca de lo que el derecho sea. Parece con lo anterior que el problema de la 

—definlii571-dirderecho ieencuenWúnido arde la vielíci—n-Vción que sr1engaireir-E1- 
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maestro García Maynez respecto al problema establece lo siguiente: 

"Los autores que lo abordan no han conseguido ponerse de acuerdo ni 
en ol género próximo, ni en la diferencia específica del concepto, lo que ex• - 
plica „el numero increlible de definiciones y la anarquía reinante en esta ma—
teria l  

La posición de encontrar dificultad para definir el derecho debido a las diversas 

Ideas que se tienen de él, incita a reflexionar sobre un hecho evidente. La falta de una 

Idea rectora acerca de lo que el derecho sea y la cual permita construir sobre ella un 

conocimiento debidamente sistematizado de esta ciencia, la ausencia de un criterio 

primario sobre lo jurídico provoca incertidumbre en la noción general del derecho, 

ademas del desconcierto académico que provoca, ya que los alumnos al principio de 

su carrera pueden ver diversos puntos de vista sobre el objeto de que existan 

prescripciones que busquen regular nuestras conductas. Lo anterior provocó que 

cada profesor dedicado a una disciplina Jurídica especial dedicaba los primeros 

capítulos de sus tratados a establecer el concepto del derecho como norma, así 

como de abarcar los llamados conceptos Jurídicos fundamentales, pero las 

correspondientes explicaciones resultaban diversas a las dadas por otros autories, lo 

cual producía un estado de desorden y confusión. 

"Se cayó en la cuenta de que todos estos temas no pueden ser resuel- -
tos por la suma de las aportaciones de cada disciplina jurídica particular, sino 
que requieren una doctrina general autónoma que tiene ya carácter filosa--
co “ (141 

(13) BARCIA MAYNEZ, Eduardo. introducción al EsIgOio del Derechg,  17a. Edición, Poda, México, - —
1970, Pág. 3. 

(14) RECANSENS SIC HES, Luis. Trgado Calleitte_filesells del Dei 	, 9a. Edición, Mérdco, 1906, 
Pág. 13 
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De lo dicho anteriormente se desprende la oran importancia que tiene el tema 

para la filosofía jurídica y lo cual se justifica en la medida en que ésta al ser 

considerada como ciencia jurídica suprema (15)  busca encontrar una idea absoluta 

del derecho. Es por esto que todo aquello que tenga Interés o relevancia en lo 

concerniente a la noción y definición del derecho debe tzei materia propia de la 

filosofía jurídica. 

"La noción del derecho es una noción filosófica, cada sistema filosófico 
tiene su correspondiente noción del derecho. Los juristas, según la fdoso—
fía que sustentan, han concebido al derecho en una u otra forma, hacien-
do incapié en un aspecto del derecho y exagerándolo de tal suerte que 13p, 
llegado e chocar con las otras nociones que insisten en otros aspectos 

Consideramos que mientras no se tenga dentro de la ciencia jurídica una Idea 

filosófica que rija las orientaciones de aquello que debe de entenderse por derecho, 

y que por consiguiente resuelva de manera absoluta el problema de la noción y 

definición del mismo no se puede hablar de que exista científicamente una 

proposición general y absoluta acerca del surgimiento, necesidad y justificación del 

fenómeno jurldice. 

No obstante, las múltiples y variadas definiciones del derecho dadas por los 

diversos autores, coinciden estos en resaltar un dato el cual podemos tomar en 

consideración como punto de partida para el desarrollo del presente trabajo. Dicho 

dato es comunmente Insertado en el contenido de la mayoría de definiciones dadas 

(15) PRECIADO HERNANDEZ, ROM. Pikett Pig.10,  
(16) VILLORO TORANZO, Miguel. Wroijusción1E~.~,7n. Edición, Parda, ~Do, 

1957, Nig. 3. 
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por los mismos y nos referimos al carácter normativo que el derecho guarda en sus 

preceptos, dando como resultado que la mayoría de los tratadistas propongan 

definiciones descriptivas tales como "el conjunto de reglas de conducta que rigen las 

relaciones sociales." (17)  Las cuales en la mayoría de las veces no atienden a la 

esencia fundamental del derecho, ya que es evidente que el derecho es un conjunto de 

prescripciones que buscan regular las relaciones de los hombres en la sociedad. 

Consideramos que la posible solución al problema de la noción y definición del 

derecho, debe buscarse mediante un razonamiento deductivo por permitir el mismo la 

obtención de conclusiones ordenadas dirigidas a unificar criterios aceica de lo que 

debe entenderse por derecho. 

Esta metodología impone a nuestra Indagatoria la necesidad de pormenorizar 

algunos puntos capitulindolos para un debido desarrollo del presente trabajo. Estos 

puntos son los siguientes: 

Primeramente el esclarecer que es la filosofía, y cual es la Importancia de ésta 

dentro del conocimiento en general, ya que de lo anterior es posible determinar le 

nabiraleza y objeto que guarda la filosofía jurídica dentro de la ciencia jurídica. 

Como un segundo paso, y une vez que ha quedado dato el interés de la filosofía 

del derecho en lo relativo e la noción y definición del mismo, exponer las 

correspondientes tendencias y diferencias que guardan les distintas doctrinas filosbfi- 

(t7) PETIT, Efbasni. Indede~.~~, 311. Ediclibtl, Porde, Mello, 1 MI Pie. 
15. 
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cas en las que los principales pensadores y escuelas filosóficas proporcionan sus Ideas 

acerca del derecho. 

Una vez esclarecido los datos comunes contenidos en las diferentes doctrinas 

filosóficas, como un tercer punto a desarrollar se dirige a ubicar el derecho dentro de 

un plano normativo diferenciándolo de otros tipos de disposiciones normativas que se 

dirigen a nuestra conducta dentro de nuestra convivencia social. 

Como un cuarto criterio de análisis, se debe exponer los contenidos y elementos 

que en sus estructuras formales, reales y axiológicas guardan los preceptos de 

derecho. Dichos elementos permiten establecer y determinar lo que se ha denominado 

como los conceptos Jurídicos fundamentales, que a su vez no son exclusivos de 

determinados ordenamientos sino por el contrario comunes a todos ellos. 

"Estas nociones constituyen la estructura esencial de toda norma, de to-
da figura y de toda situación jurídica. Son nociones no exclusivas de de—
terminados ordenamientos, sino enteramente comunes a todos ellos— cona-
1tuyen conceptos puros, ajenos a la experiencia, necesarios a toda reali—
dad jurldics, histórica o posible, condicionales de todo pensamiento ju—
riclico." (18 / 

Como quinto criterio de exposición, consideramos necesario realizar un análisis en 

tomo al problema, esto con apoyo a lo dicho en los capítulos precedentes, para 

después dirigir nuestra atención a la exposición de una noción del derecho mediante la 

identificación de los elementos que le son fijos y permanentes a ella. Y por último 

realizar una oposición filosófica de la definición del derecho quee permita en ella llegar 

a una definición real cuya importancia se verá reflejada en la ciencia jurídica en 

general. 

(ti) RECASENS SICHES, Luis. 9$5 CN. Pag.12. 



CAPITULO II. 

PRINCIPALES DOCTRINAS F1LOSOFICAS EN EL DERECHO. 

SUMARIO: 1.- Jusnaturalismo; A).-Jusnaturalismo Biológico; 6).- Jusnaturalismo 
Racional; C).- Sócrates; D).- Platón; E).- Aristóteles; P).- Jusnaturalismo Jurídico 
Romano; O).- Jusnaturalismo y Cristianismo; H).- Santo Tomás de Aquino; 2,-
Racionalismo Jurídico; A).- Escuela Clásica; 13).- Inmola( Rant; 3.- Positivismo 
Formalista; A).- Teoría Estática y Teoría Dittimica de Keisen; 4.- Empirierno Jurídico; 
A).- Escuela Histórica del Derecho; 13).- SocioloOmo Jurídico; 6.- Voluntatismo 
Jurídico; A).- Glorificación del Legislador, By- Culto el Texto de la Ley. 
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1.- JUSNATURALISMO. 

La doctrina del derecho natural surge definitivamente de la filosofla cuando el 

hombre tratando de Indagar más sobre su entorno y aprovechándose de su razón 

descubre una voluntad divina de ordenar naturalmente todas las cosas, dicho orden se 

considera válido para todos los hombres, Independientemente de su forma de 

organización social sin tomar en cuenta también las diversas razas y pueblos. De 

acuerdo a este orden de Ideas se hace necesario que el hombre para encontrar su 

perfección deba seguir los presupuestos de este orden divino. 

Al reconocer la existencia que guarda ese orden natural sobre todas las cosas y la 

perspectiva superior de una voluntad divina, surgen las primeras formas de 

jusnaturalismo, las cuales ya tratan de justificar las leyes vigentes en esa voluntad 

superior, sujetando con esto al legislador por debajo de un criterio supremo Implicando 

est la negación absoluta a ese orden jurídico, la razón se toma el elemento principal 

denunciante de las carencias o defectos de ese orden y el resultado de esta posición 

será la pugna existente entre el derecho legislado y por otro, el derecho natural o de la 

razón, situación manejada en la limada 'T'orla de los dos órdenesTM, el respecto el 

maestro Eduardo °arda Maynez manifiesta que: 

"El antecedente de todas les doctrinas kisnaturalistas debe buscarse en 
la llamada teoría de los dos órdenes... En un sentido amplio, lusnaturaNsta -
es el pensador que admite al lado del derecho positivo o sobre éste, un or—
den distinto, derivado de la naturaleza. Al distinguir entre orden legal y natu-
ral, casi todos los teóricos conceden el segundo mayor Importancia, y sostie-
nen que, en caso de conflicto, debe prevalecer sobre el derecho legislado. — 
Tel opinión descansa en la idea de que las leyes escritas son un producto ar-
~da; y contingente, en tanto que el orden de la naturaleza es Inmutable —
y plenamente valioso, ye que no es obra humana, sino creación de la divini- 



vinidad. (19)  

En el jusnaturalismo de acuerdo a estas Ideas podemos encontrar las siguientes 

características: 

1.- Es una especulación de carácter racional que por su naturaleza es un culto 

que se tributa a la divinidad. 

2.- Determina como criterio rector de la conducta humana el orden de la 

naturaleza. 

3.- Dicho criterio se encuentra ubicado en la razón de los hombres, por lo que se 

puede considerar una religión natural. 

A).- Jusnaturallemo Biológico. 

Son los sofistas los exponentes de las doctrinas biológicas del jusnaturelemo, le 

palabra solista se deriva de la misma voz SOSIA que significa al Igual que en filosofía 

sabiduría, le soffsfica al decir de Aristóteles es une sabiduría aparente, pero que no lo 

es, y el sofista es el filósofo que usa la filosofía aparente, pero que no lo es. Asimismo 

el 'Mofo Español Julián Mudas opina sobre los mismos que: 

"Son profesores ambulantes que van de dudad en ciudad, mellando a 
be jóvenes; y enseñen por dinero... Tinten gran brillantez y éxito social; 

(19) oANCIA MAYNEZ, Eduardo,  LIIIIIM~~1º94,.1934-1979, 2a. Edición, U.N.A.K. 
tilM, Pág.*. 
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eran oradores y relego§ y fundamentalmente pedagogos, pretendían saber 
y enseñar todo...." "' 

Estos hombres se mueven en un plano caracterizado por la retórica, diciendo las 

cosas de modo que convenzan; es decir, de hablar con propiedad sin importar la 

verdad, dando como resultado una falsa filosofía. 

Asimismo al ser los sofistas personas que viajaron y conocieron diversas ciudades 

fueron receptores de una gran cantidad de criterios religiosos, costumbres y sobre 

leyes positivas provocando en ellos una taita de aceptación absoluta sobre aspectos 

religiosos, filosóficos y jurídicos. 

ANTIFON DE ATENAS. 

Orador Ateniense que fue uno de los diez oradores éticos, este personaje 

contribuyó a la constitución del consejo de los cuatrocientos y cuando estos cayeron 

Antifon No ejecutado. (21)  Su aportación jurídica es en el sentido que para 61 es licito 

traspasar la ley, con tal de que nadie lo advierte. 

PROTAGORAS DE MERA. 

Este sofista que vivió del 455 al 411 A.de C. al Igual que Demócrito tuvo gran 

influencia en Atenas en el tiempo de Pericias, poseedor de una aptitud muy especial 

por la retórica y que afirmaba su esceptismo respecto a la posibilidad del conocimien- 

(20) MISAS, Julián h 	0111.90" Vighaime Penen" Edición, Menudee tis is Miste de Occi- 
dente, ~del, 1999, Pág. 35. 

(21) 011411111111P19111100.1111w., Edad& labor. Tomo 1, earoelons, 1957, Pág. ». 
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to, en su libro "La verdad o los diálogos destructores", expone su pensamiento, que 

resume con su frase "Omnium rerum horno mensura est" por la cual aermaba que el 

hombre es la medida de todas las cosas, De esta frase surgen diversas 

Interpretaciones las cuales oscilan entre el relativemo y el suJetivismo. para Pitágoras 

el orden natural consistirla en cierta sociabilidad que poseen todos los hombres pues 

sin ella no podrán reunirse buscando la seguridad formando ciudades, 

CALICLES 

Es a este pensador al que se debe que se llame Jusnaturalismo biológico o teoría 

del más fuerte, pues para él lo justo es que el que vale más tenga mas que otro que 

vale menos, y el mas fuerte más que el más débN. Este orden ea el que se guarda en 

la naturaleza y es seguido tanto en animales como en el hombre y en él se da tanto 

en Estados como en Naciones. Por lo tanto se habla de una ¡Leticia natural cuyo 

"...orden natural consistirá por consiguiente, en el orden que Impera de hecho en la 

naturaleza animada, orden que es común a hombres y animalee."(22)  

11).- Jusnaturellemo Racional. 

Ee hace necesario alunar que dentro de los solitas también se * une 

corriente de ¡u:naturalismo en donde no se toman únicamente los datos naturales o 

instintivos para derivar un orden natural, por el contrario también se encuentran 

referldos datos como la razón como fundamento del derecho. 

"En le filosofe griega encontremos ademes un Jusnaturallsmo racione- 

(22) VILLORO TORANZO. Miguel. aL_VII, Pág. 22. 
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Nata. Llamamos asta la tesis que, al referirse al orden de la naturaleza, no —
alude a los instintos o tendencias biológicas del ser humano sino a su Indote - 
racional y hace de la razón o logos el fundamento del derecho.( 23)  

De este modo u el mismo Caldea mediante una moderación a su leona de la 

justicia natural que observa que el bien es cierto que en el orden biológico Impera la ley 

del más Inerte, no es menos cierto que en el hombre se trata de reprimir la fuerza de 

los poderosos persiguiendo la Igualdad de los hombres. 

Esta tendencia de ver en las leyes algo más que la justificación de situaciones de 

hecho que radican en la naturaleza Instintiva de los seres datos por la naturaleza 

misma y empezar a resaltar a la razón como elemento de justificación de un conjunto 

de leyes, es retomado por Sócrates, Platón y Aristóteles, los cuales de acuerdo a sus 

respectivos pensamientos justificarán de manera diversa el fenómeno de sujeción a un 

determinado sistema de leyes. 

C).- Sócrates. 

Este Muto es posiblemente uno da los pensadores más interesantes en Grecia, 

su presencia inquietó de tal forma que incluso le costó la vida, Sócrates tiene la 

peculiaridad de no haber escrito nunca nada, se conoce su Notoria a través de sus 

discípulos, sobre todo de Platón, quien lo hace el personaje principal de sus diálogos. 

la Filosofía de Sócrates tuvo une marcada preocupación del hombre y 

consideraba al mismo desde el aspecto interno, est su frase: "Conocete a ti mismo'; 

(23) GARCIA MAYNEZ, Eduardo. hiaypallp_sétlqqa juddhaulp. p,M..Pig. 67. 
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es deck, partiendo de la interioridad a la ley, trayendo con esto un nuevo sentido de 

reflexión y de critica tendiente al enriquecimiento del pensamiento griego. Pues esta 

orientación interna lleva un sentido moral, el cual se identifica al sentido de observancia 

a las leyes establecidas, de lo cual podemos percatamos de la siguiente forma: 

Sócrates fue condenado a muerte por haber corrompido a los jóvenes, 

siguiéndole en este caso un juicio en el que se cubrían todas las formalidades 

preescrItas. Empero Sócrates no acepta el destierro como medio legal de conmutar su 

pena de muerte, por el contrario acepta la pena aunque para su punto de vista es 

Injusta. Que es lo que hace entonces aceptar a Sócrates semejante castigo, él 

impulsado por su carácter moral concibe lo que se puede llamar el principio de 

seguridad jurídica, pues acepta beber la cicuta diciendo que la sentencia de muerte es 

una injusticia de hombres más no de leyes, además cuando se le comunica la 

posibilidad de huir responde: 

"...necesario es examinar hay justicia o injusticia en salir de aquí sin el 
permiso do los Atenienses; porque, si esto es Justo, es preciso ensayado; y, -
si es injusto, es preciso abandonar el proyecto,.' Supongamos, Critón, que -
'en el momento de la huida o, si te agrada más, de nue** salda, la ley y la -
República misma se presentasen ante nosotros y nos dijesen: Sócrates,. —
¿Que vis hacer? ¿La acción que preparas no tiende a trastornar, en cuanto 
a ti depende, a nosotros y al Estado entero? ¿Porque? ¿qué Estado puede -
subsistir el los falos dados no tienen ninguna fuerza y son eludidos por los - 
particulares? ¿Qué podríamos responder, Critón, a este cargo y otros seme—
jantes que se nos podrían( 241 

Del pensamiento socrático se desprenden los siguientes principios: 

(24) GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Lnsayos Erksidoa juddimpp Cid, Pág. 81, 
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1.- La justicia sólo puede darse en un orden pacífico. 

2.- Para que exista certeza Jurídica debe de haber estabilidad y uniformidad en la 

aplicación de las leyes, para determinar la adecuación de la conducta a la hipótesis 

normativa y con esto se actualicen las consecuencias jurídicas en ellas contenidas. 

3.- La seguridad jurídica que caracteriza a todo orden Jurídico no tendría objeto si 

no se hicieran respetar las resoluciones de los Tribunales pues de este modo cada 

quien se haría Justicia a su manera. 

El pensamiento socrático ofrece el mundo jurídico la idea de respeto y seguridad 

hacia la actividad Jurisdiccional, además de dar el ejemplo más loable de ciudadanía. 

O).- Platón. 

Nació en Atenas en el ano 427 y murió en la plenitud de su vida intelectural en 

347. Perteneciente a una familia noble su vocación se dirigía ala actividad politica, sin 

embargo, la muerte de Sócrates lo apartó de sus Intentos políticos permaneciendo en 

N el interés por dichos temes. Al estudiar su realidad contemporánea percibe que el 

mal gobierno es un fenómeno común de le época, y manifestaba que solo la justicia y 

el orden se lograrlo hasta que fisgasen al podar los filósofos ejerciendo una politice 

del saber. Sus obras principales son "La República", "lis Leyes", "El Politice". Su 

filosofía distingue dos mundos: 

A). El mundo sensible, el cual participa de les carecterisficas de mutabilidad, 

relatividad y contingencia. 
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B). • El mundo de las Wat' .•:ayas características son las de ser inmutable, 

absoluto y necesail,). 

Pasa Platón el verdadero conocimiento es aquél que I e obtiene cuando la ia7ón 

logra vender las apariencias de los sentidos negando de este modo a la 

contemplación de las Ideas El filósofo y ens.ayista Espafiol Plan Martas al explirar 

el significado que guarda en la filosofía platónica el significado de idea lo hace de la 

siguiente manera: 

"Dicho en otros términos, el ser casi blanco de muchas cosas requiere 
la existencia de lo verdaderamente blanco, que no es cosa alguna sino que 
está fuera de las cosas. A‘este ser verdadero, distinto de las cosas, es lo 
que Plutón llama Idea." (251  

En cuanto a la justicia será aquella que ven los filósofos a través de la razón, por 

lo que se desprende que sus aportaciones al derecho natural ser :mi: 

1.- Al partir su filosofía de una posición moralista entre el mundo de las ideas y el 

Mundo sensible es de entender que las leyes positivas por ser obra de los hombres 

pertenecen al mundo sensible participando con esto de los caracteres de mutabilidad, 

relatividad y contingencia. 

2.- El bienestar común se encuentra determinado por la actividad politica ya que 

el Estado encausa al individuo a la virtud por medio de las orientaciones de sus 

dirigentes filósofos. "Los filósofos son los 'Ircontel o gobernantes encargados de la 

dirección suprema de la legislación y de la educación de todas las clases." (26)  

(25) MARTAS, Julián. 11,14, Pág. 43. 
(26) Iblijeni Pág. 53. 
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E).- Aristóteles. 

Con Aristótels la filosofía griega llega a su plena madurez y desde la cual empieza 

su decadencia, nunca más en Grecia fueron tratados los problemas filosóficos con 

tanta profundidad, es Aristóteles quizás la figura más grande de la filosofía Helénica 

debido esto a que trazó los destinos que debería seguir la filosofía, descubridor de 

cuestiones metafísicas, realizador de conceptos a través de los cuales se manejan o 

se trata de pensar en el ser de las cosas, es el creador de la lógica como disciplina. 

En la filosofía Aristótállca desaparece la división rígida de su maestro Pidón 

referente el mundo de las Ideas y el mundo de los sentidos, por el contrario el 

consideraba que la realidad universal esencial de las cosas debe buscarse en las 

realdedse ontológicas de las cosas mismas, interpretando de este modo la substancia 

como un compuesto de dos elementos: la mateda y la forma tratendose de dos 

momentos ontológicos que el análisis de loe objetos puede distinguir, la meterla es 

agudo de lo que esta hecho una cosa; y le forma a lo que hace que algo asa lo que 

sea, ton elementos que convergen en un mismo objeto informándose recíprocamente. 

%I el conocimiento humano es, como entine Aristóteles, una reproduc-
dón de los objetos, el estos tienen forma y una naturaleza propia, entonces —
loe conceptos fundamentales del conocimiento, las categortm, rePrieflitql_ 
propiedades generales de los objetos, cualidades objetivas del ser." " 

En consideración a lo anterior se entiende que la facultad de abstracción 

constante en el entendimiento humano descubre en la realidad sensible los elementos 

(27) HESSEN, Johan. Op, c... Pág. HAL 
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necesarios para su conocimiento, el cual comienza por la experiencia y ordenada 

dentro de un valor absoluto. es causa suprema de todas las cosas que se dirigen a su 

propio fin. La filoso% Anstótelica de este modo se dirige a saber como el hombre y por 

consiguiente la sociedad pueden llegar a su propio fin y asl procede a realizar un 

análisis de los regímenes políticos existentes de su época. 

"El método aristotélico esta basado en la experimentación y en el anilla. 
Construye sus enunciados politices previo estudio de lo fáctico. Asilo hace -
con el estudio de más de cien constituciones para Negar finalmente, e la con—
clusión de que la más perfecta es la Ateniense,~MI, as en aquellos mo-
mentos, tenía una fundamenteción democrática." "°' 

Realizando el análisis filosófico de los principios de la politice misma, los cuales se 

pueden encontrar en sus obras "La politice" y "Boa a Niceimeco" llega a las siguientes 

conclusiones: 

El hombre es un animal social y es en la sociedad que alcanza su pleno 

desarrollo. La agrupación de éstos hombres crea ciudades que realizan su M 

mediante la Justicia, por lo tanto el hombre realizará concretamente su desarrollo a 

través de le realización de deberes chicos. Los hombres son diversos en cuanto a sus 

fines, sin embargo, los mismos tienen un lin en común que es le convivencia y la 

seguridad de la comunidad, los cuales se traducen en el régimen politice escogido por 

egos. 

F).- Jusnaturalismo Jurídico Romano. 

(28) ARNAIZ, AW0(11, Wesjahlikajd§orial Paut-Méxiao, libreta C11105 Gammen, iblthai Pág. 74, 
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La existencia del derecho natural contemplado en Grecia por su pensadores. llega 

a la cultura Romana a través de la filosofla "La noción del jus natural. es formulada la 

primera vez por Cicerón, quién la toma de los estoicos, más tarde es desenvuelta por 

los jurisconsultos del Imperio." (29)  El derecho natural en los jurisconsultos dada la 

naturaleza religiosa entonces imperante en Roma se consideraba una sede de 

principios que derivados de le voluntad divina son apropiados a la naturaleza de los 

Nombres y por comlgulents inmutables. 

Para Ulplano u derecho natural canalete en el conjunto de leyes que la 

naturaleza ha Impuesto e todos los seres animados, dando corno resultado la unión de 

'eme, le procreación de hice, etc., estas leyes instintivas un los seres exige 

naturalmente 111111 distinción pues existe si dato de racionalidad que distingue al hombre 

del animal, por lo cual el mismo Ulplano apunta: 

Idas los animales obedecen al Instinto y no al derecho. Solo el hom-
bre llene derechos y deberes, porque él spig latí' dotado de rezón y de - - - 
conciencia de le moralidad de sus actos." Jvi 

tiMh embargo, consideremos que les Ideas »naturalistas en Roma ee den 

cuando los principios queden ~idos en la Ley de les XII Tablas, pues los romanos 

al querer Salm* por si estudio de la legislación degGrecie, la cual contenía dichos 

postulados envían en el ello 461.460 a.c., a In ciudades Griegas un grupo de patricios 

a conocer las leyes de Colón y de Licurgo vigentes, a su regreso se confecciona la Ley 

de les XII Tablas cuyos preceptos e kistitudones se Inspiran en dichas leyes gripas. 

1214PETIT, bone. pg..CLPág. 21. 
00) tia 
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No obstante lo anterior las XII Tablas tendrían un carácter eminentemente romano ya 

que las soluciones prácticas en ellas Integradas se encontraban basadas en sus 

costumbres, lo cual las hace más reales en cuanto a su contenido. 

Esta ley reglamentó tanto el derecho público corno el derecho privado y fue 

considerada por los romanos como la fuente propia de su derecho. MI como de 

legitimo todo aquello que de ella emanaba. 

'te Ley de lee XII Tablas ha sido considerada le lex fogata* por excelsa 
da. A partir de les XII Tablas, se prohibió a los magistrados wa)edir leyes —
contra cualquier particular y la generalidad se consideró requisito esencial de 
les 	t31) 

Es mediante este ley que puede decirse que se llega a fundar realmente la dudad 

Romana pues contarla con ella como una legislación aplicable a todos los ciudadanos. 

0).-Jusnaturalismo y Cristianismo. 

Es por el cristianismo que surge en la filosofía dos grandes etapas del 

pensamiento occidental, en la ?Molla griega asume gran importanda el aspecto 

del movimiento; es decir, las cosas cambian ya que llegan a ser y dejan de ser lo que 

son. En el Cristianismo por el contrario lo que importa esa existencia de las coses 

' mismas que requieren una justificación en donde el Cristianismo adquiere un papel 

decisivo en la Metafísica, ya que le dará un nuevo senado a la existencia del mundo y 

(31) «MOSTOS», Sera. Pallffeadei Piegbiaaming, Textos tinhersiddes, U.NAM. Mirlos, —
11112, Pág. 29. 
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del hombre. 

El punto de partida se encuentra en el Génesis primer libro de la Biblia, el cual se 

reitere al principio y origen de todas las cosas. "...Al principio de todo existe Dios. No 

el Mundo, la Materia o la Naturaleza, sino elan que hizo todo por decisión propia 
suya . ( 32 )  

De este modo la religión cristiana tiene dos sentidos; por un lado comprende el 

ser de Dios o Creador, el cual es el verdadero ser del que emana todo cuando existe. 

Por otro lado se encuentra el mundo ola llamada creación de la cual u participe el ser 

creado u hombre, lo cual se traduce en el objeto de la Nomás cristiana que son las 

relaciones entre Dios y sus criaturas. 

Junto con el Imperio Romano el cristianismo crea la base del pensamiento jurídico 

de Occidente, y a la calda de aquél la Iglesia se convierte en la institución educadora y 

evangelizadora a través de la cual las nuevas agrupaciones sociales y culturales se 

desarrollaron en nuevas valoraciones éticas y jurklicas. 

El Cristianismo no llega a realizar una teoría jurldica sin embargo, dada su 

Inquencia como institución gula en vados aspectos de la vida social, toma idees de 

pensadores es031cos con un nuevo esplitu adecuando las ideas el evangelio.  

relatándolo con un carácter religioso. Los juristas cristianos en base a esos valores 

impregnan en el campo del derecho une Moscone moral que servirá para evaluar las 

Instituciones existentes, buecindoles orientaciones nuevas. El hombre como hijo de 

(32) RICCARDI, Ramón. Y HARAULT, esmeril kat*, Tercera Edición. Edad', rabo Mino. Ma—
did, 11172, Pail 
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Dios busca su fin en su creador por lo cual el Estado viene hacer un medio a través del 

cual el hombre mediante una convivencia recíproca con sus semejantes llega 

finalmente a Dios. 

Por último se puede decir que el Jusnaturalismo adquiere con el Cristianismo el 

carácter de un plan divino sobre los hombres, un orden ideal normativo impreso por el 

creador a la naturaleza humana. 

H).- Santo Tomás de Aquino. 

Teólogo y Filósofo escolástico italiano, miembro de la orden de Santo Domingo y 

defensor de las doctrinas aristotélicas, realizó en base o ellas una síntesis organizada 

de la Posea, la escolástica adquiere carácter de filosofía propia de la Edad Media, y 

Santo Tomás reelabora la exposición teológica de los dogmas de la iglesia. 

tomismo representa una amplia utilización profunda, ponderada y ar-
mónica de las doctrinas fundamentales aristotélicas al sanéelo del dogma, eln 
tesis que por su equilibrio, ponderación y diafanidad, se ha abierto camino y -
suma influencia entre los pensadores y teólogos católicos...uf 33) 

Santo Tomás dedica su vida el trabajo de la filosoffa y de la teología al igual que 

estibe elimentede su vide por le religión, su obre intelectual es numerosa y en N« se 

puede encontrar su interM por defender y juanear a la religión detiene, *denlo 

contempla aspectos teológicos dogmáticos así como jurídicos. 

Entre sus obras se encuentran "Comentados a Aristóteles". los Opúsculos", 

iik919fillda~IVL Tomo VIII, Pág. 242. 
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"Las Quaestiones Quodlibertales", Quaestiones disputate", "Summa contra Dedica", 

"Compendium Theológicos and Reginaidum" y sobre todo la obra más importante de 

Santo Tomb, es la "Suma neológica" en la que expone sistemáticamente su 

pensamiento y aún toda la escolástica, 

El maestro Vigoro Toranzo considera que de la obra Tomista se pueden extraer 

enseñanzas de interés jurídico, ( 34 wa que en la Suma Teológica, obra que explica la 

esencia de Dios al hombre, este filósofo considera por derecho (fas) "la misma cosa 

Ñata", En tanto que la ley es "una constitución escrita" de ahí que la ley no sea el 

derecho mismo, ya que este es la cose misma ordenada según justicia, lo justo en este 

filósofo no es un ideal lejano, sino una exigencia Inmediata del orden guardado en las 

relaciones de los hombres, lo justo no puede ser algo imposible, sino una exigencia que 

debe realizarse en todo momento y de acuerdo a las posibilidades permitidas por las 

circunstancias, 

Santo Tomas explica que las normas jurídicas valen por la formulación de justicia 

que brotan del orden objetivo y metafísico de loa seres y sólo en segundo lugar por la 

autoridad que las promulga, de este modo el derecho se busca en las facultades y 

exigencias morales de las personas sobre otra u otras, solo después se considera lo 

que diga la autoridad sobre el caso, 

El pensamiento tomista se preocupa por el contenido de justicia, así como el 

conjunto de leyes es el medio por el cual la autoridad exige que se cumpla lo justo. 

"La Ley no es mis que un ordenamiento de la razón, en orden al bien común, promul 

(34) VILLORO TORANZO, MIp11N. Pp,_Qil,P1g. 40. 
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gado por aquél que tiene a su cuidado la comunidad." ( 35l 

La Ley puede tener diversas manifestaciones así puede ser eterna, temporal, 

natural, humana y divina. 

"puesto que toda ley es una formulación de un orden justo y que toda - - 
justicia tiene su fundamento en Dios, no sólo no hay contradicción enes — 
diversas clases de leyes sino que unas se complementan con otras." 

En el pensamiento Tomista las diversas leyes participan en la esencia divina del 

siguiente modo: 

Ley Eterna (razón 
del orden). 

Principio 	 naturales. 
IntrInseco apetitos. 	sensitivos. 

ESENCIA 	 Motor. 	 kdelectuales. 
DIVINA. 

Ley Temporal (Eje 
culón del orden). 

Formulación 
principios 	Ley Natural 	F~rr lar. 
Indos. 	 Social 

Politica 

Formulación 	 Ley Humana De gentes. 
de la Razón, 	 de los hom— 

bres. 	CM. 

Conclusión 

Ley Didne 
o por Dios. 

Antiguo Testa- 
mento. 

Nuevo Testa- 
Mento. 

(35) VILLORO TORANZO, Miguel. Pp. 	Pag. 41. Citando a Santo Tomas, Suma Teológico. 1-2, q. 90, 
e A, -0- 

(36) !den 
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La esencia divina es la razón y voluntad de Dios el cual tiene un plan sobre la 

creación, por lo tanto existe una ley eterna por ser dirigida la ejecución de esa creación 

por su creador. Al mismo tiempo se concibe una ley temporal ya que la ejecución de 

ese orden divino se realiza en un tiempo determinado, dentro de esa consideración 

temporal todos los seres creados pueden participar en ese orden divino mediante la 

acción de un principio intrínseco motor los cuales se baducen en apetitos o tendencias 

inatas Impresas en cada ser, o bien participar mediante el ejercicio de la razón, a 

través de la cual formula principios inatos que forman una ley natural y que determina 

el proceder del hombre en sus aspectos Individuales, familiares, sociales y políticos. 

Esta ley natural es "la participación de la ley eterna en la creatura racional." ( 37 l La 

cual descubre los principios de su conducta y desprende conclusiones en las cuales 

descubre una ley humana que es aquella que entendernos como derecho positivo, en 

esta ley los principios generales de la ley natural se interpretan y se determinan por la 

autoridad basados en el bien común. Por último el hombre encuentra una ley divina la 

cual se encuentra contenida en el antiguo y nuevo testamento mediante las verdades 

reveladas. 

2.- RACIONALISMO JURIDICO. 

Dado los adelantos e Investigaciones científicas de los siglos XVI y XVII, se 

constituye el nacimiento de la ciencia natural que difiere de la aristotélica y medieval 

en base a dos puntos decisivos: La idea de la naturaleza, y el método físico, 

elaborándose a través de Leonardo da Vinci, Nicolás Copémico y Galileo Utile' la 

(37) VILLORO TORANZO, Miguel, ºp.SI.Pag, 42, citando a Santo Tomas, Suma Tecléalos 1.2, q. 91, 
s. 2. c, 
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moderna ijunCla natural y sus métodos exactos, en los que se encuentran la 

observación, I iipótesis explicativa y la verificación experimental. 

"Lo que diferencia a la física moderna es lo que se llama el análisis de 
la naturaleza. El punto de partida del físico es una hipótesis, es decir, una -
construcción a priori, de tipo matemático. Antes de experimentar, Galileo sa 
be lo que va a pasar; el experimento, simplemente, comprueba a posteriori -
ese saber apriorístico." ( 3fl ) 

El método. de estas ciencias de la naturaleza es que de la observación de los 

hechos se Imaginan hipótesis o posibles causas para explicarlos, se comprueban estas 

hipótesis mediante la experimentación, se establecen las leyes que los rigen por 

inducción y una vez determinadas se sacan conclusiones por deducción, 

Es en esta época cuando dando un giro al objeto de estudio se buscan 

explicaciones a parcialidades en lugar de una visión que capte la idea de conjunto de 

dichos objetos, así se verifica cualquier creencia admitida hasta entonces, para que a 

través del espíritu critico de la ciencia moderna surja la necesidad de estructurar con 

sus nuevos métodos el saber para que sea científico. 

El racionalismo surge en este movimiento como una doctrina filosófica en la que 

se exagera el papel de la razón en detrimento de la experiencia, ésto en base a un 

método deductivo. Esta posición episternológica ve en el pensamiento, y en la razón, 

la fuente principal del conocimiento humano, así según esta doctrina un conocimiento 

es verdadero cuando en él se dan los datos de necesidad lógica y que sea universal— 

(38) MARIAS, Julián Pp. pl. Pág. DO, 
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mente válido, una proposición con estas características es la formulación del juicio "el 

todo es mayor que cualquiera de sus partes" ya que nuestra razón encuentra en él que 

esto es est y que no puede ser de otro modo; que tiene que ser así por lo cual se da 

siempre y en todas partes. "Todo verdadero conocimiento se funda, según esto -así 

concluye el racionalismo-, en el pensamiento. Este es, por ende, la verdadera fuente y 

base del conocimiento humano. ( 39  ) 

Este nuevo pensamiento influye en los Juristas y los encamina a la búsqueda de 

una metodología Jurídica que permita a la ciencia del derecho distinguirse de otros 

tipos de ciencias particularmente de la moral. 

El racionalismo obtiene de Descartes su base filosófica, y el racionalismo jurídico 

lo que hace es aplicar el método de Descartes al derecho el cual se basa en el 

matemático y que consiste en que deduciendo, los primeros principios es accesible 

determinar los restantes. El fundamento filosófico del racionalismo se encuentra en 

que el crItedo de verdad son las percepciones claras descubiertas por la conciencia 

racional como elemento regulador de toda teoría, así como de toda norma pera la 

conducta práctica, con exclusión de los datos dados por la experiencia, los cuales son 

confusos y dudosos. 

A).- La Escuela Clásica. 

Este escuela se encuentra formada por un grupo de juristas cuya actividad se 

encaminó a le realización de un sistema dogmático del derecho que partía de una se- 

(39) HESSEN, Johon. Op. Cr  Pág.*. 
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rie de principios los cuales por una actividad racional permitían la deducción de sus 

aplicaciones.  

HUGO GROCIO. 

Teólogo y jurisconsulto holanda, guión realiza la primera sistematización del 

derecho natural en forma racionalista, propone un sistema jurídico racional que 

debería ser Inmutable y válido para todos los pueblos, debe su mayor fama juridica a 

sus doctrinas sobre el derecho internacional, pues defiende el derecho de gentes 

"...que regula las comunicaciones y los conflictos entre los pueblos y supone la 

Igualdad de los estados, quienes habrán de admitir sus preceptos aún a costa de su 

soberanía." Mol 

SAMUEL PUFENDORF. 

Jurisconsulto e historiador alemán su aportación jurídica se encuentra basada en 

su doctrina del derecho de gentes, tratando de armonizar las diferencias doctrinales 

entre Grodo y Hobbes, considerando al derecho de gentes como padre del derecho 

natural yen contra del pensamiento de Hobbes considera que la condición natural del 

hombre es pacifica. 

CRISTIAN THOMASIUS. 

Filósofo y jurista Alemán que siguió el pensamiento de Grocio y Pufendorf sobre 

el derecho, delimitando la moral y el derecho dentro de un raclonalisMo hedonistico.(41)  

(40) Qicránarielaáli~ takr, TOMO IV, Pág. 251.252. 
(41) admidefitioillopistkoldw Tomo VIII. Pál), 189. 
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1).- Inmanuel Kant. 

E pensamiento de Kant encuentra su influencia en la ftiosofla Cartesiana y en el 

racionalismo, centra su atención en el conocimiento, distinguiendo dos elementos en el 

conocimiento: Lo dado y lo puesto; es decir, hay algo que se da dentro de un caos de 

sensaciones y algo que el sujeto cognoscente aporta que es la referencia espacio-

temporalidad o categorles. 

'El upado y el tiempo nos separan de la realidad de las cosas en el. La 
sensibilidad solo le presenta fenómenos al entendimiento, Las cosas ya 'de- -
formadas' o elevadas por ella, Pensar ...es esencialmente transformar. Pero 
el entendimiento como la sensibilidad, tiene también sus formas a priori, 
con las cuales aprehende y entiende las cosas; estas formas son las catego—
rías  (42) 

Es mediante la unión de estos elementos que surge el objeto conocido o 

fenómeno. En el pensamiento Kantiano todas las ciencias tienen un modo especial de 

pensar, el esa forma de pensar se descubre encontramos el método propio de cada 

ciencia y sólo dentro de él ceda ciencia encuentra su desarrollo. 

Kant parte de que ese conocimiento puede ser a priori o a posteriori, el primero no 

funda su validez en la experiencia y el segundo si funda su validez en ella; por lo 

cual este no puede ser universal ni necesario; es decir, lo que debe buscarse es la 

capacidad o formación del entendimiento para conocer una ciencia antes de los datos 

que proporciona la experiencia. Es el modo como esté conformado el conocimiento 

el que condiciona la verdadera ciencia y la diferencia entre una y otra dependeré de 

sus métodos, los cuales son producto de la razón y no responden a la información de 

(42)1/ARIAS, Juln. Qp.S.L. Pég. 261. 
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los datos, objetivos captados por los sentidos. 

"Esto lo aplica al Derecho: hay que descubrir el pensar jurídico, en cuan 
to diferente de otros modos de pensar o de conocer y en particular en cuanto 
diferente de la moral." ( 4 31  

Kant distingue la moral y el derecho partiendo de la existencia de dos diversos 

tipos de juicios: los enunciativos y los normativos. 

Las ciencias naturales son conocidas por juicios enunciativos y referentes el ser, 

expresan relaciones indefectibles y necesarias de causalidad, en cambio la moral y el 

derecho se forman por juicios normativos, mismos que se reReren al deber ser. 

Los juicios propuestos por la moral son "categóricos" nacen de la conciencia del 

entendimiento y exigen el' cumplimiento de tal o cual acción, mientras que los del 

derecho son lépotéticos" ya que contienen detennineda acción supuesta que al 

actualizarse da lugar a una coacción estatal. Por consiguiente la moral es autónoma, 

pues el legislador es el propio individuo, interna, pues pertenece al fuero de la 

conciencia, unilateral ya que se refiere a la conducta del sujeto, e incoercible por no ser 

exigible sus preceptos sino por el sujeto mismo. El derecho por su naturaleza es 

heterónomo, pues encuentra que el legislador es diverso al sujeto, externo, pues a él lo 

que le Importa es la conducta externa y su adecuación al precepto, es bilateral debido 

a que el orden jurídico se dirige a dos o más sujetos en cuanto a sus relaciones 

reciprocas, y por Último coercible por la facultad que tiene el poder público de exigir su 

cumplimiento. 

(43) VilLORO TORANZO, Miguel. Qp, CIL Pési. 53. 
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En la Elosotia de Karrt el hombre no encuentra otro legislador que el mismo 

sujeto, pues su pensamiento busca la realización de una Cica del deber ser mediante 

una razón práctica "...que no se refiere al ser sino al deber ser; no se trata aquí del 

conocimiento especulativo, sino del conocimiento moral." (44  ) 

Esta autonomía se refleja en el llamado Imperativo Categórico el cual prescribe 

que el obrar de la conducta debe realizarse de tal modo que la razón de la acción 

puede ser exigida como ley universal. 

El obrar de la conducta en Kant sugiere indudablemente un proceder Individual y 

subjetivo de regirse moralmente, sin embargo, loe individuos se encuentran en 

sociedad y si los preceptos jurídicos son diversos e los postulados morales, entonces 

haya que el derecho toma su tuerza de una fuente diversa, la cual se encuentra en el 

ordenamiento »Mico, por consiguiente el derecho sólo exige la conformidad de la 

conducta externa con el precepto de derecho el cual obliga jurfdicamente. 

La conducta que se encuentra regida por el Imperativo categórico no siempre 

permite al hombre encontrar la razón de su proceder dentro de le sociedad en la que 

se encuentra, lo cual conduce a Kent e definir al derecho como "...conjunto de 

condiciones bajo las cuides se puede armonizar el rebelo de uno con el arbitrio de otro 

según una ley general de libertad."( 45  ) 

La postura de Kant respecto al derecho es racionalista, pues el considerar al 

mismo igual que los demee objetos susceptibles de conocerse como datos dados, es 

(44) MAMAS, Mill4n. Op,..141,14p, 285. 
(46) VILLORO TORANZO, Mbuet. Op, C4,1240, 56. 
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decir, corno algo objetivo al que se le dirigen las formas a priori y las categorías, pues 

solamente de esto modo puede liablarse de un conocimiento del derecho, el cual será 

producto de aquello que pensamos a priori de lo jurídico. 

Las conclusiones a las que llega Kant de lo dicho anteriormente, es que los 

juristas podrán decir lo que las leyes establecen en un lugar y tiempo determinado, 

pero el criterio para desprender de ellas lo Justo o injusto sólo podrán descubrirse 

abandonando los principios empíricos, además de la búsqueda de dichos Juicios a 

través de la razón. ( 46  ) 

3.- POSITIVISMO FORMALISTA. 

La mayor parte de la filosofía del siglo XIX se encuentra dominada por el 

positivismo que surge por la necesidad de sujetarse a las cosas, a la realidad misma y 

apartarse de construcciones mentales sujetándose a lo real, tal y como se presenta. 

Las ciencias particulares serán quienes transformen a la filosofía, apareciendo la física, 

biología, etc., como ejemplos de conocimiento. 

Es en el dalo XX cuando se desarrolla una nueva fase del positivismo 

conociendo' como el neopositivismo, esta corriente ha Negado a tener Influencia 

hasta nuestros citas caracterizándose sobre todo por su oposición a la metafísica cuyo 

significado tiene su origen en las ideas Kantianas. 

"El positivismo se basa fundamentalmente en la oposición que estable- 

(46) VILLORO TORANZO, Miguel. 1),14. Pig. 56. 
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ce Kant entre las ciencias (a base de conocimiento sensible) y la metafísica, 
y en virtud de In cual, no poderrigmaptar sino la evidencia que nos suminis-
tra el procedimiento cientlfico." 

Las características que el positivismo tendrá son las sigguientes: 

A).- Negación de toda posible metafísica. 

E).- Tendencia a convertirse en una teoría del conocimiento. 

C).- Interés por las ciencias particulares. 

D).- Inclinación por entender le filosofía como una teoría de la ciencia. 

El positivismo jurídico tiene como principal exponente al jurisconsulto austriaco 

Hans »leen, Profesor de la Universidad de Viena, quién elabora lo que el llama una 

boda general del derecho, cuyo objeto es el establecer que es y como se forma el 

derecho. 

Propone como principio de su método la exclusión de elementos extraños de 

naturaleza psicológica, moral, teológica, biológica y en general de todos aquellos que 

no atiendan al objeto que debe seguir la ciencia jurídica y no respondan a su 

definición, ya que esto tiene como consecuencia le decadencia de la consideración 

Mutilo del derecho. 

'Puede decirse que hoy por hoy no hay dominio científico en el cual el -
jurista no se considere autorizado e penetrar. Mis aún, estima que su pres-
tigio cientifIco se jerarquiza al tomar en préstamo conocimientos de otras — 

(47) VARGAS MONTOYA, Samuel. fetedellekelopetrjoii~J*Ime Primera Edición, Edi-
torial Parea, Milito. 1984. Pép. 329. 
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disciplinas(  gi resultado no puede ser otro que la ruina de la verdadera ciencia 
juridica." 

Keisen apunta que el derecho es un fenómeno social que se lige por leyes 

opuestas a la de la naturaleza pues esta se encuentra determinada por las leyes de 

causalidad (a las cuales nos referiremos en el siguiente capitulo) corno leyes 

enunciativas que se refieren a una relación de causa-efecto. Por el contrario en la 

sociedad lo que se busca es la regulación de las conductas de los hombres bajo un 

principio de imputación. 

En la teoría pura se considera que la ciencia del derecho sólo puede tener por 

objeto el derecho positivo, sin preguntarse como deberé ser o como deberla de 

formarse ya que en opinión de su autor es una ciencia del derecho y no una politica 

jUTICIICO, (49)  

La ciencia jurídica elabora reglas de derecho las cuales determinan las 

conductas de loe hombres relacionando dos hechos normativamente, dicha relación 

resulta de una norma que prescribe o autoriza una conducta determinada. 

*Esta norma es el sentido que se das uno o muchos actos que los — 
hombres han cumplido en el espacio y en el tiempo Le los que se denomina 
costumbre, ley, fallo Judicial o acto administrativo." (7" 

Un acto es incito cuando es seguido por una sanción ya que la norma que lo re- - 

(411) KELSEN, Hans. ICALEUILdeiDtdellw,Déciinta Segunda Edición, Editorial Universitaria de Buck. 
nos Airea, 1974, Pág. le. 

(48) Ilálei&Pea• 16. 
(50) ibident Pág. II. 
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gula al ser creada por un acto jurídico, prescribe la aplicación de esa sanción por 

contradecir lo establecido en ella. 

Kelsen denomina norma positiva aquella norma creada poi un acto cumplido en 

un espacio y en un tiempo determinado, las normas positivas o "puestas" son diversas 

a las "supuestas" que son producto de un acto puramente. intelectual. "Una norma 

que no ha sido 'puesta', sino solamente 'supuesta' no pertenece al dominio de la 

realidad." (51)  

La relación entre el acto (licito y la sanción se encuentra contenida en la regla del 

derecho ya que establece que la sanción debe seguir al acto incito, relación a la que 

se le denomina imputación, y que por último puede afirmar que un individuo es 

responsable cuando la sanción puede ser dirigida contra él. 

A).- Teoría Estática y Teoría Dinámica De Kelsen. 

Kelsen concibe al derecho como una ciencia normativa cuya expresión propia es 

el deber ser jurídico, y el deber ser se encuentra expresado en la norma jurídica, a 

este jurista no le Interesa la conducta en si, sino su atención se dirige al aspecto lógico 

formal de la ciencia del derecho, el cual tiene un objeto que puede ser analizado 

desde un aspecto estático o bien de un aspecto dinámico. 

TEORIA ESTÁTICA.  

Desde esta consideración el derecho se entiende como un conjunto de normas — 

(SI) KELSEN, Hans. OLa ing, 19, 
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que regulan la conducta r edprocli (1,-; los tiombres(52,1a las cuales los mismos prestan 

conformidad u no; es decir, poco Importa si los destinatarios de las normas se 

encuentren de acuerdo con su contenido, poco Importa si hay justicia o no en ella 

debido a que su creación no se basa en estas consideraciones sino en que son 

creadas como se ha dicho anteriormente por las mismas normas jurídicas, en 

conformidad con la establecido en la Constitución Política del Estado que se trate en 

donde se legitima la facultad Legislativa Estatal. 

TEURIA DINAMICA.  

En esta teoría este jurista se dirige a fundamentar una Estructura Jerárquica 

dentro de un orden lógico jurídico, atendiendo aspectos de creación y aplicación de 

C30 mismo orden jurídico. 

Tanto la creación como la aplicación de un orden jurídico requiere la actividad 

de los hombres, pero está actuación se realiza por medio de actos regulados por ese 

mismo orden. 

"Una teoría dinámica del derecho tiene así por objeto un sistema de oc 
tos que son determinados por las normas de un ordon jurídico y. que crean o 
aplican dichas nonnas."(53)  

En la estructura jerárquica de un sistema normativo de derecho se encuentra 

contenida una pluralidad de normas jurídicas que forman una unidad u orden basado 

en una norma única de carácter fundamontal,que adquiere la consideración de fuente 

(52) KELSEN, (fans. Sly po, N. 43. 
(53) thika Pág. 44. 
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de validez de aquellas cuya validez pueden ser referida a ésta. 

Kelsen atendiendo a la diferencia de validez que guardan las normas morales y 

las jurídicas refiere de esta últimas que: 

"Otra cosa sucede con las normas jurídicas. Su validez no resulta de -
su contenido. El derecho puede tenor no importa que contenido, pues nin-
guna conducta humana ppppr si misma inepta para convertirse en el objeto 
de una norma jurídica." 

El Estado viene a ser el orden jurídico mismo, y el poder es la validez y eficacia 

del orden jurídico. El Estado es considerado como centro imperativo y su última 

explicación formal y externa son las normas jurídicas. 

Kelsen señala que si no se acepta la Identidad del Estado con el ordenamiento 

jurídico se tendría que observar una dualidad de sistemas normativas, de los cuales 

uno serle el orden jurídico positivo y el otro el complejo de las normas etico-pollticas. 

"Todo el mundo admite que el Estado mantiene relaciones esenciales — 
con el orden jurídico. Pero si no se admite que esa relación significa identi- —
dad, ajlébsse ante todo a que no se reconoce que el Estado mismo es un or-
den." 5 5  

4.- EMPIRISMO JURIDICO. 

El empiriemo es una posición filosófica cuya única fuente de conocimiento se 

basa en le experiencia, de tal suerte que le explicación de los juicios universales los 

(54) !CESEN, Hm. 121911. Pita• I. 
(55) KELSEN, Hans. 111/11Mientrillinatado, Editorial Nacional. »laico, 1972. Pág. 21. 
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realiza mediante ella. 

La capacidad de percepción que tienen los sentidos es considerada la base de 

todo conocimiento que se llame científico, así como su comprobación empírica que 

mediante fórmulas matemáticas enunciarán la constancia de las relaciones de un 

determinado objeto. 

El conocimiento juridico al igual que los conceptos y juicios universales serán 

explicados por los datos proporcionados por la experiencia, se le da el nombre de 

empirismo jurídico a la tendencia a considerar al derecho como un producto de las 

fuerzas a las que se encuentra sujeta una sociedad, la experiencia encuentra 

elementos que se encuentran presentes en toda sociedad, tales como aquellos que 

determinan una secuencia histórica, sociológica, económica y religiosa, que al ser 

estimadas como comunes a toda agrupación humana determinan la elaboración y 

vida del sistema jurídico. 

Dentro del pensamiento que guardan el empirismo jurídico no se puede afirmar 

una actividad creativa por parte de los miembros de la sociedad que se trate, ya que 

las fuerzas en las que se encuentran Inmersas son más determinantes que cualquier 

otro factor, el hombre se ve dentro de ellas y de estas realiza una formación que 

permite su desenvolvimiento. 

"El Empirismo jurídico se va conformando lentamente. Primero se des-
pierta el interés por la sociología y la Historia del Derecho, asl como por el -
Derecho Comparado. Rinden pleitesía a las nuevas tendencias autores tan 
prestigiados como Jacobo Cujas (1522-1590), Hugo Doneau (1527-1596), 
Juan Muslo (1557-1638) y, ya en vísperas de la Revolución Francesa, - - -
Juan Bautista Vico (1668-1744) y Carlos de Montesquieu (1689-1755). El -
mayor realismo de estos autores en la concepción del derecho no sólo no —
es perjudicial e la noción del Derecho sino que la enriquece notablemente. 
La exageración indebida aparece en el siglo XIX, cuando llega a su máximo 
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el desprecio por los elementos morales y racionales del Derecho. Estos 110 -
son considerados verdaderamente científicos, ya que no pueden ser conoci-
dos ni verificados por la experiencia. Las tendencias antirracionalistas y an—
timetafisicas del siglo XIX van a dar origen al empinen«) y al positivismo jurl-
dico." ( 56  ) 

Las posiciones dirigidas en contra del racionalismo y de la especulación 

metafísica acerca del derecho, originan en el siglo XIX el empirismo y el voluntarismo 

juridico;  Teniendo ambas las siguientes características: 

a) No existe más derecho que aquél que tiene su origen en acontecimientos 

conocidos por la experiencia. En el empinan) jurídico estos acontecimientos se 

encuentran determinados por las fuerzas históricas, sociológicas o económicas. En el 

voluntatistno jurídico será la voluntad del legislador. 

b) Al jurista solo le deben interesar los datos materiales concretos captados por 

la experiencia, no las especulaciones de justicia o de razón por no ser estas 

susceptibles de comprobación. 

c) El derecho es de necesidad exacta debido a que su naturaleza depende de 

hechos ye eidstentes, loe cuales pueden ser verificables experimentalmente en 

oposición e los actos breo do loe Individuos. 

A).- Eacuele Histórica del Derecho. 

La Escuela Histórica del Derecho se encuentra formada pos juristas que viven y 

(BOYO:LORO TORANZO, Miguel. pa,g, Pio. 68. 
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explican la noción del empirismo juridico. Para esta escuela el derecho es una 

realidad viva cuyos elemer ¡kis se en' uenh an orgánicamente vinculados, además de 

ser producto al Igual quo el Estado de una evolución t'Idónea. 

"Trabajan con una noción filosófica del Derecho, porque quieren enten-
der y explicar al Derecho en toda su riqueza y situarlo en medio de la totali-
dad de las realidades Y, al proceder asi, descubren en el Derecho o, más 
exactamente, en los sistemas jurídicos, la dimensión filosófica sin la cual - — 
esos sistemas carecerlas de coherencia y do alma. Pero su enfoque es - —
eminentemente empírico: Observar la realidad de los fenómenos Jurídicos y 
a partir de esa observación sacar conclusiones. Adem4s lime el gran méri-
to de haber explicitado el método de su Investigación." 571  

Los antecedentes de esta escuela se encuentran en los siguientes juristas: 

Juan Bautista Vico.- Para este filósofo el derecho nace de la conciencia popular 

mediante una obra anónima y colectiva, en la misma forma que nace el idioma de un 

pueblo. 

ECimundo Burke.- En sus reflexiones sobre la revolución francesa, apunta que no 

es posible construir un Estado de principios Ideales y abstractos ya que la formación 

del mismo es producto de un lento desarrollo y de una larga gestión histórica. 

Federico Guillermo Schelling.- Descubre el "espíritu" como el ser y fuente del 

acontecer, refiriéndose a un ser diverso al individual, a un ser objetivo. Este idealismo 

objetivo es el que anima toda la naturaleza entendida como un organismo vivo y 

animado. Este autor es el fundador de la llamada Escueta Romántica Alemana, 

(57) VILLORO TORANZO, Miguel. 'le Iscue13111510tig  dii ikfreijo„ Neyipla_Estudiv.raufidic9s, Es-
cuela libre clt? Derecho. Ano 1988, número 2, Pig, 99-111. 
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Federico Schlegel.- Consideró al Estado como un gran individuo de organismo 

viviente y que comprende a todos los individuos particulares, dotado de una luz propia 

la cual descansa en valores éticos y religiosos, así como de una expresión del espíritu 

que anima al organismo social. 

Gustavo Hugo Federico Carlos de Savigny y Jorge Federico Puchta.- Estos 

Juristas consideran al derecho al igual que al Estado como un producto de la evolución 

histórica del órgano social. 

"Según estos tres grandes maestros de la Escuela Histórica, el Derecho 
cho no es un producto de la razón humana en abstracto, sino un producto del 
'espíritu del pueblo'... del cual emana la regia juridica como cualquier otra - — 
manifestación de la cufbira."15°' 

Las caracterieltas de la Escuela Histórica son las siguientes: 

a) El derecho evoluciona y se transforma continuamente debido a que se 

desarrolla en el tiempo, el cual modifica y transforma con independencia de las 

voluntades individuales y conforme al espíritu popular. 

0) Manifiesta rechazo por el derecho natural como sistema especulativo anterior 

y superior al Derecho positivo. 

"Gin embargo, Sevigny admite que en todo derecho se dan 'postulados de 
»Ocia', pero listos son, mis que leyes percibidas por la razón, corrientes in! 
Inevas que animan y dirigen al espíritu del pueblo.'( 59 

GO) VILLORO TORNO), Mor. ~la Cipos. 70. 
(N) Idos 
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c) Rechazo a la codificación ya que esta detiene el curso y evolución del derecho 

por ser síntesis sistemática de gran estabilidad y fijeza. 

d) Consideración del derecho consuetudinario como expresión verdadera de la 

conciencia popular, este derecho progresa con el pueblo y se perfecciona con él. 

Sociologismo Jurídico. 

A parir del siglo XIX la sociología es considerada como una ciencia cuyo objeto 

es la descripción del acontecer social, en cuanto al estudio de la realidad social, sin 

referencia a los principios internos que estructuran los actos humanos. En el 

sociologismo jurídico encontrarnos como punto mediador de su doctrina la 

consideración del derecho como un producto sociológico. 

Emilio Durithelm.- Sodologo francés fundador de la Escuela Sociológica dei 

Derecho, este autor propone que el derecho debe ser estudiado bajo el método 

sociológico el cual tiene los siguientes aspectos: 

a) El dereeho es un fenómeno social que existe Independientemente de las 

conciencias individuales. 

b) Les Ideas o aspectos morales del individuo son producto de las fuerzas 

Mides, ya que el pensar, el mismo realiza una representación lógica del mundo real 

de los fenómenos sociales. 

c) Los fenómenos sociales se constituyen mediante la solidaridad social que se 
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manifiesta externamente por la inM►encia del grupo sobre tos individuos, as( el derecho 

es el símbolo visible de la solidaridad sedal. 

d) A cada grupo social corresponde un sistema jurídico el cual da equilibrio y 

asegura la convivencia entre sus miembros. 

e) Las instituciones jurídicas manifiestan expresamente relaciones de coacción, 

de los datos jurídicos se puede llegar a la estructura Interna de los grupos sociales. 

León Dugult.- Jurista que defiende una postura del derecho como función social, 

sostiene que lo único que hay son situaciones juridicas subjetivas o situaciones 

jurídicas objetivas, Según se trate de prerrogativas que los particulares adquieren en 

sus relaciones, o por prerrogativas que se reciben de la ley, estos atributos integran el 

derecho positivo, único derecho que admite, el cual se funda en una ley de solidaridad 

y de interdependencia sosia'. 

Mauricio Haurlou,- Considera al derecho corno obra de un poder que en cierta 

medida lo impone a las fuerzas sociales, esta Imposición se realiza de forma real en el 

medio social, y se dirige al orden y a la paz de la sociedad. Las instituciones jurídices 

nacen del poder, de la idea, y de la libertad, pero QUO no subsisten sin la aceptasIón de 

la comunidad, la cual busca mediante el derecho contribuir a la solidaridad social, 

6.- VOLUNTARISMO JURIDICO. 

Esta doctrina filosófica se dirige a considerar como elemento primordial en la 

formación del derecho la voluntad del legislador, esta facultad de determinar preceptos 

de derecho no se encuentra determinada por fines de justicia, los seguidures de esta 
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doctrina dan poca importancia si la ley reponde racionalmente a la solución de 

problemas reales. El Voluntarismo Jurídico puede resioulise diciendo que ea el 

confunto de opiniones "idas a enaltecer la actividad de aquél que puede hacer 

derecho. 

La orientación en considerar la ley como fuente de derecho por excelencia 

permite que los textos legales sean venerados también en si mismos, por lo que se 

afirma que el Voluntarismo Jurídico se dirige a dos aspectos: 

a) A la glorificación de la actividad del legislador en la formación del derecho. 

b) La exageración del culto al texto de la ley como producto de una actividad 

acertada en todo momento. 

"La actividad voluntarista lleva implícitas consigo dos tendencias: La glo 
rificación del legislador y el culto al texto de la ley. No se puede considerar —
que sólo es Derecho todo lo que querido como tal por el legislador, si no se —
valora e ette como un poder que no puede equivocarse, como un poder de —
visión perfecta y de previsión minuciosa que hace innecesarias las intervencio 
nes de futuros Juristas." 60  ) 

A).- Glorificación del Legislador. 

Es rasgo común que en los grupos sociales primarios la actividad de aquél que - 

(60) VILLORO TORANZO, Miguel. !producción Qp.Pit.PAg,_09, 
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determinaba las pautas de conducta a seguir por pode de los tule.nibios de esos 

grupos, se considerará ligado o Inspirado por fuerzas sobrenaturales. 

En la Edad Media la actividad del soberano con respecto al poder se justificaba 

diciendo que toda potestad venía de Dios. 

"No faltan incluso juristas en ese tiempo pero sobra todo en la Edad Me. 
doma -los de la Escuela de Derecho Divino de los Reyes- que, olvidando los 

limites naturales de toda autoridad humana, creen ver en las luyes de sus - — 
monarcatla expresión de la voluntad divina." (5t  ) 

Los poderes absolutos que sustentaba la figura absoluta del rey a través del 

pensamiento de la Ilustración se consideran ya propio del pueblo. 

La exageración que tiene el papel del legislador en el proceso de formación del 

derecho se relacione con la amación de que no existe más derecho que aquél que ha 

sido emanado de las facultades legislativas. 

B).- Culto al Texto de la Ley. 

El culto al texto de la ley tiene su antecedente en el siglo XI mediante la llamada 

Escuela de los Glosadores, estos juristas sostienen una admiración completa al Corpus 

lurte Oda al que consideraban un todo perfecto al cual las nuevas situaciones jur Micas 

deberían adaptarse, así examinando sus textos dan explicación del sentido por el que 

fueron realizados. 

---•-•-•-• 
fu) Vit. I 0110 I ORAWO, »pot letglockIn Op. CO 	# 



La Escuela de los Glosadores tienen su sede en la Universidad de Bolonia y 

tienen la gran aportación de haber difundido en Europa el conocimiento del Deletio 

Romano. 

Posteriormente ya en el siglo XIV surgen los postglosadores corno discípulos de la 

Escuela de los Glosadores, los cuales mediante un análisis metódico de las 

instituciones Romanas pasan de la admiración poi esa legislación a la realización de 

borlas generales separándose con esto del análisis literal de las originales creaciones 

de los judrieoneritos romanos, 

'Glosadores y Postglosadores anticipan a le Escuela de la Exégesis en 
el culto del texto dele ley. Le profunda admiración que profesan por el legis—
lador romano produce en la práctica un efecto semejante a la glorificación 

del 
legislador popular de la revolución francesa: La exclusión de oboe fuentes - -
del Deiectio. Por ambas características, estas dos escuelas deben ser consj 
demás como precursoras del positivismo jurldico que tiene en la Escuela de 
le Exégesis su más pura expresión... 

A raiz de la publicación del Código de Napoléon en 1804 surge en Francia la 

llamada Escuela de la Exégesis, le cual domina el porcelana jurídico del siglo XIX, su 

doctrina Influencie el pensamiento »Mico en Europa como en América e baldes de sus 

teóricos entre los que se encuentran: Aubry y Rau, Demolombe, Marcad., Laurent y 

Troplong. Baudry-Lecentinerle, Ouillouard, y su principal expositor Bonneccase quien 

señala loe siguientes rasgos de dicha Escuela: 

1) Culto al texto de le ley; 2) Predominio de la intención del legislador s - 
bre el alcance llené del texto; 3) Doctrine estatista consistente en le proda- 

112) VlaCiROTORANIO, 	 Pée. 102. 
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mación de la omnipotencia del legislador y en la CI eencia en su 	— 
4) Contravención resultante de la creencia simultánea en b omnipotencia del-
legislador yen la ninión, metafísica del Derecho; 5) Respeto a las autorida-
des y precedentes." " 3  

Por ultimo podemos donar que le sumisión de los Exégetas a la voluntad del 

legislador los llevó a conocer la intención del legislador a través de lo precisado y 

contenido en la ley 

(63) Vil LORO TORANZO, Miguel.  !110021#A19140_CY SKI, Pág. 103. 
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UBICACION DEL DERECHO EN EL PLANO NORMATIVO GENERAL. 
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normas; 3.- Normas religiosas; A).- Derecho y Religión; S).- Direferencias entre las 
normas religiosas y las normas jurídicas; 4,- Normas Morales; A).- Moral y Derecho; 
E).- Diferencias entre moral y derecho; 5.- Convencionalismos sociales. A).-
Diferencias entre los convencionalismos sociales y las normas jurldicas; 6).- Normas 
jurídicas. 
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1.- DIFERENCIAS ENTRE NORMA, REGLA Y LEY. 

Una vez que han sido expuestos los contenidos y diferencias que guardan entre si 

ice diferentes posiciones filosóficas, en tomo a la noción de lo que el derecho sea, 

podemos afirmar que no obstante la diversidad de los métodos utilizados por los 

elbsofos juristas, estos coinciden en resaltar el carácter normativo que el derecho 

guarda en sus preceptos. 

Ese caracter normativo se encuentra contenido en la norma jurldice como 

elemento de expresión esencial del derecho, de tal suerte que le ubicación del derecho 

dentro del plano normativo general debe hacerse en las similitudes o diferencias que 

guardan aquella con otros tipos de presaipciones. 

Comenzaremos diciendo que el hombre se encuentra dotado de razón y de 

voluntad para realizar su comportamiento dentro de un piano de libertad, sin embargo, 

reconoce que su conducta se encuentra condicionada por te realización de 

detertMnados fines que boca realizar en el transcurso de su «Menda y estos enes 

serán considerados bajo diversas coligadas de valor. 

La conducta humana puede ser estimada por esa facultad valorativa en el sentido 

que le finalidad propuesta deba ser o no deba ser, por lo que puede afirmarse que el 

hombre al oler participando en el mundo del ser, se encuentre Insertado en un plano 

superior que es el del deber ser. 

Ese ámbito del deber sera expresa por medio de normas las cuales pueden ser 

de *esa índole, es( algunas se dirigen el aspecto Interno del sujeto, mientras que 

otras, buscan la adecuación de la conducta externa a ciertas formalidades sociales 
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como es el c2so de los llamados convencionalismo, o bien aquellas que buscan la 

regulaLiún del proceder del hombre orediante criterios de justicia o equidad. 

La norma jurídica encuentra en el concepto de norma su género, el cual a su vez 

será tina de las especias del concepto de regla Esto puede entenderse al expresar 

que toda norma es una regla, pero que no todas las reglas son normas, así la 

comprensión de reglas artísticas las cuales no siguen una pauta determinada debido a 

la diversidad de maneras de interpretación, además de las diversas maneras para 

expresarlas. 

"Es decir, la idea de regla E,S más general que la Idea de norma, así co 
mo la idea de hombre es más general que la idea de mexicano; por lo que -
podríamos decirm todo mexicano es hombre, pero que no todo nombre —
es mexicano,...' 

1..i; regla será la formulación o expresión imperativa dirigida a la voluntad 

mediante la cual el hombre puede valerse para la realización de determinadas metas 

o Irles para él valiosos. 

El maestro Garcia Maynez respecto a ellas manifiesta que "Las reglas prácticas 

de cumplimiento potestativo prescriben determinados medios con vista a la 

realización de ciertos fines.'. (65) 

Una vez precisado el concepto de regla resulta accesible el considerarla como 

elemento genérico del concepto de norma, dando la idea de que aquel 1:acceder del -- 

(84) PRECIADO HERNAND17, Rafael. Gp,CILPág. 6f; 
(65) GARCIA MAYNEZ, Eduai (lo. Intiodw.gtki9p.,.C.il.. Pág. 4 
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hombre que se ajusta a la norma, regula su conducta conforme if la regia 141 II y 

contenida en la misma, sujetándose con esto al ámbito del deber ser, ¡nimio 

exigirá o le permitirá la realización de determinado acto o bien le prohibirá la eje.:ución 

de otro. 

De acuerdo a lo anterior, considerarnos al Igual que el maestro Pre:,ado 

Hernández que la definición de norma en un sentido general debe contener la 

referencia a todas las especies de normas como regla obligatoria que prescribe un 

deber. (66)  

García Maynes expone que: 

"La palabra norma suele usarse en dos sentidos: Uno amplio y or: es-
tricto: Lato sensu aplicase a toda regla de comportamiento, obligatoria : no 
Strictu sensu corresponde a la que impone deberes y'confiere nerech:s 

De lo dicho hasta aqui se Infiere que las reglas son dirigidas al hombre como 

pautas de conducta que enseñan los caminos que se deben seguir para la reabra ión 

de determinados fines por alcanzar, para que de éste modo el mismo empiezr 

otros se quedaron, pues no podrlamos concebir que en todo quehacer del horcle el 

mismo tuviera que empezar de la nada. Y aquellas reglas que exigen un ajustamiento 

de la actividad del hombre a ellas, mediante el establecimiento de un deber, serán las 

normas,' ambas se dirigen sin embargo al hombre como pautas de conducta. 

Las leyes por el contrario tienen como dato esencial la de enunciar las reiaCii:n as 

(66) PRECIADu HERNAIMEZ, Rafael. Qp.. (it,Rig 73. 
(67) GARCIA MAYNF.Z. Pinado. tlitrOstr.:9011 O.P. Cit ráa. 
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necesarias dadas por la naturaleza de las cosas, y en las cueles la voluntad del 

hombre no participa, 1)01 lo cual la necesidad que se desprende es diferente dada la 

divel Wad de los seres; estos pueden ser incites o bien vivos o sensibles. ( 68  ) 

En los seres vivos dada su naturaleza las leyes que les son propias pueden ser de 

tres tipos, ya sean estas del espíritu, del pensamiento, o bien de la voluntad. Las leyes 

de la materia Inerte participan en ella de forma física, química y biológica que son la 

opresión propia de la materia. 

Las necesidades que se desprenden de esta división pueden ser físicas, lógicas y 

morales. 

La necesidad física es aquella que se refiere a las manifestaciones de la materia, 

en cuanto a esta se da en un sentido repetitivo y propio de una relación causal entre 

fenómenos. 

"El carácter uniforme y repetido de la relación causal, es lo que le da su 
su sentido propio. Loa fenómenos naturales por ser causales, por estar sujo-
jatos al pri99gIp de uniformidad y necesidad, son independientes del arbitrio 
humano." 

La formación de une relación causal sería que en igualdad de condiciones, unas 

determinadas causas producirán necesariamente loa mismos efectos, dando de éste 

modo auténticas proposiciones de verdad pues una determinada ley será verdadera si 

(N) PRECIADO HERRANDEZ, Rafael. 	Pág. 87. 
(09) TERAN, Juan Manuel. rbsofta thilloolsk. Décima Primera Edición, Poda, México, 1980, Pág. 

32. 
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las relaciones que ella misma enuncia efectivamente se actualizan "Estas leyes de 

causalidad son proposiciones de verdad: Una determinada causa ha de producir unos 

determinados efectos." 170) 

La necesidad lógica, deriva de la capacidad pensante del ser humano, 

característica principal del mismo y que se desarrolla por medio de ideas, juicios y 

razoclnios. El hombre es capaz de percibir y relacionar objetos abstractos; es decir, 

coordina objetos ideales, en donde encuentra necesario aquello que no puede ser do 

otro modo. Un ejemplo de lo anterior se puede enunciar, la concepción geométrica 

del triángulo cuya figura formada por tres lineas que se cortan mutuamente dan 

necesariamente la formación de tres ángulos. 

La necesidad lógica forma leyes del pensamiento que be consideran verdades 

válidas de siempre y para siempre, además de que se dan en cualquier parte, en ludo 

tiempo y lugar. 

La necesidad moral es aquella quo relaciona un acto y sus consecuencias en 

base a un bién racional del hombre, es decir, surge y se justifica por la previa 

calificación de un fin como valioso, sin embargo, la realización de un acto 

determinado u el resultado de una predisposición del hombre en el ejercicio de su 

libre albedrío, el cual será distinto de acuerdo a las características propias del sujeto, 

mismos que hacen a esta necesidad violable. 

"Le necesidad moral es una exigencia racional, que nos constriñe a re# 

(70) GALINDO FARFIAS, Ignacio. DprKho...Piyji, Ier, Curso, Séptima Edición, Ponina, México, 
Pág. 16. 
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lizar determinados actas que nos perfeccionan, ya que están ordenados a 
nuestro bien racionaUll como a omitir otros que nos alejan del camino oe 
nuestra perfección." 

2: DIFERENTES TIPOS DE NORMAS. 

El obrar del hombre en cuanto ejercicio de su poder volitivo y libre encuentra en 

las normas las directrices cuya conducta se encaminará a una idea de orden asl 

dentro de la variedad de normas a las que se ajusta, encuentra que en ellas hay más 

de una recomendación, es un mandato en tal o cual sentido que le exige un deber, el 

cual será de muy diversa naturaleza de acuerdo a la norma de que se trate. Es asi 

como el hombre se encuentra dirigido por normas religiosas, convencionalismos 

sociales, normas morales y normas jurídicas, 

"Si los principios de valor que expresa una determinada norma, se fun-
dan en la realización del bien, aquella regla es de naturaleza ética. SI ten- -
den a la realización de un fin útil, se dice que la norma es técnica, si expre- -
can principios de buena crianza o de cortesía nos encontramos en presen- - 
cia de las reglas denominadas convencionalismos sociales. SI esas nor- —
mas, en fin, exigen que se realice una determinada conducta o prohiben un 
cierto comportamiento y se encuentran fundadas en un criterio de orden. de 
seguridad y de justicia, sin duda nos hallamos frente a las normas jurídi-
cas." (7" 

No obstante los diversos objetos perseguidos por las mismas, podernos 

encontrar en ellas características generales, para lo cual consideramos tres aspe:: :4 

que son propios en ellas. 

a) Una regulación de la conducta.- La norma busca en su contenido no s 4- 

(71) PRECIADO HERNANDF.Z:  Rafael. Qp,(41, Pág. 611, 
(72) GALINDO GARFIAS, Ignacio. 1:015 CIL,Png. 17. 



GO 

mento la realización de determinado proceder o una abstención, sino lo que 

realmente le interesa es la adecuación (le la conducta a la regla en ella contenida, lo 

cual se hará en un sentido positivo realizando alguna conducta, o bien en sentido 

negativo absteniéndose de ella. 

b). Una potestad de mando,- Lo cual se traduce en una facultad de gula, que 

en el ejercicio de este atributo traza directrices por las cuales la conducta de los 

miembros sociales se dirige a sus fines, ésta potestad de mando puede emanar de 

alguna autoridad, congregación religiosa, una necesidad moral, o bien surgidos de la 

convivencia social misma. 

c). Una pretenclón de orden.- La existencia de un orden normativo no puede 

justificarse sin relacionarse el mismo con la idea de orden dentro de sus miembros a 

los cuales se les destina, el ejercicio de libertad de cada miembro encuentra su 

delimitación a la esfera de ejercicio de otro de sus miembros. 

El hombre que obecede las prescripciones normativas de una determinada 

norma esta regulando su conducta conforme a la regla dada y contenida en ella. 

Podemos concluir diciendo que los diferentes tipos de normas son las hormas, 

directrices o caminos que ha de seguir el hombre para el mayor desarrollo de la 

sociedad. Afirmando que sin ellas los hombres volverían seguramente a un estado 

presocial de lucha, pues no tendrían pautas para ordenar y delimitar su convivencia. 

3.- NORMAS RELIGIOSAS. 

El horrible desde que tiene conciencia de su existencia física se percata de que 

so encuentra incertado en un entorno cuyos elementos le son dados, es decir, entren-- 
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de que su desenvolvirniente val tira de eziii 	 i¿i Cal es j..articipe, 

pero por su propia naturaleza racional descubre en él también una dirnensión 

espiritual por la cual justifica su propia naturaleza. 

El hombre tiene una voluntad libre corno principio interior o causa determinante 

de sus acciones, su poder creativo se basa en el entendimiento y la voluntad, 

mediante estos elementos entiende quo puede modificar esa realidad ''dada", para 

modificarla se sujeta a la medida de él mismo y de los demás seres. 

Tratando de encontrar la respuesta de su existencia y la de ese entorno razona y 

encuentra la Idea de un sor superior poseedor de su propia naturaleza la cual participa 

en la naturaleza de sus seres o creación, así corno en sus relaciones reciprocas de 

éstos mediante la interpretación de una religión determinada, 

"Las religiones, cualquiera que sean, establecen una serie de disposi- -
clones para que sus fieles alcancen una meta determinada. Reglas que esti-
man se originan de un ser superior; consideran además de la conducta de 
los hombres con sus semejantes, la conducta de éstos para con Dios." '13' 

La idea de un ser superior se ira dirigido a la concepción del mismo corno 

absoluto, perfecto, eterno, umMotente. El vínculo del hombre con su creador será 

determinado por sus deberes con él, para con sus semejantes, así como también 

para con él mismo, 

A).- Derecho y P,erigión. 

(7 3) FlortFs GoWIEZ GONZALt.,,I.cruando. CAROAJAL MORENO, Gustavo, taci.olustakeltp 
P.0911KM9Klogno,, Oé inra Se5z:r.do Edición. Poulta, México 1975. Pág. 43. 
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La religión concibe la existencia de Dios como ser supremo el cual es creador del 

universo y de los hombres. Los deberes que surgen de esta relación tienen su base en 

ese ser el cual seré el supremo legislador de la norma religiosa. 

tes normas religiosas son inspirada por la Idea suprema de Dios, y tie-
nen como principal oblato ayudar al hombre e lograr un fin último en una vida 
que no es la terrena. Consideran la conducta del hombre no sólo en sus rola-
dones con sus semejantes, %mei Derecho, sino en sus actos para con - — 
Dios y pare consigo mismo.' 74   

Las relaciones entre derecho y religión se dan en les primeras organizaciones de 

hombres en las que le mayoría de ocasiones se confundían los deberes religiosos con 

nudos propios de leyes poseas. Modelo de lo anterior lo encontramos en la cultura 

Romana le que tenla al Fas como derecho sagrado y en el Jus el derecho del hombre. 

No obstante la relación entes aludida genial°s que la religión influye en el 

derecho, en la concepción de un Derecho Natural, ya que date al ser  delcublerio  por 

razón se considera Rondado en le naturaleza de los seres, dicha naturaleza es dada en 

conformidad a un orden unirme, de erigen dMno. Esta concepción a la que nos 

retobos en el dolido segundo el Inger acerca de les doctrinas tilosélkes en el.  

derecho es le Temiste aneo* a la ley Mema, en le cual participa la crestura racional 

mediante una Ley Natural que e su vez es el fundamento de las normas Jurídicas. 

'Lo cual significa que le religión ejerce una doble influencia sobre el dere 

(74) OARCIA, Trinidad edeiállitd21111~161~ Vigésima Quia,  Poda,  Mi--
lin 1976, Pfg. 11. 
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dio: como religión natural, Rondando y fortaleciendo el deber jurídico, sal co—
mo las normas que lo expresan; como religión positiva, inspirando costum—
bres, Ideales y aspiraciones sociales que las normas jurídicas correspondien—
tes es no pueden Ignorar ni desconocer." ( 75  

En una forma general el cristianismo se convirtió en la institución mal impootente 

a la calda del Imperio Romano, surgiendo como la orden religiosa educadora y 

evangelizadora a través de la cual unas ~vas agrupaciones sociales y culturales se 

desarrollan con nuevas valoraciones itico¡urldicas. 

E).- Diferencias entre las Normas Religiosas y les Normas Jurídicas. 

Para determinar las diferencias entre estos dos Opa de normas debemos 

entender a la naturaleza de los enes que se deben alcanzar, de este modo las normas 

religiosas establecen deberes pera con Dios, buscan el perfeccionamiento Individual y 

su valor final es buscar la santidad. 

Les normas jurídica se dirigen al perfeccionamiento social y su valor pilncipal es 

le Justicia, así como el bien comen. 

4.- NORMAS MORALES. 

Las normas morales son prescripdones imperito* cuyos deberes se dirigen al 

bien personal del hombre, lee interesa la Indbidualided del proceder del hombre pare 

que di mismo se dirida el perfeccionamiento. 

(76) PRECIADO HERNANDEZ, Retal 99,S.A. Pág. tos, 
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Las normas morales se manifiestan en la voluntad determinando los primeros 

principios de un conocimiento práctico dirigido a obtener una acción determinada y del 

cual el sujeto puede ser responsable. 

La moral encuentra su actividad en el terreno de la libertad individual ya que un 

sujeto es responsable en tanto que es libre. El ejercicio de la libertad en el sujeto lo 

lleva a elegir las formas de su proceder. 

'La providencia de la ética está dividida por la arista que separa el bien 
del mal. Y en este terreno nos colocamos siempre que usamos nuestra — 
bertad para determinar nuestra agtivitiad y la sucesión de nuestros actos li—
bres, es decir, nuestra conducta."‘761  

Las normas morales pueden ser apreciados desde dos puntos de vista, mismos 

que son objeto de las mismas; el primero, es determinar las posibles direcciones de la 

conducta humana, o bien la segunda desde la aplicación práctica y eficaz de los actos 

humanos concretos, mediante la aplicación de la razón a la elección que implica un 

acto moral. Sin embargo, las normas morales no deben dirigirse exclusivamente a la 

esfera individual, es exigencia que se manifieste en una moral colectiva en el que se 

abarque las relaciones pluralizadas entre sus miembros y buscar los puntos de 

relación con otros tipos de normas. 

"En consecuencia las normas de moral no se limitan a justificar los ac—
tos individuales sino que hay una moral social que comprende nuestras rela-
ciones con los demás y tiene conexionesprolundes con el Derecho y con — 
las demás normas de relación humana." '77' 

(74) aciAti MERA, unid. eLc4 Pie. Q. 
(n) Mea P14.43. 
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Podemos concluir diciendo que las cuestiones relativas a la moral se encuentran 

ligadas e las de libertad, la cual determina la voluntad, se debe buscar en el proceder 

una virtud moral que permita preparar ala voluntad y los apetitos sensibles e obedecer 

los dictámenes de la razón. 

A).- Moral y Derecho. 

Todo proceder del hombre se encuentra dirigido a la consecuslón de 

determinados Unes, estos Nies se encuentran determinados por una categorla diversa 

de valor en base e un orden moral individual. Sin embargo, la consecución de fines en 

el Individuo encuentra necesariamente la existencia de una relación social a la cual el 

mismo no puede renunciar por ser naturales en 41, resultando de este modo que la 

dimensión social del hombie determina una convivencia con sus semejantes la que 

deber* tener como fundamento y como base una extensión del orden moral Individual 

para con los domes, y es en este aspecto en donde algunos juristas tratan de 

fundamentar el derecho en principios morales. 

'Pero mientras le socislldad es una eelructura personal la comunidad -
es el producto histórico, el efecto real de esa dimensión. Por este motivo - -
mientras el orden moral es orden de la persona, u derecho es orden de la — 
comunidad, y no puede por tanto confundirse con el orden moral, el mismo -
lempo, si derecho se Anda en los principios de la moral, porque la comuni—
dad es un efecto (producto) de une dimensión personal (en la que tiene su —
fundamento). Enest, spptido, es preciso afirmar que lo moral es base ne- - 
cesada del derecho." 7  a; 

La moral y derecho tienen apodos en los cuales pueden tener relación, si parti- 

re) DEL PORTILLO, Mero. %bel y Defecto' Red  Peone  ypereft,  Volumen I Año I974, Pág. 
4113100 UnNereided de Nevem, Ese", 
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mos de considerar al derecho como un sistema de normas que permiten la convivencia 

de los hombres en suciedad, es natural que esos hombres que viven y conviven dentro 

de un mismo entorno cultural, y desarrollándose en un tiempo y lugar determinado, 

establecen obligaciones morales que consideran necesarias para sus relaciones, de tal 

Modo que buscan sean reconocidas y sancionadas para asegurar su cumplimiento. 

El jurista Giorgio Del Vecchio encuentra que a todo sistema jurídico corresponde 

un sistema moral, mediando en ellos una coherencia necesaria, de tal suerte que 

surgiendo contradicción en el orden jurídico establecido, se anima un deber moral 

nuevo en ese mismo acto, la obligatoriedad resultante establece ya aunque en 

hipótesis un nuevo derecho. ( 79 ) 

De este modo el derecho encuentra en la moral la base que le permite una 

justificación ya que en ella se darán los presupuestos necesarios que formarán en 

hipótesis los ideales que la sociedad considere como valiosos, y en aquellos tipos de 

conducta en el que la moral y el derecho se interesan, el aspecto jurídico no debe 

interferir ni modificar esa regla moral. 

Es preciso establecer que los ordenamientos jurídicos guardan eficacia además 

de las diferentes sanciones de que están provistas para su cumplimiento, de una 

conciencia moral, así corno de la Influencia que en los individuos forman la diversidad 

de normas. 

"Si los preceptos del derecho son frecuentemente cumplidos por ralo- — 
nes de orden moral, de carácter religioso o simplemente diversos del temor 

(79) KURI BREÑA, Daniel. 0p, CN. 1,119. 4344.. 
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a las sanciones juridicas, es evidente que su eficacia obedece en buena par—
te a esas razones, y que la mAs importante entre las últimas son precisamen-
te las de Indole ética."( 80  

S).- Diferencias entre Moral y Derecho. 

Ya en el capitulo segundo del presente trabajo al hablar acerca de las diversas 

posturas filosóficas en el Derecho, se estableció que el racionalismo jurldico encuentra 

en Kant el antecedente de las diferencias entre moral y derecho, ya que dicho filósofo 

al distinguir entre juicios enunciativos y juicios normativos encuentra que la moral y el 

derecho participan de estos últimos, con la diferencia que los de aquella son 

'categoricos" y los del derecho "hipotéticos" que al actualizarse dan lugar a una 

coacción. 

Asimismo siguiendo las orientaciones Kantianas se encuentra que la diferencia 

esencial entre las normas morales y les jurídicas radica en los datos de unilateralidad y 

bilateralidad que guardan las mimas. 

La unilateralidad de los preceptos morales consiste en que al sujeto a quien 

obligan no hay otra persona que pueda exigir el cumplimiento de sus deberes. 

La Maternidad de la norma jurídica se caracteriza porque impone deberes 

correlativos de facultades. Frente al sujeto obligado por la norma de derecho existe 

otro que se encuentra facultado para reclamar una determinada conducta; es decir, la 

relación se da entre diversas personas a las cuales se les denomina sujeto activo o 

GARCIA MAYNE1, F.Mmillo. 'Rotaciones entre Maui y (Mecho". temocflemobasítetemege No, 
Mat. Tomo VI Alla 19611 No. 1. klioloo, 	11-26. 
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facultado y sujeto pasivo al obligado, entre los cuales siempre encontramos una 

obligación o prestación, de este modo las normas jUrldicas son Imperativo-atributivas. 

En los preceptos de la moral por el contrario encontramos que no existe persona 

facultada para exigir la realización de determinada conducta,por lo que se consideran 

únicamente imperativas. 

la misma distinción suele expresarse diciendo que las normas mora—
les establecen deberes del hombre para consigo mismo, en tarARgue los ju-
rídicos »halan las obligaciones que tiene frente a los demlie." u' 

INTERIORIDAD Y EXTERIORIDAD, 

La moral considera la conducta interior de los hombres para determinar su 

proceder, el derecho solo califica los actos externos sin importar la causa que los 

produce. 

La conducta moral para que pueda ser considerada como buena, requiere que el 

individuo obre no solamente conforme al deber, sino por deber mediante un método a 

priori de razonamiento puro; el bien y el deber son puros ideales, no realidades. 

COERCIBILIDAD E INCOERCIBILIDAD. 

A la incoercibilidad de la moral suele oponerse la coet cibilidad del derecho. 

La incoercibilidad que guardan los preceptos morales se manifiesta en que el 

(81) GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Intoduceón, Pág. 18. 



69 

cumplimiento de los mismos debe efectuarse de manera espontánea 

La coercibilidad del derecho se reduce en la posibilidad de que sus preceptos 

sean cumplidos en forma no espontánea por parle del sujeto que se encuentra 

sometido a ella, e incluso exigir el cumplimento en contra de la voluntad del mismo. 

AUTONOMIA Y ETERONOMIA. 

La autonomía de la moral se da en virtud de que para ser considerada obligatoria, 

necesita que el sujeto la estime como tal, ya que el autor de la misma es el mismo que 

debe cumplirla ya que la palabra por si denota autodeterminación. 

El derecho por el contrario no se origina en la conciencia de quien debe cumplirlo, 

pues emana de voluntades diferentes, las normas jurídicas son creadas por una 

función estatal para ser observadas por los miembros de una colectividad, 

independientemente de que las acepten o no. 

5.- CONVENCIONALISMOS SOCIALES. 

Loe convencionalismos sociales son reglas que se dirigen a la conducta para que 

el hombre que u encuentra dentro de una sociedad alcance determinados fines u 

objetivos, este tipo de normas se encuentran determinadas por valores y bienes 

secundarios o contingentes los cuales no representan auténticos deberes. 

Este tipo de prescripciones se les puede considerar como un tercer grupo de regla 

que rigen las conductas del hombre y que se encuentran formadas por aquellos 
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preceptos de buena crianza o regias de etiqueta social que imponen deberes, pero los 

cuales deben cumplirse exteriormente y con el trato con nuestros semejantes. 

Si atendemos a su proceso de asación encontramos en ellos un dato que es 

inminentemente consuetudinario, debido a que imponen maneras de obrar que se han 

establecido en un grupo social por su repetición constante y prolongada, son mandatos 

colectivos incoercibles ya que carecen de órganos autorizados para vigilar su 

cumplimiento, originando con esto que su sanción sea indeterminada y caracterizada 

por el repudio. 

Estas reglas de trato social al no tener la facultad de imponer deberes no pueden 

ser consideradas como normas, sin embargo, dada su Influencia en la sociedad si 

pueden ser valoradas en base al contenido de les normas morales as( como de las 

normas jurídicas. 

La validez de los convencionalismos sociales se encuentra sujeta a la actuación 

del hombre en la sociedad y la calificación de su proceder por parte de sus miembros 

como aceptado o no; estas regias se manifiestan en el medio natural del hombre como 

miembro social. 

Tensamos que las normas de trato social no rigen en círculos determi—
nados sino en el imbito natural de actuar del hombre: le sociedad, que se - - 
manifiestan en b costumbre y que llenen una vigencia social efectiva en tan—
to conaltuyen une convicción que «ti viva en los miembros dele socie-
dad' ( 82) 

(12) FRENO, Melle E. 'tus Normes de Trato Soder R 	Juridice,  Univereided de Tucumen, Ar—
gentina. 1071 No. 22. Pág. 341464. 
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A).- Diferencias entre los Convencionalismos Sociales y las Normas Jurídicas. 

La distinción entre las normas jurídicas y las reglas de trato social atiende a la 

bilateralidad de la regulación jurídica y el carácter unilateral de los usos sociales. Las 

normas jurídicas contienen siempre una estructura Imperativo-atributiva, los usos 

sociales solo obligan más no facultan a alguien para exigir su cumplimiento. 

El derecho y la moral coinciden, sin embargo, en su exterioridad y en relación a 

esto surge igualmente otra nota de distinción entre ambas: la regulación jurídica es 

bilateral exigiendo una conducta exterior, los usos sociales prescriben también una 

conducta externa pero en forma unilateral. 'Exterioridad y bilateralidad son los 

atributos del derecho; unilateralidad e interioridad, los de la moral; exterioridad y 

unilateralidad, los de los convencionalismos." (83)  

Otra diferencia entre las normas jurídicas y los usos sociales radica en la 

sanción, ya que los convencionalismos tienen sanciones Indeterminadas mientras que 

en las normas jurídicas son determinadas. 

6.- NORMAS JURIDICAS. 

Las relaciones sociales encuentran dentro de las diversas disposiciones que 

rigen las conductas de sus miembros aquellas que buscan por objeto permitir una 

debida convivencia, en los cuales no solamente de seguridad a la variadislma especie 

de actos y hechos en los que sus miembros se manifiestan socialmente, sino también 

(83) GARCIA MAYNEZ, Eduardo.- karoduGgán,„Qp&il Pág. 33. 
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que se determine equitativamente el anhelo de participación y contribución de cada 

uno de ellos con vistas a la posibilidad de llegar a un bien común, así como lo que a 

cada persona tiene facultado de exigir a sus semejantes. 

Las normas jurídicas buscan lo anterior encaminando el proceder humano a un 

perfeccionamiento social o colectivo, salvaguardando los bienes propios de sus 

miembros considerados individualmente,siempre que estos se encuentren de acuerdo 

a los Intereses generales y los cuales deben de ny,er principios dogmáticos de todo 

sistema jurídico. 

Esta consideración individual tiene importancia además para la norma jurídica 

debido a que ella coordina voluntades y acciones de cada miembro social de acuerdo 

a la razón, por lo cual hace que el derecho en general tenga Injerencia en el campo 

de las acciones asegurando un orden exterior Justo entre personas. 

%a norma jurídica es la formulación técnica de un **liorna:Construido. conforme 

a una valoración de Justicie dada por el legislador a un problema histórico concreto.'(84)  

El esquema al que se hace referencia deriva de la consideración del derecho 

como s'eterna de normas, cuya ordenación determina la validez material, temporal y 

personal de estás mismas nomas. 

Es considerada como una formulación técnica debido a su contenido, si cual 

mediante una valoración de justicia y mediante un proceso formal de creación es el— 

••••••*••••••.•••••••••••••••• 

(N) VILLORO TORANZO, Papal. 	an,~0. 313. 
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ge a regular sIbiaciones jurídicas en un momento histórico determinado. 

De lo dicho anteriormente se puede afirmar que en la norma jurídica se 

encuentran las siguientes características: 

A.- Una serle de datos.- Los cuales son proporcionados por la realidad, y que 

pueden ser hechos y actos que por su Importancia social requieren una regulación que 

pena* darles seguridad y certeza. 

S.- Valoración de Justicia.- Esos datos dados por la realidad histórica adquieren 

mediante una valoración de los miembros de un grupo social la importancia necesaria 

para la convivencia, impregnádoles de consideraciones de equidad o justicia. 

C.- Soluciones.- Les soluciones dadas a estos problemas deben necesaria-

mente estar de acuerdo con si de la razón que motiva esa valoración de justicia, que 

indudablemente pueden variar de una sociedad a otra. 

D.- Lenguaje Técnico.- Tanto los datos reales de la sociedad como la 

consideración velorativa dirigida a ellos mismos, sal como las soluciones, requieren 

armonizarse mediante una teminologla que su propiamente Jurídica. 

E sistema juridico considerado como un cuerpo coherente de normas yen el cual 

se encuentre determinado por las 'duendas e inquietudes del sentir social da como 

resultado la diferencia entre un orden y otro, sin embargo, podemos afirmar que todas 

linden a organizar la convivencia de los hombres, quizás en la forma sean 

diversos, pero materialmente son similares. 
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"El o los fines que so propagan de los diversos sistemas jurídicos pue—
den ser antagónicos, pero siempre consistirán en la organización de la convi-
vencia humana de acuerdo con valores. SI comparamos dos sistemas juridi-
cos cuyas escalas de valor sean divergentes, cada uno pretenderá organizar-
la convivencia humana en distintas formas y los fines de cada sistema serán - 
especificamente antagónicos a los del otro, pero generalmente serán simila-
res." ( 8 5)  

El mismo autor al considerar los fines que se pretenden alcanzar por medio de 

las normas Jurídicas, encuentra que en ella existe una misma relación, sentimos que 

esa misma relación a la que se refiere son los anhelos de convivencia de los miembros 

sociales, los cuales tienen fines colectivos determinados. 

"La actividad mental del legislador y la del súbdito que conoce la ley del 
bordan los limites rígidos de la norma y se combinan con las aprensiones, los 
anhelos, las Instituciones de valor con las herencias culturales y las deforma-
ciones psíquicas propias de cada individuo que crea o que conoce la norma... 
Las normas, como elementos de este sistema, contienen una misma relación 
Determinación d9 los medios para alcanzar uno o vados fines generalmente - 
determinados."  63  

(85) ABARCA, Ricardo L. 'Arabais de la Norma Jurldica." Beyistapilm,Preaniarno de la han. Mexi- 
cana, Mo 19B3. 4a. Epoca, número 41. Pág. 5370. 

weo OPA, 



CAPITULO IV. 

ANALISI8 ESTRUCTURAL DE LA NORMA JURIDICA. 

SUMARIO: 1,- Estructure Lógica-Formal de la Norma Jurídica; A).- El Silogismo 
Jurídico; 8).- Explicación de los elementos que integran la norma jurídica en el plano 
Lógico-Formal; C).- El sujeto de derecho; O).- El supuesto jurídico; E).- La relación 
jurídica; P).- El objeto jurídico; O).- El derecho subjetivo; II).- El deber jurídico; I).- La 
sanción; 2.- Estructura Real de la Norma Jurídica; A).- Elementos que integran la 
norma jurídica en el plano real; O).- Le persona jurídica; C).- La Sociedad; O).- La 
Autoridad; E).- La coacción; P).- Los Hechos y Actos jurídicos; 3.- Contenido de la 
norma jurídica en el plano axiológico; A).- El bien común; S).- La justicia; C).- La 
seguridad jurldice. 



76 

1.- ESTRUCTURA LOGICO-FORMAL DE LA NORMA JURIDICA. 

Deleiminar la estructura lógica de la norma jurídica ha sido un problema que le ha 

correspondido determinar a la teoría jurídica, ya que las variadas expresiones que el 

derecho manifiesta se dan por medio de ésta. 

Para poder llegar a determinar la composición lógica que guarda la norma jurídica 

se hace necesario partir que la naturaleza y la sociedad se presentan en el hombre 

como dos objetos diferentes con leyes explicativas que lea son propias, así la 

naturaleza se identifica como un orden o sistema de elementos que se encuentran 

relacionados los unos con los otros, mediante un principio causal (causa-efecto) al cual 

ya nos referimos al principio del presente capítulo. 

La sociedad por el contrario, en el carácter de fenómeno social busca regular la 

conducta de los hombres mediante la formulación de reglas de derecho que 

establecen deberes. 

La norma jurídica se caracteriza en su estructura lógica-formal, por la relación que 

guarda entre dos hechos; es decir, la regla de comportamiento que exige señala 

determinadas obligaciones al actualizarse les condiciones en ella contenidas y 

mediante un principio de Imputación puede ser referida una sanción a un sujeto 

determinado en caso de que no de cumplimiento a dichos deberes (obligaciones). 

En el conocimiento jurídico debemos partir de ese principio de imputación por 

medio del cual se relacionan dos ideas ya que la norma jurídica en cuanto a su 

estructura lógica busca conectar un concepto o idea antecedente y otro concepto o 

Idea consecuente; el carácter de ese idea antecedente es un supuesto que puede o no 
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realizarse produciendo determinadas consecuencias que se traducen en deberes y 

obligaciones que pueden ser referidas a un sujeto, pues es el resultado de su conducta 

y de la cual puede ser responsable. 

Por último la representación de los principios de causalidad de las leyes físicas y 

el de imputación que guarda el derecho puede ser representados por las siguientes 

formulaciones: 

En las leyes físicas será: 

Si A es, será d. 

En esta representación se enuncia la regularidad y certeza de que un fenómeno a 

la actualización de la causa que le da origen producen en una misma regularidad de 

casos las mismas consecuencias, las cuales serán Iguales en todo tiempo y lugar. 

En las normas jurídicas será: 

Si A es, debe ser B. 

En esta fórmula lo que se opresa es una relación lógica entre Ideas, A representa 

un supuesto y B una consecuencia; deberes y obligaciones, 

regla de derecho establece una relación entre una condición y una 
consecuencia, afirmando que si la condición se realiza, la consecuencia de—
be ser. Pero esta expresión 'debe ser' lita desprovista de todo sentido mo-
ral. Tiene un sentido puramente lógico. La relación que ella establece tiene 
el carácter de una Imputación, mientras que en la ley natural hay una reta- — 
ción causal entre la condición y la consecuencia. Pero tanto en un caso co— 
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mo en el otro se trata de una relación funcional especMca establecida oil% 
los elementos de un sistema dado, el del derecho o el de la naturaleza."' 

A).- El Silogismo Jurídico. 

El razonamiento mediante el cual debe determinarse la individualización de la 

norma jurídica a un sujeto determinado debe realizarse de forma silogística. El 

silogismo "es un raciocinio en donde las premisas enlazan dos términos con un 

tercero, y la conclusión expresa la relación de esos dos términos entre si." (88  

La premisa mayor en el pensamiento jurídico se encuentra determinada por el 

contenido de una norma genérica; mientras que la premisa menor enuncia un juicio 

que determina realizado el supuesto conenido en ella, y por último la conclusión se 

dirige a la imputación de las consecuencias de derecho a los sujetos implicados. 

Para poder dar un ejemplo de lo anteriormente dicho podemos citar el articulo 

302 del Código Penal para el Distrito Federal. 

Presima Mayor: "Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro.' 

Premisa Menor: X ha privado de la vida a Y. 

Esta premisa determina la realización del supuesto contenido en la norma, ya 

que se determina la actividad de un sujeto el cual priva de la vida a otro. 

(87) KELSEN, Nana. Tolla Pura-09. Ct. Pig. 88. 
(88) GUTIERREZ SAENZ, Raúl. Go. efiLP80. 187. 
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CONCLUSION; El sujeto X ha cometido el delito de homicidio por haber asesina—

do a Y, por lo tanto se le Imputará determinadas consecuencias - 

les cuales serán la sanción. 

E).- Explicación de los Elementos que Integran la Norma Jurídica en el Plano Lógico-

Formal. 

El análisis estructural de la norma »Mica desde el plano lógico-formal ea el de un 

juicio hipotético el cual puede enlazar dos ideas, las cuales mediante un razonamiento 

silogístico pueden como se ha mencionado anteriormente individuabais() las 

consecuencias jurídicas en la norma contenidas, sin embargo, toda norma juridica en 

este plano tiene necesariamente determinados elementos que determinan la forma a 

través de la cual los preceptos de derecho se manifiestan en la vida jurídica. 

Estos elementos pueden ser considerados como conceptos jurídicos 

fundamentales de carácter formal, por ser conceptos cuya 'lenificación permite 

estructurar un orden jurídico cualquiera, sin ellos no podríamos siquiera concebir la 

existencia de un orden determinado, pues el mismo carecería de elementos que 

permitan su manifestación. 

Los elementos formales son el supuesto, la relación jurídica, el objeto, el derecho 

subjetivo, el deber jurídico y la sanción. 

Toda norma jurídica se refiere a ellos como las formas mediante las cuales se 

puede llegar a un entendimiento hidrato, ye que siempre han estado de alguna forma 

Implícitas en todo ordenamiento jurídico. 
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a... son verdaderas categorías jurídicas sin las cuales no es posible pen 
sar en las normas de derecho ni en un ordenamiento jurídico. Representan 
así para el pensamiento jurídico, lo que las categorías del entendimiento pa-
ra el pinsamiento en general." ( 89  ) 

La estructura lógico-formal siempre se manifestará concretamente mediante 

estos conceptos, los cuales permiten esencialmente la Integración de los dos juicios 

contenidos en la norma jurldica. 

C).- El Sujeto de Derecho. 

Las normas jurídicas al dirigirse a regular la conducta externa de los miembros de 

una sociedad, hace necesario que el destinatario de los preceptos de derecho sea el 

hombre quién es responsable de sus actos, el sujeto de derecho viene a ser el titular 

lógico del contenido jurídico de las disposiciones de derecho. 

La consideración del hombre como sujeto de derecho se realiza por estar 

estimado como elemento esencial de las normas jurrdicas, pues el derecho mismo se 

dirige a él que actúa y tiene diversas relaciones con sus semejantes, lo cual determina 

también las diversas clases de sujetos. 

"Cabe distinguir el sujeto activo y el sujeto pasivo de la relación, es de—
c4r, el titular de la facultad o derecho subjetivo, y el titula! de la obligación o -
deber Iridio)." ( 90  ) 

O).- El Supuesto Jurídico. 

(10) PRECIADO HERNANDEZ, Rafael. Op. CC,  Pág. 120. 
oxf) 	Pi% 121. 
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Las normas Jurídicas suponen hechos o actos posibles de cuya realización se 

desprenden determinadas consecuencias que pueden ser derechos y obligaciones; las 

hipótesis contenidas en las normas Jurídicas se les denomina supuesto. 

Los hechos y actos Jurídicos a los cuales las disposiciones de derecho so refieren, 

y se encuentran en ellas contenidas en abstracto, en un estado virtual los cuales 

pueden al realizarse modificar la realidad de quien los actualiza. 

García Maynez considera respecto al supuesto jurídico que "este último es, por su 

índole, la enunciación de algo posible que, al convertirse en realidad, provoca 

consecuencias de derecho."( 91) 

De lo dicho anteriormente se hace preciso distinguir entre el supuesto normativo y 

el hecho jurídico. El supuesto es generalmente definido como un hecho que al 

realizarse produce consecuencias de derecho, el hecho por su parte es cualquier 

transformación de la realidad, por lo cual, debemos entender al supuesto de derecho 

como la hipótesis contenida en la norma y el hecho Jurídico como aquellos que realizan 

los supuestos normativos. 

La relación que existe entre el supuesto Juridlco y la realización efectiva del mismo 

es de carácter contingente, ya que puede o no realizarse, esto es al contrarío de lo que 

sucede en la relación entro el supuesto Jurídico y la producción de consecuencias 

Jurídicas, ya que en este caso la relación es necesaria, ahora bien, la relación entre 

las consecuencias de derecho y su realización efectiva es contingente 

(91) GARcIA MAYNEZ, Eduardo. jrarrahodary.,Qp,Ca,Pág. 318. 
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ya que el sujeto pasivo puede o no cumplir su obligación (aunque existan medios 

determinados para forzarlo al cumplimiento). Las relaciones contingentes y necesarias 

que se dan en la estructura lógica de la norma jurídica puede ser 

representada de la siguiente forma: 

ENLACE JURIDICO NORMATIVO. 

SUPUESTO 	 DEBER JURIDICO 	CUMPLIMIENTO 

o 	REALIZACION 	 (HECHO B) 

HIPOTESIS. DEL SUPUESTO 

(HECHO A) 	DERECHO SUBJETIVO EJERCICIO 

(HECHO C) 

I. RELACION 	 II. RELACION 	 III, RELACION 

CONTINGENTE. 	 NECESARIA. 	 CONTINGENTE.  

Los supuestos jurídicos pueden ser simples o complejos, esto depende del 

número de hipótesis que contengan, ya que los supuestos simples contienen una sola 

hipótesis y los supuestos complejos se Integran de dos o mita hipótesis contenidas en 

la norma. Como ejemplo de una norma jurídica con supuesto simple se encuentra el 

articulo 302 del Código Penal para el Distrito Federal relativo al homicidio, y una norma 

con supuestos complejos esta en el articulo 315 del mismo ordenamiento, el cual 

también se refiere al delito de homicidio y de lesiones calificadas y cuyos supuestos se 

encuentran Integrados por la premeditación, ventaja, alevosía y traición. 

Por último se puede decir que el supuesto jurídico puede también contertr 

hechos de la naturaleza, hechos del hombre y actos jurídicos rigiendo conductas kr-- 
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U15 previstas en la norma y enlazando dtermluadas consecuencias si se realizari, 

estas consortiencias pueden ser el nacinrü nl , lar- 	 extinci 

reiacicnes jurídicas. 

E) - La Relación Jurídica. 

La relación jurídica es el resultado del enlace que causa la reunión del hecho 

Jurídico y el supuesto normativo, en razón de este hecho la realidad en su parte 

contemplada jurídicamente adquiere una calificación valorativa y con ella puede 

producir consecuencias de derecho, que se manifiestan como un vinculo que 

entrelaza coactivamente la conducta de una o varias personas a las que se les 

denomina deudores o sujetos pasivos. frente a una o varias personas llamadas 

acreedores,los cuales se encuentran racultados por la norma Juridica para en caso de 

que sea necesario el cumplimiento de la obligación contraída sea exigida, lo cual 

presenta el dato Imperativo-atributivo que guarda el derecho en sus preceptos. 

"Constituye una axioma en el Derecho, el de que la relación jurídica se 
establece siempre entre sujetos, de tal suerte que no puede haber rolado- - 
nes jurídicas entre personas y cosas. Las relaciones juridicas que se esta- - 
blecen entre los sujetwon el contenido de todos los derechos subjetivos —
públicos y privados." 

la relación jurídico tiene en cuanto a su estructura determinados elementos, los 

cuales son los sujetos de derecho, deudor y acreedor, necesariamente tiene un 

objeto, y por último un vinculo obligatoria que se traduce en una prestación. 

(92) ROJINA VII1EGAS, Rafarl los_Conceplos Jundicos Fundamentales. Talleres de El Nacional Mé-
idoo. MI Pág. 468. 



La relación jurídica puede ser definida como el: 

"—vinculo de derecho que existe entre dos sujetos de los cuales uno 
de ellos (el acreedor) está facultado para exigir coactivamerrte del otro suje-
to (el deudor) una determinada prestación." 1931  

F).- El Objeto Jurídico. 

Toda relación jurfdica, precisa mediante el vinculo que crea, la determinación 

entre los sujetos que intervienen la existencia de facultades y deberes, lo que se llama 

objeto jurídico es lo que Intercala entre estos dos sujetos, lo cual se traduce en una 

cosa, un servicio, un acto, que determine la obligación de un sujeto y el derecho de 

otro, de tal forma que a ambos les determina su proceder. 

"El objeto o materia de la relación jurídica sobre el cual convergen el - -
proceder del sujeto activo y la obligación del sujeto pasivo, esti constituido -
por acto;jmnanos (prestaciones, servicios) y por las cosas incluso las inma 
tonales." 

Desde el punto de vista del acreedor el objeto de la relación jurídica se traduce 

en una facultad o crédito, desde el punto de vista del deudor es un deber llamado 

deuda. 

El objeto de la relación jurídica debe ser posible, licito, determinado o 

determinable, el objeto es posible cuando su realización es compatible con las leyes -- 

(93) %LINDO GARRAS, ignecki. 	P49. 200, 
(W) BADENES GASSET, Ramón. reens~Euedemeale~reek_coada Edición, Boxareu, • 

Barcelona, 1900. Hg. 36 

114 
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de la naturaleza o con las normas jurídicas que deben regularlo. Asimismo el objeto 

debe ser licito y no contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. 

O).- El Derecho Subjetivo. 

Se ha dicho que la relación jurídica tiene dos elementos de acuerdo con la 

naturaleza de los sujetos que participan en ella, por un lado el sujeto pasivo será aquel 

que debe realizar determinada conducta, mientras que el sujeto activo se dice que ve 

encuentra facultado por la misma norma para exigir en todo caso el cumplimiento de 

un deber por parte del deudor. 

Son diversas las acepciones que se le han dado al derecho subjetivo y en muchas 

ocasiones se Identifican unas y otras como sinónimos, no obstante lo anterior, existen 

juristas que han tratado de definir lo que el derecho subjetivo sea: 

'La situación en que decimos que se da un derecho subjetivo de al-
guien. También se suele calificar utilizando otras expresiones como libe- — 
tad, permiso, licencia, atribución, privilegio, facultad, poder, poiiibilidad, ga—
rantía, etc. Estos términos son sinónimos parciales de derecho, (en sentido 
stibiettvo)...4 951 

El derecho postula un dato de bilateralidad, esto es, que la relación entre dos o 

más sujetos produce consecuencias de derecho, la norma jurídica postule deberes a 

cargo de una o varias personas frente a otra u otras que pretenden mediante un 

reconocimiento normativo que los propios preceptos jurídicos les concedan exigir 

válidamente a aquellos un determinado proceder, de este modo. 'El derecho subjetivo 

0.1.1.*•••••• 

(95) 141140. Wel eseeell Netemitintisstemi~,Asses de Rodolfo de Palma y Hermanes. 
Nonos Aires. 1973. Pies. 6768. 
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es el conjunto de facultades o prerrogativas que corresponden a una persona 

determinada, de acuerdo con el ordenamiento jurídico." (  96  

De este modo considerado el derecho subjetivo es una suma de facultades, las 

cuales pueden ser ejercidas dentro de un ámbito de libertad establecido por la norma 

de derecho objetivo, esto quiere decir que el derecho subjetivo no se refiere a una 

actividad efectiva, sino a la posibilidad de realizarla, y cuyo ejercicio encuentra su 

prenda en la norma jurídica. 

No obstante lo anterior, y de acuerdo al lusnaturalismo tradicional se considera al 

derecho subjetivo como independiente de lo establecido por el derecho objetivo, pues 

los concibe como algo Innato al hombre, el cual los tiene por el solo hecho de serio, y 

que existen aun si se aboliera la regulación social mediante el derecho objetivo( 97  ) 

Los autores están de acuerdo en estimar al derecho subjetivo como una facultad, 

pero existen diferencias al tratar de establecer en que consiste esa facultad de actuar. 

Algunos autores que opinan sobre el tema son: Windscheid, Jhering, Jelilek y Kelsen. 

BERNARDO WINDSCHEID.- Este autor define al derecho subjetivo diciendo que 

'es un poder o seflorlo de la voluntad, reconocido por el orden juridlco."( 98  ) Es el 

poder o facultad que un sujeto tiene de querer lo que le Interesa. 

(S) <MUNDO GARRAS, lanado. 	Pág. 26. 
(97) NINO, Colea 61W. 	Pée• 26. 
(SS) OANCIA VAYNEZ EDUARDO.- lattoLloadan,„99. CIL Citando a Windscheid. Diritto delle Pendette. 

T'ad. Fedde e Sonsa. Tonna. 1926. Pág. 108. 
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Esta teoría es criticada diciendo que la potestad de querer es una facultad natural 

que no puede ser otorgada por el orden jurídico, además de que el autor olvida que en 

algunos casos el titular del derecho no desea ejercerlo o bien desconoce la existencia 

de él, y sin embargo, el derecho correspondiente existe corno es el caso de los 

menores y de los Incapacitados, los cuales carecen de voluntad consiente y tienen 

derechos subjetivos que no dependen de la voluntad por ser irrenunciables. 

RODOLFO JHERING.- Autor que formula una teoría del derecho subjetivo 

definiéndolo como "un interés jurídicamente protegido."( 99 ) 

El mérito que se encuentra en esta definicIón,es que establece que el orden 

jurídico protege Intereses y que el derecho subjetivo tiene dos elementos; un elemento 

formal que es la protección y un dato sustancial que ea el interés. 

Esta teoría no obstante,es criticada diciendo que el Interés no es un dato esencial 

del derecho subjetivo, pues puede faltar este sin que ésto impida que los preceptos 

jurídicos garanticen su ejercicio. 

JORGE JELLINEK.- Es considerado como partidiario de la tesis ecléctica, ya que 

define al derecho subjetivo "diciendo que es 'un Interés Melado por la ley, mediante el 

reconocimiento de la voluntad Individuar."( 100  ) 

( 99) OARC1A MAYNEZ, Eduardo. affifighwitg,9p,,a, 
(100111d191 Pág. 191. 
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Definición que es criticada al decirse que es una combinación de las teorías de 

Wenscheid y Jhering y las críticas dirigidas a estos autores valen también para Jellinek, 

pues su error es pensar que la sintesis de las anteriores teorías puedan arrojar una 

verdadera y definitiva. 

HANS KELSEN.- Su método lo lleva a estudiar al derecho subjetivo, bajo un 

criterio normativo y formal haciendo desaparecer todos los elementos psicológicos que 

puedan corresponder en trl. 

Kelsen considera que las teorías antes dichas tienen el error de estimar al 

derecho subjetivo como algo esencialmente opuesto al derecho objetivo, ya que en 

esas teorías se preocupan por justificar lo que protege o se reconoce, tomando en 

cuenta el elemento substancial. Olvidando el eimento formal que para Kelsen es el 

Único jurídicamente relevante. 

Kelsen en su teoría pura del derecho reconoce que "este derecho no puede ser 

opuesto al derecho objetivo, dado que solo existe en la medida en que ha sido creado 

porNtto1)  

De acuerdo al formalismo seguido por éste autor estima al derecho subjetivo y el 

derecho objetivo como participes de is misma naturaleza, el derecho subjetivo es solo 

un aspecto del objetivo y lo explica diciendo que hay derecho subjetivo cuando por las 

condiciones de la unción de le norma, figura una manifestación de voluntad, querella, 

1101) KELSEN, Hans. Tecla Pyra Op, pi. Pág. 122. 
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o acción judicial emanada del sujeto lesionado en sus intereses poi un acto (licito, 

solamente cuando la nona jutidica coloca así a un individuo en posición de defender 

sus Intereses crea un derecho subjetivo a su favor. 1102  ) 

La crítica que se ha dirigido a esta teoría es en el sentido de que Kelsen identificó 

las nociones de derecho objetivo y las del derecho subjetivo, al afirmar que el derecho 

en sus aspectos objetivo y subjetivo son lo mismo, esto equivale a decir que la norma 

jurídica y la facultad son lo mismo, además que el hecho de que todo derecho se 

derive de una norma no demuestran que sean lo mismo. 

BADENES GASSET.- Autor que conciliando lo antes dicho define al derecho 

subjetivo como: 

"...la facultad de obrar válidamente dentro de ciertos límites, y de exigir 
a los demás, por medio coactivo, en la medida de lo posible, el cumpNmien—
to correspondiente, otorgado por el ordenamiento jurídico a un sujeto de vo-
luntad capaz o de voluntad suplida por la representación para la satisfacción 
de sus fines e intereses..." ( 1  u 3 ) 

Los derechos subjetivos pueden ser clasificados: 

PUBLICOS Y PRIVADOS.- Esto depende si pueden ser ejercidos frente al 

Estado o bien frente a los particulares. 

ORIGINARIOS Y DERIVADOS.- Los derechos subjetivos originarios son aque- 

(102) KELSEN, Hans. 	 gl Pie. 122. 
(103) BADENES GASSET, Rem6n, O.  CA, Págs, 38-37, 
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loe cuyo nacimiento no deriva de la voluntad del titular. Los derivados son los que 

llenen su origen en algún acto jurídico (como un contrato o un testamento). 

TRANSMISIBLES E INTRANSMISIBLES.- Los derechos subjetivos transmisi-

bles se pueden ejemplificar mediante los derechos patrimoniales, mientras que un 

ejemplo de los Intransmisible* sera el relativo a la capacidad de goce que toda persona 

lene por el solo hecho de sedo. 

ABSOLUTOS Y RELATIVOS.- Loe derechos subjetivos absolutos son aquellos 

que pueden hacerse valer frente a todos los Individuos como son los que se reiteren a 

la capacidad de los IndMduos o derechos familiares. Son derechos subjetivos relativos 

aquellos en que existe un deber correlativo de alguna persona específicamente 

obligada (drecho de crédito u obligación). 

N).- El Deber Jurídico. 

La noción del deber juridico es correlativa al derecho subjetivo. 'El deber 

jurídico consiste en la necesidad de ajustar al libre arbitrio de cada uno a la regla 

jurídica.' (104)  El hombre puede por ejercicio de su voluntad proceder en la forma 

que quiera adaptando con esto una conducta u otra, eln embargo, cuando se encuentra 

frente a una norma jurídica tiene la necesidad de optar por la conducta en ella 

prescriba. 

Pare Releen el deber jurídico no es otra cosa que la norma Italica considerada 

(IDO MINI» OARFIAS, ira*. 	,.Pág. 
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desde el punto de vista de la conducta, la cual es dirigida a un individuo determinado y 

lo explica diciendo que: 

'Es la norma en su relación con el individuo el cual prescribe la conduc-
ta, vinculando una sanción a la conducta contraria. El deber jurídico es, - —
pues, la norma jurídica Individualizaday ymr este hecho no tiene ninguna re-
lación con la noción del deber moral." 

En el pensamiento lógico formal de Keleen el individuo se encuentra 

jurídicamente obligado a seguir una conducta determinada en la medida que una 

norma jurídica hace de la conducta contraria la condición de un acto coactivo llamado 

sanción. La conducta prescrita es siempre el objeto de un deber jurídico. 

El maestro García Máynez define el deber jurídico diciendo que es la restricción 

de la libertad exterior de una persona, derivada de la facultad concedida a otra u 

otras, de exigir de la primera cierta conducta, positiva o negativa." (1°6)  

El deber jurídico se distingue del concepto de obligación debido a que el primero 

se refiere a una necesidad general y abstracta, sin especificar indicación de un 

individuo determinado de acatar lo dispuesto en la norma jurídica. Le obligación en 

cambio es la denominación específica de un deber a cargo de sujetos determinados, 

frente a uno u otros sujetos también determinados de realizar un cierto 

comportamiento, que puede ser positivo o negativo, mediante un vínculo establecido 

entre ambos. 

(105)KELSEN, Hata Isedifira~Plie• 121. 
ea» &Velé MAYNtZ, Eduardo. IntratimiOn—QD,Ci. Pie. Zet 



I ).- La Sanción. 

Las normas Jurídicas enlazan determinadas consecuencias al incumplimiento de 

deberes Impuestos, la sanción es una consecuencia jurídica por lo cual puede ser 

definida como una consecuencia jurídica que por el incumplimiento de un deber 

produce una relación con el obligado. (1 o71  

Los preceptos de derecho tienen una regla de conducta imperativamente 

formulada, la cual debe ser acatada por los destinatarios de ella. La sanción se Incluye 

en la norma Jurídica como un elemento a través del cual se garantiza directa o 

Indirectamente el cumplimiento de la regla contenida en el precepto. 

Las sanciones pueden ser clasificadas atendiendo a la finalidad que persiguen y la 

relación que existe entre la conducta ordenada por la norma Infringida y la conducta 

que constituye el contenido de la sanción, por lo que pueden ser de coincidencia o de 

no coincidencia. 

Generalmente las sanciones se traducen en deberes que a consecuencia de un 

incumplimiento se imponen a un sujeto sancionado. 

SANCIONES DE COINCIDENCIA.- Son aquellas que se dan cuando el 

contenido de la unción coincide con el de la obligación condicionante en la cual 

se habla de un cumplimiento forzoso, el cual es muy frecuente en el derecho privado y 

(107) GARCIA MAYNEZ, Eduardo.15990409013.99,11L  Fig. 295. 
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consiste en exigir oficialmente la observancia de la norma Incumplida, apercibiendo al 

sancionado que en caso de incumplimiento se aplicará la sanción de modo coactivo. 

Es conveniente apuntar la diferencia existente entre sanción y coacción, la sanción 

es consecuencia normativa de carácter normativo; la coacción es la aplicación forzada 

de la sanción. (108  ) 

Es la coincidencia entre el deber primario y el deber establecido en la sanción el 

que determina el cumplimiento forzado, ya que la sanción en estos casos viene a 

asegurar el cumplimiento del deber no realizado. 

SANCIONES DE NO COINCIDENCIA.- Hay ocasiones en que la coincidencia de 

la conducta obligatoria como contenido de la sanción y la conducta prescrita en un 

deber primado no puede ser exigida de manera coactiva, no obstante puede ser 

exigida mediante una prestación equivalente a la que se dejó de realizar, la sanción en 

este caso tiene por objeto asegurar al sujeto que ha sido víctima de un acto ilícito, una 

Indemnización por darte& y perjuicios sufridos. 

En otros casos es tan grave la Inobservancia del deber que puede amenazar la 

armonfa de la sociedad que la indemnización resulta insuficiente, en estos casos no se 

trata de corregir el dallo que puede ser irreparable, sino el imponer el trasgresor una 

pena, por lo cual se encuentra además del cumplimiento forzoso y de la indemnización, 

la figura del castigo. 

(109) GARCIA MAYNET. Eduardo. kikaduollo.,„01C1 Pág. 296. 
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El castigo como sanción no se refiere únicamente a la sanción penal sino: 

"...a todas aquellas sanciones cuya finalidad no estriba en lograr coacti-
vamente el cumplimiento de un deber jurídico, ni en conseguir determinadas 
prestaciones económicas equivalentes a los daños y perjuicios derivados — 
del acto violatorio (por ejemplo las diversas formas de nulidad; el derecho -
concedido a loa contratantes de rescindir un negocio jurídico bilateral, cuan-
do la otra parte se niega a cumplir; la multa, etc.)." (109)  

El cumplimiento forzoso, la Indemnización, y el castigo son sanciones en su forma 

simple, las cuales pueden ser resumidas en el siguiente cuadro sinóptico. 

COINCIDENCIA CUMPLIMIENTO (SU FIN CONSISTE EN OBTENER 
FORZOSO. 	COACTIVAMENTE LA OBSER-

VANCIA DE LA NORMA INFRINGI-
DA). 

RELACIONES 
ENTRE EL DE- 
BER JURIDICO 
PRIMARIO Y 
EL CONSTITU- 
TIVO DE LA • - NO COINCI- 
SANCION. DENCIA. 

L- INDEMNIZACION: (TIENE COMO FIN OBTENER -
DEL SANCIONADO UNA PRES-
TACION ECONOMICA Y EQUI- - 
TATIVAMENTE Al. DEBER PRI--
MARIO). 

II.- CASTIGO: (SU NECESIDAD INMEDIATA ES - - -
AFLICTIVA. NO PERSIGUE EL CUM• • 
PLIIAIENTO DEL DEBER JURIDICO -
PRIMARIO, NI LA OBTENCION DE - -
PRESTACIONES EQUIVALENTES). 

Existen sanciones que resultan de la combinación o suma de las formas simples, 

a batas se les da el nombre de sanciones mixtas o complejas, y que pueden ser 

representadas de la siguiente forma: 

(109) GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Irilft~tp.,,Ppr,1090 302. 
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t.- CUMPLIMIENTO i 	INDEMNIZACION. 

2: CUMPLIMIENTO 	CASTIGO. 

3.- INDEMNIZACION + 	CASTIGO. 

4.- CUMPLIMIENTO + 	INOEMNIZACION + 	CASTIGO. 

EJEMPLOS 

1.- CUMPLIMIENTO + INDEMNIZACION:- Puede ser el caso de un despido 

injustificado, en el que se demanda la reinstalación y el pago de salarlos caldos corno 

Indemnización, dichas prestaciones se obtendrán en el caso de que el palón no 

acredite la justificación del despido (artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo). 

2.- CUMPLIMIENTO + CASTIGO.- En este caso puede ocurrir en el esta-

blecimiento de una pena convencional para el caso de incumplimiento por alguna de 

las partes contratantes de un acto jurídico. (artículo 1840 del Código Civil para el 

Distrito Federal). 

3.- INDEMNIZACION + CASTIGO.- En el caso del delito de robo produce la 

obligación de reparar el dallo causado restituyendo la cosa robada, además de que el 

sujeto activo se hace amador a una sanción (artículo 380 del Código Penal para el 

Distrito Federal), 

4.- CUMPLIMIENTO + INDEMNIZACION + 	CASTIGO,- En el caso 

de un trabajador al cual no le ha sido pagado su salarlo en la fecha y lugar convenidos, 

lo cual da lugar a la rescisión del contrato de trabajo, además de la obligación del 

patrón al pago de lo adeudado y el de una Indemnización (articulo' 123 y 124 de la Ley 

Federal del Trabajo). 
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2.- ESTRUCTURA REAL DE LA NORMA JURIDICA. 

Se ha dicho que las normas expresan un deber, el cual es conocido por el 

entendimiento humano, esto al existir relaciones necesarias entre los seres fundadas 

en la naturaleza de los mismos. Estas relaciones cuando son expresadas en forma 

enunciativa se les Name leyes naturales (llorica*, qulmicas, biológicas), y que los juicios 

o fórmulas imperativas fundadas en leyes lógicas se les da el nombre de reglas. 

Asimismo, el que las normas expresen en forma imperativa una relación de necesidad 

moral la cual es conocida por el entendimiento humano, se traduce en un exigencia 

racional de la voluntad se le llama deber. 

Así en opinión del maestro Preciado Hernández el derecho se dirige a conseguir 

el perfeccionamiento social, el bien común mediante un orden en base a la justicia. 

"Relacionando estas dos afirmaciones, podemos concluir que la naturaleza real de la 

norma »Mica es el deber de justfcla." 1110  ) 

La ludida es un valor, que supone una relación entre dos o más personas, las 

cuales se encuentran relacionadas mediante un objeto, que adquiere carácter de 

medida de la relación, la relación entre los sujetos se da por un vínculo que seré una 

facultad de hacer algo para uno de los sujetos, mientras que para el otro es un deber 

que tiene por objeto no Impedir el ejercicio del derecho de aquél. 

`Si a la preterición le Mamamos derecho subjetivo y ala obligación de—
ber jurídico, podemos afirmar que estos dos conceptos son correlativos, en 
virtud de la relación de bileteralided que Implica la jatcla."( 1111 

01qPRECIAD0HERNANDEZ, Refuto. ara,iug.119. 
(liman 
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A).- Elementos que integran la Norma Jurídica en el Plano Real.  

Los elementos que integran la norma jurídica en el plano real también son 

conceptos juridicos fundamentales de carácter material, esto para distinguirlos de los 

de carácter lógico formal que determinan las formas en que los preceptos de derechos 

se manifiestan. 

Los conceptos juridicos fundamentales de carácter material, son elementos reales 

que determinan el contenido permanente de las normas jurídicas. ( h 1 2 latos  datos  

reales pueden ser reducidos en los siguientes: Persona jurídica, sociedad, autoridad, 

coacción y loa hechos y actos jurídicos. Todos ellos son elementos que se encuentran 

Integrados en las normas jurídicas al Igual que los formales, además de ser 

considerados Igualmente como necesarios y permanentes. 

E).- La Persona Jurídica. 

La persona se puede decir, es el dato real de la norma jurídica que corresponde 

al elemento formal llamado sujeto de derecho, el vocablo persona se refiere al ser 

humano, el cual dotado de libertad, es capaz de realizar una conducta dirigida a 

determinados fines, por lo cual puede colocarse como sujeto de derecho, ya sea activo 

o pasivo de relaciones jurídicas. 

En la antigüedad griega la palabra persopon aparece ya en los textos -
clásicos de Platón, Aristóteles y los Estoicos. De estos últimos pasó a los - 

2) PRECIADO HERNANOEZ, Releer. Op. Cr. Pág. 124. 
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romanos y al lenguaje de la jurisprudencia (Cicerón). Este concepto com-
prendia no sólo el significado original de máscara, sino que se extendia ni 
papel que alguien desempeñaba pillAvida, las características que poseía y 
la dignidad que le correspondía." 

El papel que desempeña una persona en sociedad se caracteriza por ,a3 

capacidad de actuar dentro del derecho, adquiriendo la calidad de sujeto de 

relaciones jurid)cas que realiza como sujeto de derechos y ooligaciones en la medida 

de los actos jurídicos que quiera realizar. 

La persona en el derecho puede ser Individual y colectiva: 

A). PERSONA INDIVIDUAL.- Es aquella que se le conoce como persona 

Mea, se encuentra constituida por el ser humano en sus dos géneros, masculino y 

femenino, y estimados como sujetos de derechos y obligaciones. 

8). PERSONA COLECTIVA,- Existen ciertos Nenes que el hombre no puede 

realizar aisladamente, por lo cual se ve en la necesidad de combinar esfuerzos y 

recursos con otros hombres para lograr esos fines, el derecho mediante una ficción 

unifica y coordina esos esfuerzos y as1 atribuye también calidad de sujetos de 

relaciones jurídicas a esos grupos organizados. 

Para kelsen no existe diferencia entre estos dob tipos de personas debido a que 

la teoría pura del derecho las considera la personificación del orden luriclico, para este 

autor no es el hombre, ya que éste es una noción biológica, fisiológica y psicológica. 

(113) CARRILLO PRIE TO, Ignacio. Cenagales RouvrAixio 	epho 
1970, Péti. 33. 
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De este modo la riera ck jlídica deliermila nl concepto jurídico de per:v.:u o rt,.. 

sujeto de derecho 	expresando cínicamente una pluralidad de deberes, 

responsabilidades, y de derechos subjetivos. La persona alca y la pe.sena jurídica 

carecit 	eXititjr1;i.: leal c ..raterial ya que t; )!) Lo') "reales" las conductas humanas 

reguladas por normas de naturaleza diversa (114)  

C).- La r.e,:iudad. 

Toda sociedad tiene un giupc (le indiadttos c,tr. cn e, caráctt r de ribmbrob de 

ta misma 1..e enatertnu, sem - 4iLlos a un mismo orcbm jurídico, poi IQ que la norma 

jurídica se dirige a una sociedad como medio para una regulación externa de les 

actos de sus miembros. 

El hombre tiene una dimensión social que le permite buscar una armonía en sus 

relaciones con sus semejantes. Lo anterior sugiere una idea de organización 

colectiva, dando lugar al principio de Ubi Jus, ibi Societas; Ubi Societas Ibi Jus. 

(Donde hay derecho hay sociedad, donde hay sociedad hay derecho). 

La convivencia dentro del grupo social se caracteriza por la reunión de esfuerzos 

para el logro de fines comunes, adembs de que se hace necesario un grupo reducido 

de personas, las cuales se encargan de coordinar el esfuerzo del grupo con mitas a 

ese fin común, esa función de coordinar o de dirigir se debe traducir en una actividad 

de servicio, este grupo son los gobernantes quienes en base u esto justifican cuando 

es necesario el uso de la b nposición para el bien de todo el grupo. Por el contrario los 

--•--.. •-.••• 
(1141 kEt.:- F N, tians. Tenle. F'ut.‘ ..(-1), Go. Págs. 124129 
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gobernados son loe restantes miembros de los cuales se reparte determinadas tareas y 

liándonos armonizadas socialmente. 

"Mi comprendida la sociedad, como una unidad institucional con un fln 
especifico, reune los caracteres propios de una persona »kilo, y por esto 
se le reputa la sociedad jurídica colectiva por excelencia,» (115) 

D).- La Autoridad. 

El grupo de gobernantes que coordina la actividad de los miembros de un grupo 

social, se encuentra revestida de un poder de mando, el cual mediante la capacidad de 

dirección y mando elige y aplica los medios adecuados para la consecución de fines. 

La esencia de la autoridad se encuentra Macada en ese poder de dirección que 

junto a una determinada dominación, faculta a ésta a obligar a loe demás miembros, 

Incluso por medios coercitivos. 

Le norma jurídica postule la existencia de una autoridad que tiene la capacidad de 

dirigir y une función coercitiva para conservar el orden social establecido. 

E).- La Coacción. 

La coacción es un dato real en le norma »alca debido a que en el caso de 

desobediencia a los preceptos jurídicos, éstos se pueden imponer a la actividad del 

(II PREC1400 HERNANDEZ, Retad. Op. qi Mg. 1». 
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renwrik CI)actvainente por parte del Estado, el cual se encuentra legitimado para 

mantener el orden social, la coerción es una sanción que se encuentra prevista en la 

norma juridica organizada y aplicada por la autoridad pública. 

F).- Los Hechos y Actos Jurídicos. 

Der;tro del contenido permanente, que guardan las normas jurídicas se 

encuentran los hechos y los actos jurídicos que producen efectos jurídicos de acuerdo 

a su propia naturaleza. 

Los hechos y los actos jurídicos de acuerdo a la teorla francesa se clasifican en 

la siguiente forma: 

HECHOS 
JURIDI— 
COS (LA- 
TO SEN-
sn). 

UNILATERALES.  
ACTOS JURIDICOS 	 CONTRATOS. 

BILATERALES. 
CONVENIOS. 

HECHOS FISICOS. 
HECHOS JURIDI- 
COS. 	 CUASI CONTRATO. 

HECHOS JURIDICOS 
(SENTIDO ESTRICTO) DELITOS. 

CUASIDELITOS: 

EL HECHO JURIDIC0.- Se ha dicho anteriormente que la fórmula que expresa 

la norma jurídica es abstracta por contener dos juicios lógicos, y que para que ésta 

sea aplicable a casos particulares y concretos, se necesita que éstos se encuentren 

previstos en la norma Jurídica. 
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La norma jurídica al componerte de estos dos elementos, hipótesis o supuésió, y 

una disposición o consecuencia normativa, permite al realizarse aquella situación 

prevista como hipótesis, la aplicación del segundo elemento en ella contenido; es decir, 

aquello que la misma dispone como consecuencia de la realización del hecho 

-o. 

Ademas si se analiza lo que ocurre en la vida práctica en relación con el orden 

jurídico, veremos que dentro del variado complejo de fenómenos naturales y de 

conductas humanas que se realizan en su interior, se atribuyen determinadas 

consecuencias jurídicas sólo a una parte de ellos, mientras que permanece indiferente 

frente a otros que no alcanzan e producir efectos jurídicos. 

La consideración de un hecho jurídico como tal, radica en que la juricidad, 

*deidad o antiJuricidad, le viene atribuida al hecho por el ordenamiento jurídico por 

considerarlo que posee relevancia tal, que afecta el orden de las relaciones sociales de 

manera Importante y por lo mismo lo instituye como supuesto normativo de una 

prescripción jurídica, que en caso de actualización se le atribuyen determinadas 

consecuencias de derecha( 116)  

Por lo dicho hasta aquí se puede afirmar que el hecho lurldico debe ser 

considerado como la condigo sine qua non o presupuesto lógico jurídico para que se 

produzcan las consecuencias del derecho. 

El maestro Oalindo Garlas define al hecho jurídico diciendo que: 

(116) OALINDo OARFIAs, Ignacio, Pida lag. 206. 
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"En sentido amplio, el hecho jurídico es todo acontecimiento, ya se tra• 
te de un fenómeno de la naturaleza o de un hecho del hombre, que el orde—
namiento jffidi/o tomó en consideración pala atribuido consecuencias de -- 
Derecho." " 

Los hechos jurídicos se dividen en dos grandes categorías: 

HECHOS JURIDICOS (SENTIDO ESTRICTO).- Son aquellos fenómenos de la 

naturaleza, que producen efectos de derecho, independientemente de la voluntad del 

hombre, por ejemplo el nacimiento de una persona. 

También son hechos jurídicos aquellos en los que Interviene la conducta 

humana, pero los efectos de derecho se producen independientemente y en 

ocasiones contra la voluntad del sujeto, por ejemplo los delitos Imprudenclales. 

ACTOS JURIDICOS:- Son acontecimientos que producen efectos jurídicos, pero 

en ellos interviene la voluntad del hombre en forma dirigida, expresa y 

deliberadamente a producir los efectos previstos en la norma jurídica. 

ACTO UNILATERAL Y ACTO JURIDICO BILATERAL. 

Esta es una clasificación del acto jurídico atendiendo a la declaración de 

voluntad que emita él o los sujetos interesados. 

Es unilateral el negocio que procede de una sola parte, y será bilateral o plurilate 

(117) GALINDO OARFIAS, Ignacio. Qp,CLPag. 208. 
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ral cuando procedo de dos o más partes. 

Para que un acto Jurídico pueda ser considerado como susceptible de producir 

efectos Jurídicos, es necesario que contenga determinados elementos denominados de 

existencia, teles como la voluntad, el objeto y la solemnidad del acto en algunos casos. 

Además de satisfacer también determinados requisitos de validez: la capacidad del 

autor del acto, la voluntad debe ser extemada exenta de vicios, la licitud en el objeto, 

motivo o fin del acto y finalmente que se realice en conformidad con las formalidades 

exigidas por la ley. 

3.- CONTENIDO DE LA NORMA JURIDICA EN EL PLANO AXIOLOGICO. 

Le norma jurídica tiene determinados fines que son especificamente jurídicos, sin 

embargo algunos tratadistas encuentran una estructura axiológica en las normas 

jurídicas, la cual también permite determinar el contenido de dichas normas. 

Es a través de estos elementos axiológicos, por lo que la norma jurídica adquiere 

sentido valoMvo de las relaciones sociales que se dirigen a alcanzar fines 

descubiertos por el entendimiento, mediante Ideas que representan un proceder futuro 

del hombre el cual debe o no realizarse en talo cual modo. 

De este forma el derecho tiene como fin social alcanzar la convivencia de los 

miembros de una sociedad mediante el bien común, la justicia y la seguridad jurídica, 

elementos axiológicos de sus preceptos. 

---13esde el-punto de-vista psicológico -y concreto,- 
fln social responde siempre directa o indirectamente, e una necesidad de - - 
los indiada» que componen la sociedad. En el origen de toda organización 
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social hay siempre LA PERSECUCION DE UN BIEN NATyRU O MO- 
RAL, o de lo que es considerado como tal por los interesados"' 11°  

A).- El Bien Común. 

El bien común se puede considerar como un criterio racional de la conducta que 

se refiere a la sociedad como entidad relacional, como la unidad de un todo ordenado 

que es la dimensión social de la naturaleza humana 

El bien común alude a le existencia de valores humanos dentro de la sociedad 

que llevan al hombre a un desarrollo y perfeccionamiento. Asimismo, al hablar de 

bien común se entiende algo que los individuos no poseen entes de su integración en 

el organismo social el cual tiene beneficio para todos y que requiere el esfuerzo de 

todos. 

'Lo cual implica que no esté constituido por la suma de bienes indivi-
duales, sino que es un bien especifico que comprende valores que no pus- -
den ser realizados por un solo individuo, tales como el orden o estructura de 
la propia actividad social, el derecho, la autoridad, el régimen político, la uni-
dad nacional de un pueblo, la paz social."(119)  

Se hace preciso encontrar en la idea del bien común en el derecho aquella 

valoración que permita al hombre organizar un ambiente social adecuado para su 

desarrollo y perfeccionamiento, el hombre nace y crece en ese ambiente como medio 

por el cual puede desarrollar una individualidad consciente mediante una convivencia 

En este sentido el hien común puede sor considerado como: "..el conjunto organiza-- 

..... • •• 
(1.18)RUBIO Y.RU1310,fflosso,-1,405011deloá•Valoces: y eI rivicpii0:-átis7thibiarl»457134705:-.  
(119) PRECIADO HERNANDEZ, Rafael. p9,_p_i Pág. 199. 
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do de las condiciones sociales gracias a las cuales una persona humana puede cumplir 

su destino material y espiritual."( 1 2  ) 

Toda sociedad constituye una unión de horribles cuya actividad coordinada tiene 

como fin la realización del bien común, el cual mediante ayuda y asistencia a los 

miembros sociales, beneficia a todos los hombres. 

Es tendencia natural que el hombre busque en la sociedad una relación con sus 

semejantes, buscando con esto alcanzar un bien individual, y como este bien no lo 

alcanza sino mediante un bien colectivo, el hombre busca la sociedad y el bien 

colectivo como medio para alcanzar sus enes propios. 

S).- Le Justicia. 

Se a dicho que el bien común es aquel criterio valorativo que permite benenciar a 

todos los miembros de una sociedad mediante una actividad coordinada del esfuerzo 

común. Es por medio de lalusecia que una sociedad se puede asignara los miembros 

de la misma su debida parlicipación en ese esfuerzo común; es decir, distribuye 

racionalmente entre los hombres les cargas y beneficios que Implica el bien común, est 

si maestro Preciado Hemindez opina: 

Pues es la justicia el criterio racional conforme al cual se asigna a ca—
da hombre su participación en el bien común. En este sentido la justicia es 
un principio formal y rector con relación al bien común." (  1 211  

(120) LE FUR, LUIS Entsme. Les~(Deinal~C,ffittigh,knstidajaa.tridrik, Trad. de Daniel 
Run bina. Editorial jura, lAlitoo. 1044. Pp. 73. 

(121) PRECIADO HERNANDEZ, Rafael. Qp, 919k, 200. 
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Según lo anterior, la justicia se encuentra contenida en el bien común debido a 

que ella es una virtud que rige al hombre pata que pueda realizar su fin último, ya en 

Roma la definía Ulpiano como la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo 

suyo, es un criterio que se dirige a la acción humana y que nos manda a dar, atribuir o 

reconocer a todo hombre lo que le corresponde, obteniendo con ello armonía a las 

relaciones de los miembros de una sociedad. 

El hombre es un se' r que por sus caracterlsticas de voluntad y razón realiza actos 

de manera libre, por lo cual la materia misma de las normas jurídicas son los actos 

humanos, y cuya imputación corresponde necesariamente a alguien. Desde este punto 

de vista el principio jurídico de imputación se relaciona con el de responsabilidad, 

debido a que se cometerla una injusticia si se Impute un determinado acto el cual 

presupone como causa efecto del mismo la actividad conciente de un individuo el cual 

resulta ser responsable del acto ya que por una intuición intelectual se aprende una 

relación de causalidad y se concluye que debe ser atribuido el acto y sus 

consecuencias a un sujeto mediante ese principio de imputación. 

El reconocimiento de estos dos principios: imputación y responsabilidad, así como 

el criterio de justicia permite concebir un orden social, en el que exista una 

correspondencia de acciones de sus miembros sociales. Lo cual lleva a la 

consideración de una justicia social lo cual: 

"Significa el principio de armenia en la vida de relación. Coordina las 
acciones de los hombres como partes del todo que es la sociedad civil, a la-
vez que ordena tales acciones al bien común e integra de este modo el or—
den social humano."( 122  

(122) PRECIADO NERNANDU, Rafael. gjk Cell, Pág. 212. 
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La justicia social establece la jerarquía de los linee perseguidos para bgrar el bien 

común, tiende a ordenar las actitudes de sus miembros mediante un criterio de 

igualdad de ahí que se diga que lo justo es lo que se Iguala y que la esencia de la 

justicia es la Igualdad. 

" La jerarquía de los enes correspondientes a las distintas formas de — 
esocieción, la establece atendiendo a la importancia de la ayuda que éstas -
prestan al hombre para alcanzar su perfeccionamiento." (123)  

Por lo tanto podemos decir que la justicia individual ordena los actos de los 

hombres al bien personal mientras que la justicia social orienta sus acciones al bien 

común. 

Atendiendo a las orientaciones del Maestro Preciado Hemandez, le justicia puede 

dividirse en general o legal y particular, y esta última se subdivide a su vez en 

distributiva y conmutativa( 124)  

a).- JUSTICIA GENERAL O LEGAL.- Es aquella que regula los derechos de le 

sociedad y que pertenecen al grupo social para que adecuen su conducta el bien 

común, tiende a regir a be deberes de los ciudadanos /rente a la autoridad, los 

deberes de los propios gobernantes, el sujeto activo de las relaciones de la justicia 

general es la comunidad y el sujeto pasivo es el individuo, ya sea este gobernante o 

ciudadano, este tipo de justicia se orienta a conservar la unidad social. 

(t23) PRECIADO HERNANDEZ, Relael. ssimpág, 214. 
onklein, 
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"Y a la general se le llama también legal, pulque es propio de las leyes 
humanas determinar los actos debido al bien común que la sociedad tiene --
derecho a exigir, (1 25 ) 

b).- JUSTICIA PARTICULAR,- Es aquel tipo de justicia que tiene por objeto 

regular los derechos de los particulares en cuanto a sus relaciones entre si y frente a la 

misma comunidad, esta justicia se divide en distribultiva y conmutativa. 

JUSTICIA DISTRIBUTIVA.- Regula la participación de los miembros sociales en 

la realización del bien común, distribuyendo tareas y cargas que los Individuos deben 

realizar o contribuir. No obstante es necesario apuntar que dentro de los mismos 

miembros no existe Igualdad de participación, por lo cual el criterio de una justicia 

distributiva es el de una igualdad proporcional. Como ejemplo se puede citar la 

actividad tributaria del Estado. 

JUSTICIA CONMUTATIVA.- Rige operaciones de cambio, en los cuales los 

individuos participan en un plano de igualdad; es decir, no atiende a sus diferenClas 

particulares. Esta justicia erige equivalencia en la prestación y, la contraprestación, 

entre el delito y la pena. 

Por último podemos considerar en atención a lo dicho hasta aqui, que la justicia.  

como materia y fin del derecho K aquel valor que permite determinar la participación 

de los miembros sociales en una comunidad, determinando la medida en la que han de 

participar en un esfuerzo común, para lograr la conservación de un orden social justo. 

la justicia como materia y fin del derecho, es la proporción entre el dar y el exigir 

para la conservación del orden social." ( 1 26  ) 

(125) PRECIADO HERNANDEZ, Rafael. f». CII,  Pág. 214 
(126) RUBIO Y RUBIO, Alfonso. Qz.91, Pág. 211. 
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C).- La Seijuridad Jurídica. 

La seguridad jurídica es un concepto jurídico axiológico contenido en la norma 

jurídica por el cual los Individuos que se encuentran en constante relación social con 

sus semejantes tienen la certeza que sus intereses individuales y colectivos no les 

serán modificados arbitrariamente, no se podría concebir una sociedad donde el dato 

de Inseguridad reinará en ella dando lugar e un estado barbarie en donde ni siquiera se 

respetará una pequeña Idea de convivencia. 

La idea de que el entorno jurídico de un Individuo sea modificado, dirimente se 

justifica mediante el empleo o manejo de procedimientos preestablecidos, los cuales 

tienen como fundamento la justicia y el bien común, as' toda alteración arbitraria e 

injusta debe ser reprimida asegurando con ello una convivencia permanente. 

la seguridad es la garantía dada al individuo de que su persona, sus — 
bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si estos Me 
gan a producirse, le serán asegurados por le sociedad, protección y repara—
ción. En otros términos, esta en seguridad aquel (individuo en el Estado, Es—
tado en la comunidad Internacional) que tiene la garantía de que su situación 
no será modificada sino por procedimientos secretarios y, por consecuencia 
regulares - conforme a la regula y legitimo - conformes a la lex -." í 127)  

Distinguir entre lo que la seguridad jurídica representa y lo que puede entenderse 

por certeza jurídica, puede entenderse al decir que le certeza jurídica es aquél 

conocimiento que tienen los individuos de un grupo social, respecto a aquello que 

pueden hacer o no hacer, así como de lo están facultados a realizar o a exigir de otros, 

este dato por el cual los individuos saben e que atenerse en cuanto al proceder de su 

conducta es un dato subjetivo, el cual se apoya en un dato objetivo, el cual es propia— 

(127) PRECIADO HERNANDEZ, Rabel. Op, cjp, Pág. 226. 
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more" la eegericial jurídica.  

El maestro Preciado Hernández distingue entre estos dos conceptos dik..ei;do. 

'Por la misma razón que se distingue !u verdad de la cenen, nc se de-
be confundir la seguridad juridica con la certeza jurldica; la primera es objetj 
va, representa el conjunto de condiciones sociales de carácter jurídico que 
garantizan la situciación personal de cada uno de los miembros de la comu-
nidad, en tanto que la segunda, la certeza juridica, tiene carácter subjetivo, - 
pues es un datIlmen el fondo se reduce a un conocimiento; el saber a - --
que atenerse." 

Existen ideas implicilas en el concepto de seguridad juridica, si partimos de la 

consideración de que los Individuos llevan al cabo una :elación plurilateral en la cual se 

hace necesario deslindar esferas de actividad de los sujetos que conviven en un mismo 

entorno social, para con esto evitar fricciones entre ellos, por lo tanto existe una idea de 

orden dentro de la seguridad; "El orden es el plan general expresado por la legislación 

Vigente en una comunidad," (1291  

Por último se hace preciso subrayar que un orden jurídico, el cual no tiene la 

concordancia entre la realidad a la cual se dirige y lo normado en sus preceptos resulta 

ineficaz; porte cual no se justifica su acatamiento tanto por particulares y autoridades, 

dando como resultado poca credibilidad al concepto de seguridad en el orden jurídico 

de que se trate. 

Por el contrario para que un orden legal sea considerado jurídico y eficaz, requiere 

que el mismo encuentre su razón de ser en la justicia a través de la cual se da a cada 

miembro social lo suyo, de acuerdo a los valores normados jurídicamente en una 

sociedad. 

(128) PRECIADO HERNANDEZ. Rafp.el. 91.0t. Pig. 221 
(12g) Wein, 
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1,- ANALISIS DEL PROBLEMA. 

El problema que existe al pretender definir el aerecho, se presenta ante nosotros 

como un tema af que los Tratadistas que lo abordan le han reconocido existencia, 

además de una dificultad particular para solucionarlo. La dificultad para lograrlo surge 

debido a las variadas ideas que los diferentes juristas tienen del objeto de que eristan 

pautas de conducta que rijan las relaciones recíprocas de los miembros de un grupo 

social determinado. Esas ideas son justificadas por tos mismos de acuerdo a 

razonamientos filosóficos, mediante la defensa o enaltación de elementos propios de 

las diferentes doctrinas filosótcas, por lo que cada sistema filosófico ofrece una 

noción que se ve reflejadas sus caracteristicas en algunas definiciones del derecho, y 

que en muchas ocasiones se encuentran en oposición a chas caracterizadas por 

otros sistemas. Por lo anterior resulta necesario reconocer la estrecha relación que 

guarda la definición general del derecho, con la idea que se tenga del mismo, pues 

resulta natural que la misma se perciba en toda definición dada. 

El hecho de encontrar en la literatura jurídica un número indeterminado de 

definiciones por las que se enuncian las características propias del derecho y el 

encontrar en ellas una diversidad en sus respectivos contenidos, incita a reflexionar 

sobre un hecho evidente; la falta de una idea rectora que rija las orientaciones 

filosóficas de aquel° que se debe entender por derecho. 

Consideramos que para realizar un análisis del problema, debemos partir del 

hecho de reconocer la relación que guardan la noción filosófica del derecho y sus 

definición, de tal modo que pueda el mismo descomponerse en el esclarecimiento de 

estos dos elementos. Et análisis de la noción filosófica debe exponer la importancia 

de la fHosofla jurídica en el tema, las aportaciones que concretamente han aportado 
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en el mismo las diferentes doctrinas filosóficas. Debe buscar asimismo una noción 

general del derecho por la cual se identifiquen las Ideas fundamentales de: derecho 

evitando opiniones parciales. Asl como el determinar el razonamiento en el que se 

apoya una visión totalitaria y Última del derecho. Por su parte, la exposición de la 

definición del derecho debe atender a las generalidades y características de toda 

definición. Buscar un acercamiento etimológico o similitudes con otras palabras para 

legar a una definición que permita enunciar en forma cierta y exacta lo que el derecho 

sea, determinando las reglas para seguidas, así como la Importancia de esta a la 

ciencia juridica en general. 

2.- EXPOSICION DE LOS ELEMENTOS CONVERGENTES A LA NOCION DEL 

DERECHO. 

La exposición de los elementos que convergen a una noción del derecho tiene 

por objeto demostrar que los mismos forman parte de una estructura necesaria, que 

permite en le mente del jurista determinar la expresión o contenido propio del derecho 

en su idea general. 

A).- Posición de la Pllosofla del Derecho en el Problema de la Noción y Definición del 

Derecho. 

Al comienzo del presente trabajo se estableció que la filosofía es un orden del 

saber que puede ser referido e cualquier tipo de conocimiento, de tal suerte que la 

especulación filosófica se traduce en un constante pensar sobre todo aquello que se 

le presenta al hombre. 

La noción y definición del derecho aparece como un tema al cual los filósofos- 
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-ti.p,  y 	1  la', 	 ,14t1i1 	, 	 ••,, 

han prestado interés por la importancia que el mismo representa en la ciencia jurldlca 

en general. 

Consideramos que el tema es propio para su análisis, exposición y solución a 

través de un pensamiento de carecter filosófico, por ser la teosofía del derecho la 

ciencia jurídica suprema cuyo objeto lo encuentra en la exposición de los principios 

fundamentales del derecho, logrando con esto una universalidad lógica en el 

pateamiento jurídico, mediante la exposición de doctrinas y opiniones generales del 

mismo. 

Es mediante la filosofía del derecho como es lega a un orden del saber jurídico, 

por el que se adquiere un conocimiento reflexivo y sistemático del derecho en cuanto a 

sus primeras causas, por lo que el problema de la noción y definición se justifica como 

un tema necesario y propio de la filosofía jalees, además que su desarrollo debe 

permitir el esclarecimiento de una Idea general rectora, al como la de los elementos 

que le componen, que nys la noción y definición del derecho determinando el 

sUrglmlento, necesidad y juillecadón del misia. 

El tema al que aludimos, no puede ser resuelto por la aportación de les ciencias 

jurídicas particulares, debido a que el objeto de Setas, así como su propia naturaleza, 

se refieren a un grado del saber jurídico más restringido, sin embargo no por esto 

menos importante, pues lo que u quiere decir es que la determinación del derecho en 

diversas ramas, se encuentra precisada por la naturaleza de sus correspondientes 

disposiciones, mientras que la visión de la filmaría jurídica es general y absoluta, con 

una pretensión totalitaria y última del derecho. 
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6) - Apaitación de las Doctrinas Filosóficas a la Nación del Derecho. 

Al principie del presente Lapítule apuntamos que el problema noción y definir:Ion 

del derecho, es un tema reconocido en cuanto a su existencia por parte de los juristas 

que lo abordan, y el r nisneu presenta dificultad para su solución debido a las variadas 

Ideas que se encuentran en el penSamiento jurídico de la existencia de reglas que rigen 

las conductas de los hombres en sociedad. 

Las diferentes Ideas que pueden ser referidas al fenómeno jurídico pueden ser 

agrupadas en diversas doctrinas filosófico-jurídicas corno el conjunto de opiniones 

sustentadas por una escuela filosófica determinada. 

Han sido muchos los filósofos en el transcurso del tiempo que han proporcionado 

opiniones acerca del tierectio Igualmente diversos son los rasgos generales de sus 

respectivos pensamientos, es así como podemos percatamos que desde el 

pensamiento griego ya los sofistas hablaban de temas como la ley, la sociabilidad del 

hombre, el orden de la naturaleza, lo licito e Micito, tc., tenemos que entre otros temas 

estos serían retornados por pensadores posteriores que impregnarían en sus 

pensamientos rasgos particulares sustentados en las realidades contemporáreas de los 

mismos. 

Son diversas las doctrinas filosóficas que tratan de justificar la naturaleza y 

existencia del orden Jur [dice, ellas se caracterizan por tener un conjunto de opiniones 

propias que sostienen determinada postura hacia el detallo. 

Para delerminar las aportaciones de estas corrientes a la noción del derecho, 

consideramos necesarios extraer los rasgos característicos del Jusnaturalismo, 

Racionalismo jurídico, Emplrisnio jurídico y del Voluntrrismo Jan fdleu, 1i/bieldo de 
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ellas las siguientes consideraciones 

El Jusnaturalismo.- Es una postura surgida de lu filosofía mediante la cual se 

descubre un orden naba, de las cosas, las cuales encuentran su debido acomodo de 

acuerdo a una voluntad divina. Este orden natural se descubre vélidu pata todos los 

hombres, independiente de las distintas razas y pueblos. 

El hombre y la sociedad encuentran en si un perfeccionamiento moral mediante el 

apego a ese orden 'Mural, y en base a esto se proyecta el pensamiento como una 

crítica a la existencia y contenido de las leyes positivas, pues sujeta al legislador de las 

mismas bajo un criterio supremo. 

Las doctrinas jusnaturalistes tienen el mérito de aportar a la noción del derecho, 

un criterio moral por el que se valoran posibles soluciones justas, sin embargo se hace 

preciso apuntar que la moral es diversa al derecho. 

Consideramos ademas que la posición del derecho natural puede ser considerada 

un orden diverso al orden positivo, ya que como culto a la divinidad solamente busca 

encontrar su naturaleza y fundamento en otra fuente diversa a la de los propios 

hombres. 

El Racionalismo Jurídico.- Esta posición filosófica que tiene como dato principal la 

exageración de la razón en detrimento de la experiencia, tiene como resultado que los 

juristas que se encuentran dentro de esta doctrina busquen un método estrictamente 

jurídico que pero lita distinguir al derecho de otras ciencias. 

El Racionalismo jurídico considera al derecho como Ull conjunto de normas que 
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conocidas racionalmente evitan todo dato de la experiencia, pei lo que el derecho se 

observa corno un sistema ¡adora, de norma ,  cuyo fo dono:111U se erii.uer,`!„,  en lka 

naturaleza racional del r ¡orillo e, 

Consideramos que la aportación del Racionalismo jurídico a la noción del 

derecho, tiene el mérito de considerar al mismo como un sistema de normas 

deducido racionalmente, es decir, el derecho corno producto 	la ;Actividad mental 

de los hombres, y su principio se encuentra en el hombre mismo y te en alga 

sobrenatural, por lo que el fundamento de todo orden juridicu es precisamente el 

dato racional deducido mentalmente. No obstante, c, esta doctrina se le puede 

dirigir la siguiente observación; 'el derecho no puede ser considerado únicamente 

como un conjunto de normas, pues resulta necesario el determina' su naturaleza y 

el valor que guardan al aplicarse a las diversas cosas y acciones de los miembros de 

una sociedad, 

"De ningún modo se debe considerar al Racionalismo Juridico como - -
una tendencia esteril y perniciosa que ha invadido indebidamente la ciencia 
del derecho. Su principal meta -aunque no fue plenamente lograda, si fu& lo 
suficientemente iluminada para permitirnos, a nosotros que poseemos la --
persperctiva histórica y doctrinal necesaria, la distinción del ángulo propio de 
estudio de la ciencia del Derecho...," 1130  ) 

El Positivismo Formalista.- Dentro de las tiosofias acerca de la noción del 

derecho, el positivismo formalista merece una consideración especial, su principal, 

(130) VILLORO TORANZO, Migrk4. MIKgyeciegAp., OLP/g. 62. 
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exponente Hans Keison tiene el mérito de elaborar una teoría pura del derecho. 

Dada la sujeciún del positivismo a la realidad, tal y como u presenta, 

apartándose con esto de toda construcción mental, el pensamiento de Kelsen busca 

para la ciencia jurídica una teoría general del derecho por la cual se adquiere un 

conocimiento de qué es y como se forma el derecho. 

Su método se caracteriza por la exclusión de todos aquellos elementos extraflos 

que no atienden al objeto de la ciencia del derecho y que no respondan a su definición. 

Kelsen aporta a la noción del derecho que éste mismo regula, la conducta de los 

individuos mediante un principio de imputación. La ciencia jurídica elabora reglas de 

derecho que determinan las conductas de los individuos relacionando dos hechos 

nonnativamente, dicha relación proviene do una norma que prescribe o autoriza una 

determinada conducta; la norma jurídica contiene una regla de derecho que prescribe 

un determinado proceder. 

En el pensamiento de Keisen, el derecho por ser una ciencia normativa tiene 

como expresión propia el deber ser que expresan las normas Jurídicas, que con su 

apego a lo existente lo lleva a considerar que el objeto de la ciencia del derecho es 

únicamente el derecho positivo. 

El aspecto lógico-formal del derecho en el pensamiento de Kelsen se encuentra 

determinado en los aspectos Estático y Dinámico, los cuales se determinan del 

siguiente modo: 

El aspecto Estático per mito observar en el derecho un conjunto de normas jurídi- 
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cas qu:r vigen la!: conduelas reciprocas dc tus hombres, Estas normas son crca•-fau pu 

las rni,...nas 	 en (,enterrylad con tina norma fundamental feote dc 

todas agoiclias nortgs pertenecientes e un mismo Estado, es en esta norma suprema 

o conslilución doride 	legitima el poder legislativo 

El aspecto OlmN mico se ri!rme a estructurar el riman jurídico bajo un criterio lógico- 

formal que se refierc :•. 	treauOri y ap;;cación de dicho orden, esto mediante actos 

regulados en una pluralidad de nui aras derivadas de una de carácter fundamental. 

Considerarnos que la intención de Ketsen do establecer un criterio puramente 

jurídico del derecho, es un gran avance a la noción del derecho. El desarrollar un 

pensamiento lógico-formal es muy apreciable desde un punto de vista meramente 

teórico, sin embargo, su marcada actitud en contra de todo aquello ajeno a la pura 

construcción normativa lo Neva a negar toda posibilidad de especular o filosofar 

jurídicamente. 

Sentimos que la noción del derecho efectivamente debe partir del análisis 

normativo, sin embargo. no debe limitarse a tt, pues la exageración desvincula al orden 

jurídico del propio hombro; pues los hombres no encuentran en el mismo el medio 

necesario para alcanzar sus fines. En el Positivismo Jurídico el hombre solo encuentra 

unión al orden Jurídico mediante una conducta hipotética que al realizarse impone un 

determinado proceder.  

Kelsen cunsidora a la conducta hui una como Lisuticlente para ser objeto de una 

norma Jurídica (131 1por lo que identifica al derecho con el Estado, así al ser este el 

(131 KILSEN, Hans 1. -ro..11 	pan. 132 
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orden jurídico mismo, el poder es su validez y eficacia. El Estado es un centre 

imperativo y su última explicación formal y externa son las normas jurídicas, este en 

atención e que Keisen no acepta la existencia de dos ordenes normativas diferentes en 

un mismo Estado, por lo que el orden político es el orderdurtdice mismo.(' 321 

El Positivismo Jurldlco por su exagerado apego a lo existente ve en el 

ordenamiento jurídico un ente aulosuticiente, evitando con esto la especulación 

filosófica en cuanto a lo que pueda ser el derecho. 

El Empirlemo Jurídico-: La noción del derecho encuentra en el Empirismo 

Jurídico una pretendida necesidad exacta, al depender la existencia del orden jutklico 

de los hechos reales que pueden ser verificados por los sentidos. 

Le aportación del Empirismo Jurídico a la Idea del derecho tiene un gran mérito, 

pues subraya le estrecha relación que debe guardar cualquier sistema jurídico a los 

datos reales existentes en la realidad social a los cuales se aplica, de la coherente 

conexión entre les normas jurídicas y hechos sociales depende el equilibrio necesario 

en lee soluciones propuestas para los mismos. 

No obstante la consideración realista del Empirismo Jurídico, estimamos que no 

puede satisfacer por el misma una noción general del dereáio, pues el orden huricilco 

no depende en cuanto a su existencia de los puros hechos, pues estos se toman fuente 

de derecho no por el solo hecho de existir, sino cuando ellos son valorados y estimados 

como contenidos u objetos de una regulación jurídica, por la cual se les pueda referir 

(132) KELSEN, Hans. 1119111.er/LAP,C.L no. 44, 
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determinadas consecuencias, dando lugar a la consecuente realización de efectos 

jurídicos. 

El Voluntarismo Juridico.- Es la doctrina filosófica en el derecho que sostiene que 

el derecho encuentra en la voluntad del legislador el único elemento justificable para su 

formación. 

En esta posición sobre el derecho, se descubre que poco Importa el el mismo 

atiende o no a fines morales, racionales, normativos o reales, pues quienes sustentan. 

esta corriente solo encuentran como verdadero la intención y voluntad del legislador al 

dictar la norma. 

Al enaltecer la actividad del legislador el Voluntarismo Jurídico considera como 

único derecho existente el legislado por lo que estima a id ley como la fuente del 

derecho por existencia. 

Voluntarismo Jurídico al resaltar la glorificación del legislador, asi como la 

exageración al culto de la ley, no considera que el Estado para realizar sus funciones 

se encuentra dividido en tres poderes fundamentales. La actividad legislativa es una 

brea propia del Estado desarrollada a través de un órgano legislativo, por el que se 

determina un ordenamiento jurídico, elaborado y formulado por leyes que regulan la 

organización del Estado, la actividad de sus órganos, norma las relaciones entre 

Estado y ciudadanos y entre los ciudadanos entre sí. 

"La función legislativa es definida por Groppali como la actividad del 
Estado quo tiende a crear el ordenamiento jurídico y que se manifiesta en la 
elaboración y formulación, de manera general y abstracta, de lee normas - -
que regulan la organización del Estado, el funcionamiento de sus órganos, —
las relaciones entre el Estado y ciudadanos y las de los ciudadanos entre 
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su (1 33 ) 

La función legislativa puede ser analizada desde un criterio material y otro formal. 

Bajo un criterio material la función legislativa es propiamente una función estatal por la 

que se crean reglas y situaciones jurídicas generales. En cambio desde un punto de 

vista formal la actividad legislativa se encuentra determinada por los órganos 

legislativos específicos, así el poder legislativo federal tiene por objeto expedir leyes 

federales, y los órganos legislativos locales o estatales, por los que se crea la 

legislación ordinaria correspondiente. 

Consideramos que la doctrina del Voluntarismo Jurídico apoda a la noción del 

derecho una idea parcial de este, pues el mismo no se forma exclusivamente por leyes, 

el considerar lo anterior es sostener una Idea que excluye otras fuentes del derecho 

como lo es la costumbre y la jurisprudencia. La actividad de aquel que se encuentra 

facultado para elaborar leyes no se la de emitir su voluntad en ellas, sino la de 

desempeñar una función estatal, que ademas se realiza bajo las prescripciones de un 

orden constitucional que legitima dicha atribución. 

Consideramos que las aportaciones de las doctrinas filosóficas a la noción del 

derecho se dirigen a resaltar aspectos pardales del mismo, provocando con esto cierta 

incertidumbre a la posibilidad de establecer una universalidad lógica en el pensamiento 

jurídico y, de la posibilidad de emitir doctrinas u opiniones comunes sobre una tedia 

»Mica en cuanto a su origen, naturaleza y finalidad del derecho. 

(133) POPRUA PEREZ, Francisco. T'orla «Fatigo, Vigésima Segunda Edicidn, Parda, México, 
1968, Pég. 390. 
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Los aspectos por los que cada doctrina filosófica edifica sus respectivos 

razonamientos, efectivamente se encuentran insertados en la alea general del derecho, 

pero no como elementos esenciales y únicos Gin los que no se pudiera concebir una 

Idea universal de lo jurídico, sino como partes integi ai des de un todo. 

El intentar proporcionar una idea general del derecho mediante la postura de 

alguna de las diferentes doctrinas filosóficas ya expuestas, equivale a describir al 

derecho en forma parcial, pues mediante ellas apio se verifica una parte de la compleja 

formación del mismo. Lo anterior puede ser explicado de la siguiente forma: 

El derecho encuentra que su contenido está animado por situaciones culturales 

que en las más de las veces se determinan por la fuerza de la tradición, en ellas se 

contemplan rasgos característicos como costumbres y principios morales. Además del 

contenido que tiene el derecho puede observarse la disposición de los individuos a 

regular sus actos racionalmente, esto en conformidad a la realidad social que les rodea 

y de la que se desprende un kiterés común en determinados hechos y actos, en los 

que se ven envueltos, coordinándolos corno contenidos de reglas que prescriben para 

su creación un proceso de creación determinado. 

Las doctrinas filosóficas manifiestan de este modo un marcado interés por esta—

blecer que es el derecho, olvidándose en ocasiones que el derecho encuentra como 

último fundamento al hombre mismo, estimamos que no puede llegarse a una noción 

filosófica de lo Jurídico si no se vincula al derecho con el hombre, pues sólo mediante 

esta posición podría lograrse una idea general y absoluta del derecho, aplicable no sólo 

a determinados sistemas jurídicos sino comunes a todos. 

Es mediante un conocimiento reflexivo de la relación que existe entre el derecho y 
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el hombre como puede obtenerse una noción filosófica del derecho que responda y 

exponga la esencia del mismo. 

C).- Concepto o Idea del Derecho. 

Estimamos que la exposición de una noción general del derecho de carácter 

filosófico debe apoyarse en un razonamiento lógico, a través del cual se adquiere el 

instrumento idóneo para el desando de las primeras intuiciones filosóficas, Le lógica 

aparece entonces como el medio para alcanzar las conclusiones correctas desde los 

primeros conocimientos, hacer uso de la lógica es adentrara a los pormenores de la 

ciencia y le filosofe. 

La lógica como la ciencia que estudia los pensamiento en cuanto a sus formas 

mentales para facilitar el raciocinio correcto y verdadero, se divide en dos grandes 

partes fundamentales, as, la consideración de la lógica formal y le lógica material. La 

primera se dirige a estudiar las comedones para lograr un pensamiento correcto, 

mediante la subordinación de la misma en tres grandes partes de acuerdo e las tres 

formas de pensamiento como lo son las ideas, los Juicios y los raciocinios que a través 

de sus respectivas leyes permiten deearrollar pensamientos congruentes con su 

estructure. La lógica material se encarga de estudiar les condiciones pera legar a 

lograr pensamientos verdadero*, mediante la desalpdén de la verdad, y sus 

propiedad" además de estudiar le certeza y sus grados, lo relativo al conocimiento 

dentifico y los diversos métodos para su desarrollo. (134)  

Es a ~bode la lógica formal por la que concretamente se ve enriquecida la 

(134) GUTIERREZ, SAENZ, Red. 	,.114p. 35.1)e&1 
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noción del derecho, lo «nterio►  por determinar le naturaleza de aquello que debemos 

entender por Idea, poi juidu y rircionlciu. 

El derecho puede ser observado como un objeto susceptible de conocimiento al 

cual la capacidad cognocitiva se le puede dirigir, mediante la inteligencia el jurista 

puede penetrar en un plano Mb profundo sobre la esencia de lo jurídico Intentando 

descubrir con esto un contenido comprensible como estructura necesaria o sentido del 

derecho determinando que es, porque es necesario y porque su justificación dentro de 

la vide social. 

Es mediante el ejercicio de esta facultad como el jurista puede aprehender une 

idee general del derecho, observando en el un contenido de fondo, con abstracción de 

elementos parciales como los sustentados y enaltecidos por las diferentes doctrinas 

filosóficas ya expuestas. 

La aprehensión de esta idea general equivale a Nevar a la esencia y estructura 

necesaria del derecho, es el evitar quedarse con una opinipon parcial del mismo. MI, 

mediante le aprehención o abstracción de las ideas fundamentales de lo jurídico se 

logra una separación en el derecho de elementos parciales que evitan su visión 

totalitaria y Oltima desde un punto de vista filosófico. 

La estructura necesaria en el derecho es el dato por el cual se determina su 

objeto propio, sin él, no seda lo que es y se entenderla una cosa muy diferente. Lo 

anterior puede ser explicado del siguiente modo: 

"Lo necesario en una silla, por ejemplo, es que sirve para sentarse, no 
Importa que sea metálica o de madera, nueva o vieja, de color cate o ne-
gra. Todo esto es contingente (lo contrario de necesario), pues la silla pue—
de tener un color u otro y eso no le quita su calidad de silla. Los sentidos - — 



127 

captan lo contingente, y la inteligencia capte lo necesario. Lo mismo se diga 
en un teorema geométrico: los sentidos captan las formas concretas, que 
bien podrían tener otras dimensiones (son contingentes), y la inteligencia cae 
ta el sentido o estructura necesaria en esa demostración, Por esto, una vez 
entendido lo necesario, es posible expresarlo con palabras propias diferen—
tes a las de la explicación original (que son contingentes). 

Cuando u capta el concepto de hombre, por ejemplo, se prescinde —
de su color, altura, raza, sexo. Todos estos son datos contingentes (no ne—
cesarios) en la estructura esencial del hombre. Lo necesario axil es que es - 
un animal racional. Este es el contenido Inteligible o concepto de hombre --
(aplicable a todos loa hombres)." (1350 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente podemos afirmar que al encontrar la 

estructura necesaria o esencial del derecho es poseer el sentido u objeto del mismo, es 

descubrir en él su sentido totalitario y único desde un fundamento filosófico. 

Para encontrar el sentido que debe guardar la idea del derecho, es preciso dejar 

establecido el significado que tiene la idea en general como forma del pensamiento en 

la lógica formal, por lo que se ha afirmado que "idea o concepto es la representación 

mental de un objeto, sin afirmar o negar nada de él."( 1361  

La noción del derecho, debe presentarse primeramente en la mente del jurista 

como une representación; como un modo de tener en la inteligencia la expresión o 

contenido de lo juridico, en este punto consideramos oportuno el dejar desde ahora 

establecido a que tipo de representación mental nos referimos. Existen dos clases de 

representaciones mentales, las representaciones sensibles y las representaciones 

Iritelecturales. Las representaciones sensibles por consistir en la reproducción en la 

mente de un objeto determinado, también se les denominan imagenes y por lo tanto 

(136) GUTIERREZ SAENZ, Raúl. Ore. 	Pág. 73. 
(138) &Mem, 	75. 
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tienen la caracteristica de singularidad, ademas de que dichas representaciones son 

captadas por los sentidos. Las representaciones Intelectuales se les denominan 

pensamientos por dirigirse a encontrar datos comunes dentro de los objetos 

pertenecientes e una misma especie, estos datos comunes son independientes a los 

datos contingentes contenidos en los mismos; es decir, este tipo de representación 

tiene la característica de la universalidad por el hecho de referirse por Igual a una serie 

de objetos que presentan una cierta característica en común con exclusión de aquellas 

que las distinguen entre si. 

Es mediante la representación intelectual del. derecho come objeto de 

conocimiento, por la que el jurista será capaz de abarcar mediante una sola Idea la 

generalidad dei derecho, con exclusión de las características propias de cada sistema 

juddlco, o bien de los elementos parciales' defendidos por las diversas doctrinas 

filosóficas. 

Una vez que ha sido establecido el sentido de lo diferentes tipos de 

representación, debe apuntarse que la representación jurídica también debe ser 

mental, pues con esto se afirma que es la Inteligencia o entendimiento el que la capte, 

esto en oposición a la representación sensible percibida por los sentidos. 

Por último, la Idea o concepto del derecho debe tener en el jurista un significado 

meramente neutral, ya que ésta no debe afirmar o negar nada acerca de él. Solo 

determina los datos esenciales y permanentes en él, enuncia y fija las ideas universales 

y generales que lo componen. La afirmación o negación de una idea con respecto a 

otra corresponde realizarse a través del juicio lógico. 

El juicio como acto u proceso psíquico se ha definido como la operación mental 
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por la cual se afirme o se niegue una idea con respecto a otra. 

Este luido lógico es en el pensamiento jurídico le operación mental por la que el 

jurista realiza la afirmación o negación de una idea considerada como necesaria o 

esencial con respecto a otra. Considerando que la esencia del juicio es la de emitir 

precisamente esa afirmación o negación. Lo anterior puede ser explicado al decir que 

no basta una acumulación de ideas el realizar la aprehención de lo jurídico. Asimismo 

también se tiene que manifestar que tampoco basta el encontrar una relación entre 

ellas, pues al estudioso del derecho debe enriquecer la correspondencia entre ellas, o 

bien no reconocer la posible conexión entre ellas. 

'Juzgar es lo mismo que afirmar o negar algo. Una vez que se ha cap-
tado una Mea o un conjunto de ideas relacionadas entre sí, le mente afirma 
su existencia o la niege,.."137)  

El derecho desde una perspectiva filosófica se encuentre compuesto de esencia y 

existencia. El jurista cuando realiza la aprehensión del mismo capta los elementos o 

datos esenciales dentro de un plano formal al referirse a su estructura universal y 

existente en la mente del ludida. Lo que el juicio agrega al relacionar las diferentes 

ideas fundamentales del derecho a le simple aprehensión, ya que no es una Amación 

o negación relativo e la esencia, sino relativo a la existencia del mismo; pues la 

aprehensión extrae la esencia de lo existente, el juicio como segunda operación 

devuelve el derecho su integridad y elementos ya calificados y lo considera en un todo 

como tal. 

(137) GUTIERREZ SAENZ, Raúl. Op. 	Pág 13P. 
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"Por eso, se utiliza el verbo ser, porque es el que expresa explicitarnen 
te esta relación con la existencia. Cuando decimos que el ferro es un me—
tal, no solamente estamos relacionando os dos conceptos, sino que con el -
verbo ser estamos dando un matiz especial a la (rase, exprestindo una exis-
tencia que se da en esa esencia aprehendida anteriormente.*I138)  

El Juicio como proceso pslquico es definido como la operación mental por la cual 

se afirma o se niega una Idea con respecto a otra. El juicio como pensamiento es la 

afirmación ya realizada. 

La operación es el acto de juzgar, el pensamiento que resulta es propiamente el 

Juicio lógico. 

El juicio en general se compone de tres elementos e saber: El sujeto, el verbo y el 

predicado. El sujeto es la idea de la cual se afirma algo, el predicado es lo que se 

afirma o se niega, mientras que el verbo no sólo une al sujeto con el predicado sino 

que expresa la misma afirmación o negación. El verbo es el elemento más Importante 

del juicio. 

"En lógica se usa preferentemente el verbo ser, por que con él queda - 
perfectamente clara la unión entre el sujeto y el predicado. En general, to— 
dos los juicios pueden reducirse a proposiciones con el verbo eer.'(139) 

Por último podernos decir que le importancia que guarda el juicio lógico con la 

noció.n del derecho, radica en el hecho de proporcionar un pensamiento completo de 

las ideas o elementos que la componen. 

(138) GUTIERREZ SAENZ, Raúl. Op..C4. Pág. 141). 
(139) IBIDEM. Pág. 141. 
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Una vez expuestas las caracteristicas que deben ser observadas para la ,  

aprehensión; el concepto o idea, y el juicio lógico en el pensamiento jurldico, 

consideramos que estamos en condiciones de exponer los elementos o ideas que 

integran la estructura esencial y necesaria del derecho, que peimNen determinar el 

objeto y sentido del mismo como datos que convergen y alimentan una Idea general 

del derecho con carácter filosófico. 

a►: La Formulación hondea. 

El jurista al buscar Intelectualmente la estructura esencial del derecho, descubre 

que le formulación jurídica adquiere un carácter necesario, ya que corno elemento 

necesario del derecho no puede dejar de aparecer en una idea general del mismo. 

Todos los sistemas jurídicos ya sean estos apreciadas en el pasado, como en el 

presente, siempre encuentran un modo por el cual se expresan, ese forma de 

manifestarse es un modo propio y establecido por el que el fenómeno jurídico se 

determina, sin embargo, esta formulación no debe estimulo por estos atributos ele-

mento único, pues como se observará más adelante lene estrecha relación con otros 

dos elementos que conforman una idea filosófica del derecho. 

Esta formulación aparece como un elemento que debe ser analizado y puesto en 

un lugar especial dentro del pensamiento de todo jurista, ya que consideramos que 

este elemento no debe limitarse a la descripción de reglas de conducta que 

evidentemente prescriben un deber, situación enunciada frecuentemente el dar una 

noción y definición de lo ¡urda), ya que con esto solo se describe una función de 

medio para el logro de determinados objetivos. A la formulación jurídica debe 

atribuirsele además la función de fijar o determinar el carácter juridico que ostenta. Es- 
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te elemento puede ser analizado del siguiente modo: 

El derecho encuentra corno expresión propia a la norma jurídica, y no obstante las 

múltiples v variadas definiciones del derecho, asi como las distintas posiciones 

filosóficas, los autores coinciden en resaltar ese dato normativo. Esa calificación de 

expresión propia de lo jurídico obliga al jurista e un análisis mucho más profundo de la 

misma. 

Para describir la posición de elemento constitutivo de lo jurídico y de medio para 

alcanzar un fin, es preciso seguir lo dicho en los capítulos relativos a la ubicación del 

derecho en el plano normativo general, así como el del análisis estructural de le norma 

jurídica. 

El sentido de reglas de conducta que guardan las disposiciones de derecho, 

tienen como punto de partida que la norma jurídica encuentra como género el 

concepto de norma, y este a su vez es considerado como una especie del concepto de 

regla, por lo cual podemos afirmar que la norma jurídica es en el fondo una regla. 

Las reglas que exigen un ajustamiento del hombre a eles mediante el 

establecimiento de un deber se les denomina normas y son dirigidas al hombre como 

pautas de conducta. Estas pautas de conducta son formulaciones o expresiones 

Imperativas que se dirigen e la voluntad y por las cuales el hombre se vale para la 

realización de determinados fines considerados para él como valiosos. 

Loa Individuos de un grupo social al ajustar su proceder a las diversas normas 

jurídicas que se los dividen,, regulan su conducta en conformidad a las reglas dadas y 

contenidas en las mismas, sujetar idose de este modo a un deber ser que les permitirán 
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la realización de determinados actos, o bien la prohibición en cuanto a la ejecución de 

otros, encontrando de este modo las directrices que encaminarán sus conductas bajo 

la idea de un orden. Pues contenido de toda norma es la pretensión de una armonio. 

Por lo que ya desde ahora podemos afirmar que las disposiciones Jurídicas encaminan 

al hombre a un orden, 

El sentido propio o constitutivo de lo Jurídico, en la regia del derecho, le viene 

atribuido debido a la estructwa lógico-formal que guarda la misma, ya que el derecho 

busca regular las conductas de los hombres bajo un principio de imputación. Mediante 

la formulación de reglas que relacionan dos Ideas conectando una Idea antecedente 

con otra Idea consecuente, la primera es una hipótesis que al actualizarse da lugar a 

determinados deberes y obligaciones. 

b).- La Voluntad Humana. 

Una vez que ha sido establecida la importancia que guarda la formulación 

jurídica como elemento esencial del derecho, a través de la cual el derecho adquiere 

un doble sentido, por un lado determina en el carácter de regla, que dirigida a la volun 

tad busca la realización de un orden mediante el establecimiento de un deber. Por el 

otro es que en ella se expresa el carácter jurídico y técnico que toda Institución del 

derecho contiene. 

El jurista descubre que la formulación jurídica encuentra una vinculación 

imprescindible con otro elemento igualmente necesario, este elemento es la voluntad 

humana debido a que en último caso son los individuos como miembros de una 

colectividad los destinatarios de las formulaciones jui ((teas. 
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Es un rasgo común el encontrar que en la n►ayorfa de definiciones y opiniones 

acerca del derecho, se mencione a la conducta del hombre como el centro de 

regulación del mundo Jurldico. Esta posición en nuestra opinión es un punto al cual el 

jurista debe dejar esclarecido, ya que el derecho como se expondrá no se conforma 

con regular el modo de obrar de los Individuos al ejecutar una acción poi lo cual se 

origina determinado efecto. El derecho traspasa el plano puramente exterior de la 

conducta humana para salvaguardar e indagar la intenciGn humana. 

El relacionar al derecho con la conducta externa de los individuos parece tener 

como origen el pensamiento de Kant. Este filósofo al dejar establecido que cada 

ciencia tiene un modo especial de pensar, y que al ser este descubierto se obtiene el 

método propio de cada una de eNes, y que sólo a través de él cada ciencia encuentra 

su debido dese! rollo. 

De este modo considerada la ciencia, Kant distingue a la moral del derecho para 

esto, este filósofo distingue las diferencias existentes entre los juicios enunciativos y los 

juicios normativos, así la naturaleza se rige a través de juicios enunciativos por lo que 

se expresan las relaciones indefectibles y necesarias que guardan sus fenómenos Por 

el contrario el derecho y la moral se determinan por juicios de carácter normativo que 

expresan un deber ser. 

Las diferencias que guardan la moral y el derechosradica que los juicios de la 

moral son categóricos, nacen del entendimiento y exigen el cumplimiento de 

determinadas acciones. Mientras que los juicios del derecho son hipotéticos, pues 

contienen una acción supuesta que al realizarse da lugar a una reacción estatal. Por 

consiguiente Kant le atribuye a la moral las características de autonomfa, interioridad, 

unilateralidad e incohercibilidad. Mientras que al derecho le asigna los datos de hete t o- 
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nomia, exterioridad, bilateraNdad y coeiblidad. 

El seguir sosteniendo que el derecho sólo regula la exterioridad de los actos 

humanos es afirmar  una limitación en el objeto del derecho, pues no tendría sentido 

que el mismo contenga una serie de disposiciones relativas a la interioridad de las 

personas como es el caso en el derecho privado, el cual asegura a los individuos una 

esfera de libertad y autonomía, por las que les permite regular sus propios intereses en 

les relaciones con sus semejantes. En este mismo sentido puede darse la naturaleza 

del derecho penal en donde la indagación Interna en le intencionalidad del sujeto al 

ejecutar un delito es eón mes severa. 

La voluntad en un sentido general, puede ser considerada la facultad por la que un 

sujeto determina la realización de un acto o bien rehuye la realización de otro. 

La importando' que guarda la voluntad como elemento necesario e toda noción 

del derecho, radica en que los individuos al convivir en un mismo entorno sedal se 

encuentran facultados pare elegir y poner en practica las acciones que los mismos se 

hayan propuesto, est desde este punto de vista, resulta natural que el ejercicio autoritg 

do de las voluntades correspondientes tengan como resultado un desorden de 

conductas generalizado, surgiendo la neceeldad de coordinar las acciones humanas 

mediante reglas que garanticen un ejercicio equitativo de las libertades humanas 

determinando la voluntad a la consecución de un orden de convivencia. 

Por último, de este modo considerado el derecho al per niltir dentro de un grupo 

social una debida convivencia entre sus miembros, no solamente a un pretendido 

orden, sino que permite proporcionar seguridad a los diversos hechos y actos en los 

que el hombre se ve incluido proporcionando los modos 'Libraos rala manifestar sus 
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Intereses, determinando lo que cada individuo puede exigk y esperar de sus 

semejantes, fija el anhelo de participación y contribución de las personas hacia un bien 

coman, salvaguardando los Intereses individuales y colectivos, siempre que estén en 

corformIdad coi' los Intereses del grupo. 

La importancia que guarda la voluntad como elemento necesario a toda nocion 

del derecho radica en que los Individuos que convivan en el mismo entorno social se 

encuentren facultados para *lir y poner en práctica las acciones que los mismos se 

hayan propuesto, por lo que resulta natural que el ejercicio autoritatio de las voluntades 

tengan como resultado un desorden de concutas generalizado, surgiendo la necesidad 

de coordinar las conductas mediante el establecimiento de reglas que exigen un 

ajustamiento a eNos, mediante el establecimiento de un deber dirigidos al hombre 

como pauta de conducta como formulaciones o expresiones Imperativas dirigidas a la 

voluntad pera la consecución de un orden de convivencia. 

c).- El Orden Social. 

El tercer elemento que converge a la noción del derecho es le idea de un orden 

social y el Igual que le formulación jurídica y le conducta humana participe como 

elemento permanente y necesario en ella. Es mediante la valoración de este elemento 

por el que se lograr justificar filosóficamente la sujeción de le conducta de los 

individuos a la regla jurídica, pues no basta como se ha dicho, el haber determinado 

una vinculación imprescindible entre estos dos elementos, sino además se requiere 

resaltar el carácter de medio que el derecho adquiere mediante la unión de estos dos 

elementos e la consecución del fin u objeto propio del derecho el cual se traduce 

concretamente a la realización de un orden social. 

La Idea del orden social como elemento esencial en la noción del derecho, debe 
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ser calificada en nuestra opinión de acuerdo a los atributos que le pueden ser referidos 

jurídicamente hablando. 

Ya se ha establecido en el apartado anterior que el derecho aparece en la vida 

social por la necesidad de coordinar las acciones de los hombres, mediante el 

establecimiento de regias que garanticen un ejercicio equitativo de las ~hades 

humanas, determinando de este modo la conducta de los individuos en forma 

concertada y armónica a la consecución de un orden. 

La idea de un orden social como objeto o fin contenido en el derecho, permite 

descubrir en él une deposición metódica de las acciones humanas marcando en ellas 

las directrices o caminos que han de seguir los miembros de una sociedad para el logro 

de una convivencia colectiva, pretendiendo con esto un desarrollo social pleno dentro 

de un ambiente de paz y tranqulidad. Puede observarse que existen diferencias 

particulares dentro de los diferentes sistemas »Micos, sin embargo, el jurista 

encontrad que todos ellos persiguen el armonizar y coordinar las conductas de sus 

destinatarios para la realización de una convivencia aumentada por una gran variedad 

de rasgos de una cultura común, que en cuyo desarrollo intelectual, *Milico y moral de 

grupo se gesta el pensamiento juridico. 

La necesidad de determinar la naturaleza e importancia que guarda el orden 

social como elemento esencial del derecho, obliga a descubrir en él las características 

que le son prOplas y que permiten distinguido de cualquier otro tipo de orden. Así el 

primer atributo que se le puede dirigir ea que el mismo es una creación del hombre, es 

decir, es un producto deliberado del espíritu humano por regir su conducta en relación 

con sus semejante*, lo anterior parece tener su explicación en el sentido de que todos 

los seres participan en el mundo de diversa forma. Asilos animales participan en su 
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entorno de manera instintiva, por lo que puede afirmarse que estos se desarrollan 

aprovechando las cualidades que les son propias. E hombre por el contrario participa 

en el mundo entendiendo su entorno buscando con su inteligenda una visión total y 

razonada del mismo, su finalidad es la de hacer mis fácil y agradable su existencia y 

de ese entorno que le rodea crea uno nuevo, pero artificial, el cual ya es creado por la 

actividad humana mediante un conjunto de Ideas que amplia y enriquece su existencia 

satisfaciendo necesidades materiales y espirituales, crea sil la sociedad y se 

determina por ella mediante una cultura común. 

"Un mundo le es dado al hombe; su gloria no es soportar o despreciar 
este mundo, sino enriquecerlo construyendo *os unlvenios. Amasa y 
amoldes la naturaleza, sometiéndola e sus propias necesidades; construye 
la sociedad y esa su vez construido por ella; trata luego de moldear este -
ambiente artificial pare adaptarlo a sus propias necesidades animales y es—
*bares, sil como opus fuello*: crea asi el mundo de los artefactos y el - 
mundo de le culture."14°' 

Por lo anterior, puede alkmarse que el derecho es un orden «COM creado por el 

hombre, y que el mismo es utilizado por este como el instrumento Idóneo, mediante el 

cual se pueden hacer más fáciles y seguras las relaciones con sus semejantes, 

además de ser la expresión más sublime de la dimensión social humana. 

Le sociedad y la familia tuvieron como origen la humanidad primitiva, ase estos 

dos grupos aparecen Indeterminados para satisfacer necesidades de conservación, 

reproducción y de relación entre los hombres. 

(140 EIUNGE, Mario. ii.9~suldetesky  se Rosana.  Quinto Edición. Ediciones Siolo Veinte. eue. 
nos Airea. Pág. e, 
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Los lazos que unían a los primeros hombres en las formas sociales mis 

rudimentarias se dallan primeramente por vínculos de parentesco sanguíneo, para 

después admitir otros vínculos productos de la sociabilidad que permitieron el 

perfeccionamiento de estos grupos primados hasta Negar a la idea de un Estado. 

Estos segundos vínculos permiten observar que el hombre no puede vivir aislado sino 

que encuentra su perfeccionamiento mediante la unión o convivencia con otros seres 

humanos, ad el segundo atributo que le puede ser referido al orden perseguido por el 

derecho es el de convivencia. 

Es a través de este orden de convivencia por el que los hombres se ven unidos 

por lazos de solidaridad, unión de esfuerzos y división de tarsos, ademe* de definir lo 

que se puede llamar formas mentales colectivas que contienen factores comunes 

relativos el lenguaje, la religión, las costumbres y nacionalidad. Factores que permiten 

en su conjunto la concepción de una sociedad humana. 

La convivencia de los hombres es el elemento que califica el orden pereiguido por 

el derecho, permitiendo con esto que el hombre no vuelva a un estado presodal de 

lucha sino por el contrario que ayude a renovar o desprender nuevas pauta de 

conducta que *sten a la vanguardia de los variantes hechos sociales, pero siempre 

animadas por un anhelo de convivencia social con fines colectivos o generales, 

principio fundamental de todo sistema »Mico. 

Por último, desde esta perspectirta se hace necesario determinar a que tipo de 

convivencia encamina el derecho, pues esta conduce a la conducta humana bajo un 

criterio de Justicia, ya que de las relaciones sociales busca dar a cada miembro social 

lo suyo, o dicho en otras palabras lo que le corresponde. Mi el tercer atributo que 

tiene el orden social como elemento esencial del derecho es la de guardar una posición 
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justa en el marco de las relaciones sociales. 

Es bajo este criterio que el derecho asegura y espira a un orden exterior 

equitativo, salvaguardando tanto los intereses particulares corno los colectivos dentro 

de un ambiente de bienestar social. 

El derecho corno urden Justo determina la convivencia humana precisando lo que 

se puede exigir y esperar como resultado de nuestras conductas, dando seguridad a la 

variada especie de actos y hechos por los que se manifiestan las relaciones humanas. 

El derecho busca bajo este criterio, una debida proporción en cuanto a su 

aplicación a los actos humanos, determinando lo que le pertenece a cada individuo que 

esté sujeto a una cierta relación jurídica buscando otorgar con exactitud lo que a 

derecho corresponde. 

.3.- EXPOSICION FILOSOFICA DE LA DEFINICION DEL DERECHO. 

Una vez que ha sido desairoNade la noción fllosbhca del derecho, sigue en turno 

exponer de modo sistemático las caracterislices que guarda la definición real del 

derecho, consideramos que el desarrollo de la definición del derecho debe comprender 

las características que guarda la definición en general y que es lo que se busca por 

medio de ella al enunciar el sentido de su objeto. Debe explicar la necesidad que 

guarda la definición del derecho con el presupuesto filosófico de la noción del mismo, y 

por último dejar establecidas las reglas que se deben seguir para lograrla, así corno las 

ventajas e importancia que tiene para la ciencia jurfdica en general. 

A) - Generalidades sobre la 	del Derecho. 
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Definir el derecho sinnifc t .;tic t, mista debe proporcionar la enunciación de las 

cualidades y características que guarda el mismo, explicando u determinando ul 

sentid() de éste al servir de presupuesto filosófico para la definición del mismo; 

delimitando lu que debe ofenderse por derecho. De una manera general puede 

decirse que "definir quiere decir delimitar (del latir): definire) poner limites. Por tanto, 

una definición es la expresión de lo que es un objeto, sin atiadir ni quitar riada a ei." 

Por lo anterior, lograr definir el derecho implica manifestar o exteriorizar lo que el 

derecho es; es pasar del plano puramente formal o del pensamiento a lo práctico o 

exterior, por lo que se da a conocer por medio de la palabra o conjunto de frases, el 

derecho sin quitar ni aft adir riada que no atienda a su esencia. 

El concepto u idea del derecho significa en la urente del jurista, el descubir los 

elementos esenciales y necesarios en él contenidos. Dar a conocer lo mismo por 

medio de palabras, expresando con exactitud en que consisten esos elementos es 

precisamente definir el kletecl lb! 141) 

La definición del derecho presupone en este orden de ideas la comprensión del 

fenómeno jurídico, es el haber entendido y r 	er el sentido del mismo, y saber 

exponerlo o desarrollarlo con exactitud y (ideó, 	es saber definirlo, enunciando las 

cualidades y características descubiertas en él. 

Una vez que el jurista posee la esencia del derecho mediante la comprensión de 

sus notas necesarias, evita que aquello gueto Puede ser referido se restrinja única- 

(141) GUTIERREZ SÁENZ, 	 121. 



142 

mente a los elementos descubiertos. Por el contrario cuando en la noción de éste se 

dejan de comprender sus notas es evidente que aplicarnos indebidamente su 

extensión. 

La noción del derecho ya expuesta e Integrada por los elementos de formulación 

baldeo, voluntad humana y orden social permite servir de presupuesto filosófico para 

lograr una debida definición. 

5).- Definición Nominal del Derecho. 

Son diversos los tipos de definiciones que existen para lograr exteriorizar y 

enunciar las cualidades o características de un objeto, sin embargo consideramos que 

la más sencilla es la definición nominal, por ser ésta la que se refiere al nombre o pata 

bra, a pesar de que con la misma sólo logramos un sentido aproximado del objeto de 

que se trate. 

El valor de la definición nominal en el pensamiento jurídico, debe ser considerado 

por el jurista como aquel elemento que le permite una primera aproximación u 

orientación relativa, pues no satisface con exactitud una idea %sella o general del 

mismo. Además de que su utilización solo debe limitarse al esclarecimiento de 

sinónimos o palabras usuales por los que se ha aproximado el significado de la palabra 

derecho, como es el caso de la relación entre los vocablos jus y dirigere, por lo que se 

hace referencia desde el derecho romano a la idea del derecho. Mi el procedimiento 

más técnico que tiene la definición nominal en el derecho es recurrir a su etimología. 

a).- Análisis de las palabras tus y Derecho. 

Loe jurisconsultos romanos transformaron el derecho en un arte a tal grado que lo 



143 

perfeccionaron corno tina construcción producto de la sabiduría. Asl en ln pládt,a 

diaria se vieron en la necesidad de determinar la convivencia y de bis Wat:1,1i ir; 

humanas saber dar a cada uno lo suyo, lo que le correspondía a cada uno en el marco 

de relaciones sociales, y a eso que le correspondía a cada uno lo llamaron ril% e 

derecho de cada uno, y ü la ciencia que consistía en averiguar el derecho de cada uno 

le dieron el nombre dii ars iuris o arte del derecho Lo que se expresaba por ius era lo 

considerado justo. 

De lo dicho anteriormente, te desprende que la palabra derecho encuentra una 

doble etimología, por un lado la necesidad de determinar el significado de las y por el 

otro, la de derecho propiamente. 

b).- Etimología de la Palabra las.  

Las teorías de los antiguos autores sostienen que las deriva de lustitia "Justita est 

constans et perpetua voluntas jus sum caique tribuendi." (142)Por la cual se expresaba 

la voluntad Irme y continuada de dar a cada uno lo suyo O bien de lusbim por lo cual 

se decía lo justo. Lo anterior era tomado por Ulpiano que decía furia operarum 

daturum prius nosse oportet, ande nomen luda desedat. Est autem a Istitla aprellatum. 

Oulen va a decirse al derecho (las) lo primero que debe conocer es de donde viene el 

nombre, pues es llamado así de la justicia. Así también San Isidoro de Sevilla 

afirmaba `lis autem diclurn, quia lusturn est " El derecho (las) se llama así porque es 

lo Justo (lu.tum). (143)  

------- 
(142) PETIT, Eugene. 	P. 18. 
(143) SANCHO IZQUIERDO, Miguel rninporlie de Donen Naltrial. Universidad de Navarra. 1080. --

Pág. 20 
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No obstante parece más apiorrimb que irrs-Ha y iasturn ci,:miven de ii,s, esta 

consideración es lilá$ apropiada filológicamente pues resulta comprensible que'la 

palabra que se deriva de otra sea más Gompleja que la primera. 

Parece ser que la primera palabra latina por la cual se significaba el derecho fat 

el término youes que posterior mente se encuentra bajo la forma de lous. les aparece 

ya en la ley de las XII Tablas. 

Otros autores afirman que "Jus, como Juhere, Jussus, proviene de la raíz 

sánscrita ju, ligar." 144)  Con esta palabra que data por lo menos del siglo V a. c. se 

determinaba el significado de lo justo, que a su vez es formulado por aquellos que 

saben de ello o jurisprudentes. Es por esto que los juristas Romanos concibieron al lus 

como la disciplina de los justo y de lo injusto, donde ciencia (field a) equivale a ars o 

arte. 

'Aunque tus significó primeramente lo justo, no por eso dejó de signifi—
car también el aspecto normativo (ordenamiento, norma) y el subjetivo (de—
recho o facultad de alguien), si bien estos sentidos se presentan en la no- - 
ción romana de iris de un modo muy fluido y no como acepciones claramen-
te diferenciadas." 145)  

Por último podemos afirmar que por la palabra iris se entendía la posición Justa, y 

como ciencia el arte de lo Justo. 

c).- Etimología de la Palabra Derecho. 

(144) PCTIT, Eugene.Pp,C4 'Mg, 18, 
(145) SANCHO IZOUIEII1JO. Op,Cil, Pil9S. 21-22. 
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La palabra derecho a diferencia de otras palabras castellanas las cuales guardan 

gran semejanza con sus correspondientes latinas, carece de ésta correspondencia con 

alguna voz que tenga idéntica significación en latín. La palabra derecho encuentra en 

lus la palabra latina por la cual se expresaba la idea de derecho, sin embargo mediante 

una opinión común, los juristas coinciden en derivar derecho de la palabra directum 

(dirigido) participio pasivo del verbo dirigere que significa dirigir, el cual se encuentra 

compuesto de di y el verbo regare que alude a regir o gobernar. 

"Según la opinión más común, derivase la palabra derecho, como sus- 
hermanas de otras lenguas romances del participio pasivo (diredum, dirigi— 
do) del verbo latinodidgere dirigir, compuesto de la parbcula di y el verbo re- 
gir*, 	gobernar..." '146  

Por lo anteriormente dicho, se puede afirmar que el vocablo derecho nos 

proporciona una idea de imposición, a la vez la representación de alguien que ordena 

frente a sujetos que se encuentran sometidos a un mandato, y que por lo tanto deben 

obedecer. 

d).- Sustitución de la palabra lus por la Palabra Directum. 

La sustitución de la palabra rus por la de derecho no es solamente un hecho 

aislado de la lengua castellana, sino que también es común en algunas otras lenguas, 

por ejemplo droit en francés, Mito en italiano, derelto en portugués, dret en catalán, 

dreptu en rumano. 

(146) SANCHO IZQUIERDO, Miguel. (.1/.0. Pág. 2e. 
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Sin embargo, la sustitución de la palabra mis por directum parece tener dos 

razones. La primera de ellas apunta a la tendencia de una moralización del ius 

diciendo que la conducta justa es aquella que se diriege por el camino recto (directum). 

La segunda encuentra entre los y directum dos ordenamientos diversos, pues el rus se 

refería a la formulación del derecho justo, producto de la actividad conocedora de los 

jurisconsultos, mientras que por directora se entendía una sujeción; una conducta que 

se encontraba regida y la cual el pueblo Varia, por lo tanto cuando el derecho de los 

jurisconsultos cayó en desuso únivamente se ve desde la edad media el derecho como 

directum, haciendo desde entonces alusión a la sujeción de la conducta a una 

formulación establecida; es decir, la idea de sujeción a un mandato 

independientemente de que el mismo fuese justo o injusto. 

'21 desplazamiento de lus por directum obedecía a que esta última pa-
labra indicaba 'una ordenación de conductas' - el derecho como sistema de 
normas- frente a fue que sugería la idea de realización activa, de formula- —
clon o exposición de las normas jurldicas: el am o técnica que hablan desta-
cado los jurisconsultos el definirlo y caracterizarlo. El pueblo del bajo impe—
rio ya no vela en el he un arte o una técnica, como el antiguo romano que —
contemplaba el quehacer diario de los jueces, preteres, o prudentes, resol—
viendo problemas; sólo veía un sistema de normas ya construido por el que 
habla de regirse. Por otra parte, el los era derecho de los juristas y de los le 
aisladores; no el que el pueblo vivía y por quo se regla (el derecho vulgar al 
que antes hemos aludido). Vinculadas así las voces lus y directum a dos or-
denamientos jurídicos diferentes, su suerte fue decidida por le de estos. - —
Cuando en los primeros siglos de la Edad Media el derecho de los juristas y 
de los legisladores cayó en desuso, la voz directum triunfó y se Impuso co—
mo el derecho popular que designaba." (147)  

e).- Sentido Teórico y Sentido Práctico del Derecho. 

(141) SANCI IEZ IZQUIERDO, Miquei. pp, Cil„Pip. 26. 



1 17 

De acuerdo a lo expuesto en los incisos anteriores hemos de hacer las siguientes 

consideraciones, en el derecho puede percibirse la existencia de dos aspectos los 

cuales pueden ser denominados a su vez como un sentido teórico y un sentido práctico 

del derecho. 

Estos dos sentidos pueden ser descubiertos desde el derecho romano,e1 cual es 

la base de nuestra cultura jurídica actual y por la cual se nutren la mayoría de Ideas e 

instituciones de los diversos sistemas jurídicos actuales, consideramos a su vez 

apuntar que el sentido teórico del derecho surge en Roma por aparecer el mismo 

como un modelo de sabiduría en el cual se observaba un gran sentido práctico, pues 

nace de la necesidad de determinar la convivencia social, y de las relaciones humanas 

saber dar lo suyo o lo que corresponde a cada quién, a eso que le correspondía a cada 

persona lo Namaron iris o derecho de cada uno. 

El nos por el que se hacía referencia a la idea del derecho, se dirigía a la 

realización y exposición de formulaciones jurídicas por las que se les daba a cada 

miembro social lo suyo o justo, con lo que se caracterizaba y definía una exigencia e la 

actividad diaria de jurisconsultos, jueces, y pretores en la noble tarea de. resolver 

equitativamente problemas a eNos planteados. 

El sentido practico que el derecho adquiere, a parece cuando la actividad de estos 

funcionarios cayó en desuso, el pueblo ya no veía en el ius un arte o técnica como lo 

nacían los antiguos romanos, pues éstos sólo veían ya un sistema de normas 

constituido por el que habla que regirse, así en el derecho se empieza a ver la sujeción 

de la conducta a la regla en si, hecho que da lugar a que en la opinión más común se 

derive la palabra derecho del vocablo latino directum que significa dirigido Esta 

sujeción de la conducta a un mandato era lo que el pueblo vivía realmente, aquella que 

prescribía que la conducta al realizarse solamente se dirigía en conformidad ala norma 

que lo gobernaba o regía. 

No °Dudare que estos dos sentidos en el derecho quedan claramente diferencia— 
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dos, considerantus necesario afirmar que los mismos son estimados como dos lados 

diferentes sólamente dentro de una orientación inexacta producto del análisis 

etimológico de la palabra derecho, Lo cierto es que esta escisión desaparece al 

reconocerse dentro de una posición filosófica de los elementos esenciales y 

constitutivos de la noción del derecho, la vinculación imprescindible que guarda por un 

lado la formulación juridica con la conducta humana y que en su comunión se gula el 

medio necesario para la persecución del orden social como (»timo momento necesario 

y permanente en el derecho. 

Por último,y (le acuerdo a lo antetior,se puede decir que un el pensamiento 

filosófico jurídico no puede establecerse la existencia de dos órdenes diversos como lo 

demuestra inexactamente el análisis etimológico de la palabra derecho, pues como ha 

quedado establecido al hablar sobre el concepto o idea del derecho la relación entre la 

formulación jurídica y la sujeción de la voluntad guardan un carácter de vinculación 

imprescindible, la cual tiene a su vez el carácter de medio para la realización del orden 
social. 

C).- Regias a seguir al Definir el Derecho. 

Consideramos que la posibilidad de enunciar o exteriorizar las cualidades y 

características del derecho,debe sujetarse a determinadas reglas que pueden mostrar 

los caminos que han de seguirse para el logro de una correcta definición del mismo. 

1.- La definición del derecho debe ser breve pero completa; es decir, la defini—

ción debe enunciar ranciamente las notas constitutivas del derecho, debe evitar la 
consideración de elementos extraños a la misma por no contener los mismos un 

carácter necesario. 

2.- La definición del de, e,..tio debe ser clara; debe seguir la nitidez del pensamien 

to, evitando palabras con sentido obscuro o dificiles en su comprensión pues 

provocan incertidumbre. 
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3.- Debe indicar los dementes esenciales y necesarios del derecho poniendo en 

claro los mismos,evitando q n.. lo definido aparezca en la definición. 

4.- La definición del derecho no debe ser negativa, pues ésta se dirige a decir k) 

que éste es, aclarando el contenido de su idea y no lo que queda exciudia de esta, 

pues sería imposible llegar a su conformación desprendiendo un Interminable número 

de notas ajenas a ella. 

D).- La Definición Real del Derecho. 

La palabra real permite proporcionar en nuestra mente la Idea de algo que existe 

verdaderamente, que tiene un sentido cierto y exacto, pues bien, precisamente la 

definición real del derecho nos da la libertad de expresar con exactitud y rigor las notas 

consititutivas que guarda el derecho,abarcando precisamente el objeto del mismo sin 

agregar ni separar más elementos que aquellos descubiertos por la noción filosófica del 
mismo. 

La definición real permite e diferencia de la definición nominal referirse y poner en 

claro las notas constitutivas de la noción filosófica del derecho que deamitan la 

@atención del mismo con respecto a la gran variedad de datos que le pueden ser 

referidos. 

De lo expuesto anteriormente se puede afirmar que el presupuesto filosófico de la 

definición del derecho en el jurista" el esclarecimiento de la noción o idea que se 

tenga de aquél como representación intelectual de su contenido esencial y necesario. 

De este modo considerado el derecho puede definirse como el conjunto de reglas 

jurídico técnicas que permiten sujetar la conducta individual y colectiva de los 

miembros de un determinado grupo social, bajo un orden artífice' de convicencia justa. 

E).- Importancia que Guarda la Definición Real del Derecho en la Ciencia Jurídica en 

General. 
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Por último, considerarnos que una vez que ha sido expuesta la definición real del 

derecho ciebernoq exponer la importancia y ventajas que esta guarda 1,st com.,  su 

importancia dentro del pensamiento juridico general. Estas pueden sor expuestas del 

siguietite moda: 

1.- La definición real al encontrarse fundada por una noción filosófica de lo 

jurídico, permite erradicar la incertidumbre de aquello que debe entenderse por 

derecho, dando un sentido cierto al mismo. 

2.- La definición real permite lugar una universalidad del pensamiento jurídico 

logrando una visión totalitaria y única del derecho en cuanto al surgimiento, necesidad y 

justificación de su existencia en la sociedad. 

3,- Facilita a los diferentes juristas a la obtención de conclusiones uniformes en el 

campo de la investigación, pues evita el riesgo frecuente de hablar o resaltar aspectos 

parciales del derecho, como ocurre al adoptar la posición de alguna de las diferentes 

doctrinas 'filosóficas. 

4.- Permite evitar posibles discusiones que pueden traer un atraso dentro del de-

sarrollo y evolución del pensamiento Jurídico sobre los aspectos universal y general del 
mismo. 

5.- La definición real del derecho permite servir de base para el desenvolvimiento 

de nuevas ideas acerca del mismo, ayudando con esto al avance dele ciencia jurídica. 



CONCLUSIONES. 

Por lo expuesto eri el presente trabajo se concluye. 

1.- La filosofia es un orden del saber que puede referirse a cualquier 

conocimiento, es un conocimiento elevado de raciocinio mediante el cual se puede, 

mediante la capacidad cognuselliva del hombre, percibir la universalidad de los obletos 

de estudio, en cuanto a sus primeras causas, y obtener con esto una unificación del 

conocimiento. 

2.- La ciencia al contrario de la filosofia versa sobre aspectos parciales de la 

realidad, encuentra en ella una diversidad de conocimientos, y se vale de diversos 

métodos, características que le impiden obtener una visión totalitaria y última de la 

realidad. 

3.- La filosofía jurídica tiene por objeto la exposición de los principios 

fundamentales del derecho, mediante la búsqueda de una universalidad lógica del 

pensamiento jurídico, mediante la exposición de doctrinas y opiniones generales del 

mismo. 

4.- La filosofía del derecho determina un orden del saber jurídico, por el que se 

adquiere un conocimiento reflexivo y sistemático del derecho en cuanto a sus primeras 

causas. 

6.- El problerim de la definición del derecho es un tema cuyo desarrollo y 

exposición corresponde resolver a la filosofía del derecho, por ser la misma la ciencia 

jurídica suprema. 

6.- El problema de la definición del derecho se presenta como un tema al que los 



juristas han reconocido existencia, además de una dificultad particular para su solución. 

7.- La dificultad que existo para solucionarlo encuenti a su raz‘'rri en la diversidad -

de Ideas que se tienen de él, las cuales son justificadas poi razonamientos filosóficos 

sustentados de conformidad a los postulados de las diferentes doctinas filosóficas. 

8.- Las diferentes Ideas que se tienen del derecho y la dificultad para eelinfile 

demuestra un hecho evidente, la falta de una idea filosófica que rija y per mita construir 

sobre ella un conocimiento sistemátizado y absoluto de éste. Evitando con esto la 

Incertidumbre sobre una noción general del mismo. 

9.- Las diversas nociones que pueden ser referidas al derecho, pueden ser 

agrupadas en el contenido de las diversas doctrinas filosóficas como el conjunto de 

opiniones sustentadas por una escuela filosófica determinada. 

10.- Las aportaciones del jusnaturalismo, racionalismo jurídico, positivismo 

formalista, empirismo jurídico y voluntarismo jurídico no satisfacen una noción general 

del derecho, pues éstas se dirigen a resaltar aspectos parciales de la compleja 

formación del derecho, provocando con esto Incertidumbre sobre la posibilidad de una 

universalidad lógica dentro del pensamiento jurídico en cuanto a 5.0 manifestación, 

necesidad y justificación dentro del nucleo social. 

11.- Las doctrinas filosóficas se dirigen a justificar y establecer que es el derecho, 

olvidándose en ocasiones que éste encuentra como último fundamento al hombre 

mismo que es al fin al y cabo quien lo realiza. La noción filosófica del derecho debe 

realizarse admitiendo la relación que guarda el derecho con el hombre, pues 

reconociendo esta unión se adquiere la posición filosófica de este como medio 

adecuado para la consecuslón de un fin social. 

12: La noción filosófica del derecho debe domiciliarse con apoyo do un razona 



miento lógico como instrumento idóneo para el desarrollo de las primeras intuiciones 

hostilices y que permite desde los primeros conocimientos alcanzar conclusiones 

correctas. 

13.- Es a través de la lógica por la que la noción del derecho se ve enriquecida, 

pues el derecho al ser susceptible de conocimiento se le dirige la capacidad 

cognoscitiva. Mediante la inteligencia el jurista puede penetrar en un plano más 

profundo sobre la esencia de lo jurídico descubriendo en él una estructura necesaria 

que le permita aprehender el sentido del mismo. 

14.- La estructura esencial descubierta en la noción del derecho, se encuentra 

determinada por tres elementos necesarios y permanentes en él. Estos elementos son 

la formulación Jurídica, la voluntad humana y el orden social. 

15.- La formulación jurídica como elemento esencial del derecho aparece como la 

expresión propia del mismo, por medio de la cual se manifiesta y se determina 

socialmente. Es un elemento que se encuentra unido al de la voluntad humana, la 

formulación jurídica contiene determinados sentidos a saber, el de una regla de 

conducta, el de poseer un carácter juridico y el de manifestarse en forma técnica,  

16.- La voluntad humana como elemento necesario de la Idea general del derecho 

se encuentra unida ala formulación jurídica mediante un vinculo imprescindible, ya que 

esta última como regla se dirige imperativamente a la voluntad mediante el 

establecimiento de un deber. 

17.• La voluntad es la facultad por la que un sujeto determina la realización de un 

acto o bien rehuye la ejecución de otro, el ejercicio autoritario de esta facultad tiene 

como resultado un desorden de conductas generalizado. Por lo que surge la 

necesidad de regular estas conductas mediante reglas que garanticen un ejercicio 



equitativo de las libertades humanas sujetando a la conducta a la consecución de un 

orden de convivencia. 

18.- El orden social como elemento de la noción del derecho, permite justificar 

filosóficamente la sujeción de la conducta a la regla juridica, la consecusión o fin propio 

del derecho es la de llegar a realizar un orden social. 

19.- La definición del derecho únicamente tiene por objeto enunciar las cualidades 

y características que guarda éste. Es dar a conocer por medio de palabras o conjuntos 

de frases lo que el derecho es. 

20.- La definición del derecho encuentra como presupuesto filosófico la previa 

aprehensión de los datos constitutivos que este tiene dentro do una idea general, 

mediante la cual se explica y determina el sentido del mismo. 

21.- La definición nominal del derecho por referirse al análisis etimológico del 

nombre o palabra, solo permite en el pensamiento jurídico la obtención de un sentido 

aproximado e inexacto del mismo. 

22.- No puede admitirse la existencia de un sentido teórico y un sentido práctico 

del derecho como lo deja ver el análisis etimológico, pues la relación de la formulación 

jurídica con la sujeción de la conducta es de carácter necesario para la consecusión de 

un mismo orden social. 

23.- La definición real del derecho expresa con exactitud y rigor las notas 

esenciales del derecho y permite definido como el conjunto de reglas jurídico-técnicas 

que permiten sujetar la voluntad individual y colectiva de los miembros de un grupo 

social bajo un orden artificial de convivencia justa. 

24.- Las características que tiene la definición real es que es completa, clara, 



enuncia los elementos constitutivos de éste y aclara el contenido de su idea, enuncia lo 

que es y no se refiere a lo que está excluido de ésta. 

25.- La definición real del derecho al obedecer a un conocimiento exacto y 

razonado, obtenido mediante la actividad filosófica, permite a la ciencia jurídica un 

desarrollo más Integro de las nuevas Ideas que le pueden ser referidas. 
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