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Introducción a los Conceptos 

Jurídicos Fundamentales 

La Relación Jurídica 

Hechos Jurídicos 

la utilidad del estudio de la jurisprudencia, 

sostuvo que hay principios, conceptos y 

distinciones comunes entre los sistemas 

jurídicos, aspecto que constituye el tema de 

la jurisprudencia general que se puede 

distinguir de la jurisprudencia nacional y de la 

política legislativa. 

el análisis de las normas jurídicas atiende a dos 

aspectos diferentes. Por un lado, se puede inquirir 

qué es lo que las normas en determinado 

ordenamiento establecen, y qué es lo que de 

acuerdo con ellas puede hacerse u omitirse 

lícitamente (jurisprudencia técnica). Por otro lado, 

también podemos preguntarnos por los caracteres 

formales coincidentes en toda norma jurídica, esto 

es, no los contenidos. 

Algunas teorías consideran que la relación jurídica es un 

concepto jurídico fundamental, en tanto que en la vida de 

las personas en sociedad consiste en un cúmulo de 

relaciones sociales. Aquí conviene advertir que no todas las 

relaciones sociales son relaciones jurídicas; sin embargo, 

cada vez más relaciones sociales son relaciones jurídicas 

porque se encuentran previstas y están reguladas en las 

normas jurídicas. 

Entre los autores que han destacado el 

papel fundamental de la relación jurídica 

podemos mencionar a Jaime Guasp que 

definió el derecho como el conjunto de 

relaciones que una sociedad establece 

como necesarias. Kant y los neokantianos 

ven al derecho como un conjunto de 

relaciones entre las personas. 

Son acontecimientos instantáneos o estados 

situaciones más duraderas— que por sí mismos o 

junto con otros y de acuerdo a lo previsto en las 

normas jurídicas, producen efectos jurídicos. Los 

hechos jurídicos se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 1) en función de si son hechos que sirven 

de fundamento o base por sí mismos para producir 

efectos jurídicos, y hechos que son condición para 

que el hecho causa despliegue su eficacia. 

hechos simples que están formados por un solo elemento 

como la muerte de una persona, y hechos complejos que 

contienen varios elementos, es decir, los que requieren la 

concurrencia de varios sucesos que son considerados en su 

conexión tales como el contrato, que exige al menos dos 

elementos: la declaración de voluntad entre ambos 

contratantes. 
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Deber Jurídico 

que el derecho atribuye consecuencias 

jurídicas. Esos actos son muy variados e 

implican entre otros: firmar una solicitud de 

cualquier trámite administrativo, conducir un 

automóvil, rentar un departamento, otorgar 

un testamento o contraer matrimonio. Los 

anteriores actos tienen en común ser 

producto de la voluntad de las personas y el 

de producir efectos jurídicos. 

El acto jurídico se clasifica en unilateral y bilateral. 

En el primero interviene para su formación una sola 

voluntad, o varias, pero concurrentes a un idéntico 

fin. El bilateral requiere para su formación la 

concurrencia de dos o más voluntades que buscan 

efectos jurídicos diversos entre sí. El acto bilateral a 

su vez se subdivide en contrato y convenio. El 

contrato es el acuerdo entre dos o más voluntades 

para crear o transferir derechos y obligaciones 

El iusnaturalismo entendió al derecho subjetivo como un 

poder o facultad innata e inherente del individuo y previa a las 

normas positivas. El positivismo del siglo XIX como expresión 

de la autonomía de la voluntad en un sentido individualista y 

liberal. El concepto de derecho subjetivo fue la base para 

reducir al derecho en su conjunto al ámbito del derecho 

privado y, desde el mismo, explicar todas las categorías 

jurídicas, al grado de identificar el derecho civil con los 

derechos subjetivos. 

Acto y Negocio Jurídico 

El Derecho 

Subjetivo 

os intentos más importantes para delimitar el concepto 

de derecho subjetivo se llevó a cabo en 1913 por 

Hohfeld. Este autor estableció que el significado de una 

palabra no es más que el uso que se hace de ella y señaló 

cuatro significados básicos: 1) derecho o pretensión 

como derecho a exigir una cosa; 2) privilegio o libertad 

como tengo derecho a usar esta servidumbre de paso; 3) 

potestad o poder como tengo derecho de ordenar a otro 

u otros 

se reconduce a un deber moral indirectamente 

recogido y establecido en una norma jurídica. 

Según John Austin, el deber jurídico es la 

obligación moral que ordena acatar la prescripción 

o norma jurídica. En las teorías contemporáneas 

del deber jurídico, de lo que se trata es de darle 

autonomía respecto al deber moral. El problema 

en términos cotidianos consiste, como lo dice 

Ramón Soriano siguiendo a Hart, en aclarar las 

diversas formas que tenemos para concebir la 

noción de deber. 

La vinculación normativa en el deber jurídico no es una 

conexión fáctica, ni deriva de una relación de causalidad, se 

trata en Kelsen de un “deber ser” lógico derivado de la 

imputación en que consiste la norma jurídica. Decir que 

alguien está obligado jurídicamente trae consigo señalar que 

si realiza la conducta contraria se le debe aplicar una sanción. 

También podríamos decir que lo característico del deber 

jurídico es que es exigible a diferencia del deber moral que no 

lo es; sin embargo, algunos han dicho sobre el concepto de 

deber jurídico kelseniano, puede ser adecuado en el derecho 

penal, pero no lo es en el derecho internacional 
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Capacidad 

Jurídica y 

Competencia 

Acción 

Antijurídica y 

Sanción 

Persona 

Jurídica 

Los griegos usaban el término persona para 

designar la máscara o careta de los actores 

que permitía que su voz resonara en el 

teatro. En la actualidad el término persona 

puede ser entendido en múltiples 

significados: biológicos, filosóficos y jurídicos. 

La concepción filosófica que ha repercutido 

más en el concepto de persona en la teoría 

del derecho es el pensamiento de Kant 

Jurídicamente el término persona alude al conjunto de derechos y 

obligaciones que el derecho concede al ser humano o a una determinada 

colectividad de individuos. La persona física es el haz de derechos y 

obligaciones que se imputa a un ser humano en lo individual o también se 

puede decir que con ese término se designa a todos aquellos seres 

humanos que pertenecen al ámbito personal de validez de un sistema 

jurídico. La persona jurídica o moral es el haz de derechos y obligaciones 

que se imputa a un nuevo sujeto conceptual que nace de la voluntad de 

una colectividad de seres humanos que para propósitos específicos han 

decidido congregarse en la consecución de objetivos comunes regulados 

por el derecho. 

Es la aptitud para ser sujeto, activo o pasivo, de derechos y obligaciones. 

La capacidad puede ser de goce o de ejercicio. La primera implica una 

mera tenencia de los derechos y obligaciones sin posibilidad de ser 

ejercitados por la persona; así los menores de edad y los incapaces tienen 

capacidad de goce, pero no de ejercicio. La capacidad de ejercicio entraña 

que se tienen los derechos y las obligaciones y que además se pueden 

ejercitar directamente por las personas. Un acto jurídico realizado por un 

incapaz está sujeto a nulidad. 

En materia penal la capacidad está relacionada 

con el entendimiento, la edad, el raciocinio y el 

control de la conducta. A los individuos que 

poseen esas aptitudes mínimas que establecen 

las leyes penales se les considera responsables 

de sus actos, en caso de actualizar un tipo 

penal. En sentido contrario, a los incapaces no 

se les puede exigir adecuar su comportamiento 

al contenido de las normas penales, y en este 

sentido son inimputables, lo que significa que 

no son susceptibles de ser sancionados 

penalmente. 

El ilícito o acción antijurídica, en la teoría 

kelseniana, es la condición de aplicación de 

una sanción. Los penalistas, por su parte, 

suelen aducir que una acción es antijurídica 

cuando viola ciertas normas prohibitivas 

subyacentes a las normas que estipulan 

penas. La acción antijurídica representa una 

situación típica del derecho penal, aunque el 

delito no agota todos los posibles supuestos 

de actos antijurídicos. Existen ilícitos o actos 

antijurídicos en todos los ámbitos del 

derecho. 

Las designaciones del acto antijurídico como aquellas acciones 

prohibidas por el derecho positivo no deben llevarnos a pensar que 

el acto prohibido contradice la norma. Las designaciones del acto 

antijurídico como ilícito, contrario a derecho, violatorio del 

derecho, expresan una idea ampliamente difundida en el 

pensamiento jurídico y que, en opinión de Kelsen, resulta equívoca. 

Para el autor de la teoría pura, el ilícito que aparece en el enunciado 

de una norma es el antecedente o condición, y no la negación del 

derecho. 
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Los Valores 

Jurídicos 

La Justicia 

expresa un sistema de valores. Éstos son proyecciones de la conciencia 

del ser humano al mundo externo que representan preferencias que son 

producto de determinadas condiciones sociales e históricas. Para la 

filosofía jurídica contemporánea, los valores tienen fundamento racional 

y empírico y no metafísico porque se definen y fundamentan en el 

consenso racional de seres humanos que conviven en una sociedad 

abierta y democrática. Sobre los valores han existido históricamente tres 

posiciones: la objetivista que sostiene que los valores son absolutos, 

eternos e inmutables, sin que dependan de la experiencia humana; 

El subjetivismo por su parte, conduce a la 

anarquía y a un relativismo extremo sobre los 

valores, en donde cada quien pretende 

imponer sus puntos de vista a los demás. En 

cambio, el intersubjetivismo promueve la idea 

de procedimientos y reglas imparciales para 

generar un consenso racional sobre los valores 

y las necesidades básicas de los seres humanos. 

Responsabili

dad 

son: 1) responsabilidad como obligaciones o 

funciones derivadas de un cierto cargo, 

relación, papel, etcétera, así, por ejemplo, “el 

capitán es responsable de la seguridad de sus 

pasajeros”; 2) responsabilidad como factor 

causal cuando decimos, por ejemplo, “las 

langostas fueron responsables de la pérdida 

de la cosecha. 

 

Para Kelsen, este último sentido es el apropiado y así señala que un 

individuo es responsable cuando es susceptible de ser sancionado, 

independientemente que haya cometido o no un acto u omisión 

antijurídica. Se podría agregar, además, que se es responsable cuando, 

según el ordenamiento jurídico, deba aplicarse al individuo una sanción, 

independientemente de que, de hecho, se le aplique. 

Es el criterio básico de legitimación y crítica al 

derecho. Desde la República de Platón han 

existido distintas posturas sobre la misma. En 

ese diálogo se manifiestan tres posturas 

básicas: la positivista que defiende 

Trasímaco, para quien la justicia es la 

voluntad del más fuerte formalizada a través 

de las leyes y que disuelve la justicia en la 

legalidad positiva; la iusnaturalista formal, 

que representa Simónides, que dice que la 

justicia es dar a cada uno lo que le 

corresponde, y la iusnaturalista material, 

personificada en Sócrates. 

La justicia conmutativa regula relaciones entre personas iguales y 

establece la proporción entre lo que se debe dar y recibir en las 

relaciones entre privados. La regla básica es la de una estricta 

igualdad basada en el criterio de equivalencia. Este tipo de justicia 

debe guiar las relaciones de intercambio y es el fundamento del 

derecho privado: civil y mercantil. Sobre la justicia distributiva, 

debe señalarse que es la que establece los criterios para repartir los 

bienes y cargas públicas entre los miembros de la comunidad. Entre 

los criterios, habría que recordar los que anteriormente 

mencionamos como el mérito, las necesidades, el trabajo, etcétera. 

La preferencia por cualquiera de los criterios depende de las 

distintas ideologías y formas de organización política. 
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La Libertad 

La Igualdad 

La Seguridad 

Jurídica 

se identifica con la equiparación y el equilibrio de bienes y situaciones 

económicas y sociales, con la exigencia de la igualdad del mayor número 

de individuos en el mayor número de bienes. La igualdad formal o jurídica 

supone el respeto al principio de igualdad ante la ley. Este último principio 

establece el UNIVERSIDAD DEL SURESTE 75 reconocimiento de que el 

estatuto jurídico es igual para todos los ciudadanos, lo que entraña 

paridad de trato en la legislación y aplicación del derecho. 

En materia de igualdad ante la ley, es 

importante señalar que puede ser entendida 

como generalidad, como equiparación y como 

diferenciación. La exigencia de generalidad nos 

indica que todos los ciudadanos van a ser 

sometidos a las mismas normas y tribunales, de 

esta manera, el artículo 13 de la Constitución 

establece que: Nadie puede ser juzgado por 

leyes privativas ni por tribunales especiales 

 

es conditio sine qua non de lo que Javier 

Muguerza ha llamado el imperativo de la 

disidencia y que por ello se entiende como el 

primer derecho fundamental de la persona. 

En la filosofía por libertad se comprenden 

distintas cosas. De manera sintética podemos 

decir que la libertad ha sido entendida. 

 

Es común que estas tres formas de libertad entren en conflicto. Así puede 

haber antítesis entre la libertad del individuo que reclama no ser 

coaccionado ni por el Estado ni por individuos y las exigencias de libertad 

social o comunitaria que obligan al Estado a tomar decisiones que pueden 

eventualmente recortar la libertad negativa; entre la libertad para que las 

personas puedan disfrutar de determinadas prestaciones que hacen 

necesaria la acción positiva o activa del Estado con la libertad entendida 

como participación política y control al gobernante. 

La seguridad jurídica engloba al menos tres 

significados: como principio inspirador de 

todo el ordenamiento jurídico; como 

sinónimo de certeza y conocimiento de las 

normas, y como previsibilidad de las 

consecuencias de determinada actuación, y 

como ausencia de riesgo en el ejercicio de las 

libertades que todo ciudadano tiene 

reconocidas por el derecho, es decir, se 

entiende como protección personal y 

seguridad ciudadana. 

El primer concepto alude a un contenido valorativo de todo el 

ordenamiento jurídico que sustenta la legitimidad del derecho y del 

Estado. Seguridad jurídica entraña que el ordenamiento y las 

autoridades asumen contendidos de justicia que se estima son 

indispensables y que se expresan en términos de derechos y 

libertades previstos en la Constitución, mismos que la conciencia 

humana considera que deben estar protegidos y realizados. La 

seguridad jurídica significa según este primer concepto un valor 

general que contiene otros valores como la libertad, la igualdad, la 

justicia o el pluralismo jurídico. 
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