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EL CONCEPTO DE LEY EN EL 
ORDENAMIENTO JURIDICO CHILENO. 

PUNTO DE PARTIDA EN LA ELABORACION 
DE UNA TEORIA DE LA LEY CHILENA 

Oscar Núñez Llanca’ 

1. INTRODUCCIÓN 

La doctrina civilista ha formulado la Teo- 
rfa del Acto Jurfdico, de la misma manera en 
que lo ha hecho la ciencia del derecho penal 
con la Teoría del Delito’, esto es, adecuando 
la interpretación de las normas existentes a 
los conceptos elaborados por la ciencia en el 
derecho comparado y  encontrando en nuestra 
legislación asidero para sus doctrinas*. De la 

* Esta tesis fue elaborada por el autor para ob- 
tener el grado de Licenciado en Derecho y  fue diri- 
gida por el profesor don Hktor Riesl Contreras. 

’ Por ejemplo: VIAL DEL RIO, Vfctor, Teo- 
da General del Am Jurtdico. citando a STOLFI. 
Giuseppe, “Buscando los elementos comunes se 
obtiene una teorfa general, que aunque 110 exprcsa- 
da en la ley, se puede construir pr abstracción una 
figura unitaria cosa hoy dfa ya realizada por la 
doctrina con el apoyo de la jurisprudencia”. Pagi- 
nas 19. 20 y  21. Por lo demas este criterio es simi- 
lar al citado por CURY URZUA. Enrique, Derecho 
Penal. Parte General. Tomo 1, pbg. 225. Con res- 
pecto a la detinicidn de delito usa una doctrinal 
que no es la del artfculo 1 del Cbdigo Penal, plan- 
tea: “En el fondo ambas coinciden y  la que se 
adopta aquf tiene la ventaja de explicitar todos los 
elementos del hecho punible, que en la de la ley 
deben obtenerse mediante una interpretación con- 
textual”. En cita, lo mismo COUSIÑO; ETCHE- 
BERRY, LABATUT. etc. 

2 VON IHERING, R. El Espíritu del Derecho 
Romono. PQg. 178. Postula que el idioma jurídico 
acerca B los juristas aunque provengan de diversas 
culturas. Asi: “La educación jurfdica puede adqui- 
rirse coa el estudio de una sola legislacidn positi- 
va, lo mismo que quien estudia cicntfficamentc un 

misma manera, la Teorfa de la Ley debe 
abordarse desde el estudio de la totalidad del 
ordenamiento jurídico nacional, tomando co- 
mo base el tftulo preliminar del Código Civil, 
que es el cuerpo legal que trata especffica- 
mente de la ley, sus efectos y  su interpreta- 
ci6n3. Asi. se obtendrá como resultado una 
herramienta que contribuya a presentar a los 
tribunales criterios racionales y  sistemáticos 
que los habiliten para trabajar con las leyes 
de una manera más eficiente y  asl resolver en 
forma consistente y  tan justa como sea posi- 
ble los casos sometidos a su decisi6n4. 

El objetivo de esta tesis consiste en de- 
mostrar que existe un concepto de ley para 
nuestro ordenamiento jurfdico, el que no se 
identifica con el artfculo primero del C6digo 
Civil. 

Dentro de este postulado. se rescata el 
sentido del artículo primero del Código Civil, 
entenditndolo como una prescripción que es- 
tablece un deber ser respecto de la forma de 

idioma llega a travts de sus leyes particulares a las 
leyes universales del lenguaje. El jurista posee asf 
una ciencia más general, no sujeta a la patria en 
que vive y  que ningún cambio de las leyes altera. 
La educación jurfdica, elevándose por encima del 
derecho natural, concentra en un mismo terreno 
neutral e internacional a los juristas de todos los 
pueblos y  de todas las dpocas. Los derechos de SUE 
respectivos paises los separan, pero la manera de 
concebir esos derechos los reúnc...” 

3 LECAROS ZEGERS. Raúl. Apuntes del 
Curso Teorla de lo Ley. 

4 CURY URZUA. Op. cir. Pág. 226. Citando a 
BACIGALUPO. 
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generaci6n de las leyes, esto es, de acuerdo a 
un principio de subordinación de ellas a la 
Constituciún y  cuya funci6n principal es pre- 
cisar el nivel jerárquico de las normas que 
constituyen los mandatos y  prohibiciones co- 
munes a través de los cuales se organiza la 
vida de la sociedad para obtener su fin último 
que es el Bien Comúns. 

El método por el cual se llega a esta con- 
clusión es el análisis del objeto a estudiar por 
sus causas al modo de la escuela escolástica 
de Santo Tomás de Aquino. Al proceder de 
esta manera. se hace necesario replantear el 
tema de la interpretación de las leyes para 
armonizar los preceptos que tratan de la in- 
terpretación con el artículo primero del C6- 
digo Civil y  las demás normas que se consi- 
deran pertinentes en la determinación del 
concepto de ley. 

Desde esta perspectiva, se conceptualiza 
la interpretación judicial de la ley6 como un 
acto cognoscitivo7, de efecto normativo cuyo 
objetivo es poder obtener a partir del texto le- 
gal, por vfa de conclusiones y  determinaci6n*, 
una regla aplicable a un caso particularg que 

5 Este concepto de Bien Común adquirió gran 
importancia a rafz de la dictación de la Constitu- 
c16n de 1980. ya que esta establece explícitamente 
en su articulo primero inciso cuarto que el fin del 
Estado es la promocibn del Bien Común. 

6 RECASENS SICHES, L. Nueva FilosofIn de 
la Interpretacidn del Derecho. PQg 202. “La fun- 
ción judicial es siempre y  necesariamente creado- 
ra. La concepcibn mecánica de la función judicial. 
ha sido demoledoramente criticada desde diversos 
campos de pensamiento...” 

’ BETTI, E. De la Interpretación del derecho, 
pag. 156. “La interpretación puede ser caracteriza- 
da como la accibn en la que el evento útil es el 
entender”, “la labor del sujeto consiste en volver a 
conocer. en reconocer en aquellas concreciones 
objetivas el pensamiento animador; en volver a 
pensar la concepción 0 en volver a evocâ~ la intui- 
ción que allf se revela”; DUCCI., op. cit, p&g. 56 

8 SOLER, S. La Interpretación de la Ley. P&g. 
72 y  SS. Plantea la imposibilidad de eliminar el 
proceso de la interpretaci6n. 

9 MERELLO A., 1. La Interpretacu5n del De- 
recho en los Juristas Romanos. Pág. 28. “Si bien el 
pueblo del derecho no fue el pueblo de la ley”..., 
los problemas derivados de la aplicación de la ley 
decenviral vieron nacer la interpretntno, la que no 
fue aquella operacidn destinada a precisar el senti- 
do de la ley a travks de su exbgesis literal, lógica. 
sistemática o histórica, sino la de creación de nue- 
vo derecho apoyado en la ley, es decir sin separar- 
se de su mentalidad y  espfritu”. 

mantenga la identidadta del sentido de la ley 
que fundamenta la decisión. 

Debe quedar muy claro que la ley positi- 
va humana es un acto de la razón que consis- 
te en un dictamen racional impuesto a las 
personas libres con miras a obtener un deter- 
minado fin social y  en último término, con 
miras al bien común. Dicho dictamen solo 
puede residir en la razón como un verbo 
mental y  es comunicado a sus destinatarios a 
travCs del lenguaje escrito. Por ejemplo, los 
Códigos que por analogía llamamos también, 
“Ley”“, 

Por lo tanto, en la base y  como viga 
maestra de este trabajo está la clásica defmi- 
ción de ley: “La ley es regla y  medida de los 
actos humanos, según la cual uno es induci- 
do a obrar o rerraldo de el10”‘~. 

Por lo tanto, siendo la ley regla y  medida 
del acto humano, se encuentra en él de dos 
maneras’? 

- Primero: como el principio regulador y  
mensurador del acto. Y, ya que medir y  
regular es lo propio de la raz6n, en conse- 
cuencia, la ley solo se encuentra en la 
razón. 

- Segundo: en el acto producido. como en 
lo regulado y  mensurado14. 

Io GIANNINI. H. Breve historia de la filoso- 
jfa. Pbg. 22. Derivado del principio de Identidad. 
“a traves del movimiento las cosas permanecen 
idknticas a si mismas” o “el ser es; el no-ser 
no es.“. 

‘I GUZMAN BRITO, A. La Fijacidn del De- 
recho. Sección 2, IX. “Conceptualmente un cuerpo 
fijador puede escindirse en matena y  forma, en 
contenido y  en continente. es decir. por un lado, en 
el conjunto de fuentes o más en general. de dere- 
cho que tija y  por otro en la sistem$.tica y  redac- 
ción que se da a ese conjunto. Cuando el cuerpo 
fijador logra consagrar su vigencia en cuanto for- 
ma (lo que lleva aparejada la vigencia de su conte- 
nido o materia), entonces estamos en presencia de 
un código”. 

lz DE AQUINO, Santo Tornas. Suma TeoMgi- 
ca. II. c90. a. 1,s. 

l3 Desde el punto de vista de la doctrina del 
acto y  la potencia, la ley positiva humana se en- 
cuentra en el legislado, desde que esta existe, o sea 
desde su promulgación, pero en potencia hasta que 
se dan los presupuestos dentro de los cuales esta 
puede operar. caso en que la ley pasa a ser la causa 
formal del acto que se genera conforme a ella. 

l4 DE AQUINO, Santo Tomk.. Suma Teoldgi- 
ca. Ibfd. 
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Radicado en la base de esta unión intrín- 
seca’s, en que la ley es al acto humano como 
la forma es a la materia; el acto humano, en- 
tendido por tal, aquel acto en el cual se obra 
con conocimiento y  voluntad16, aparece como 
un elemento esencial al estructurar la inter- 
pretación de la ley. Asf lo considera la doc- 
trina actual del derecho penal, cuyos estudio- 
sos, principalmente los alemanes e italianos, 
han trabajado en una conceptualización muy 
acabada del acto humano y  sus elementos, 
los que se toman muy en cuenta cuando se 
interpreta la ley penal”, l*. 

En este sentido, Welsel plantea que el de- 
recho esta limitado por la estructura ontoló- 
gica de la materia de sus prohibiciones y  
mandatos que es la acción humana. En conse- 
cuencia el ordenamiento jurfdico no puede 
decidir arbitrariamente lo que es una acción 
humana, sino que, por el contrario, está de- 
terminado por lo que la accibn humana real- 
mente es y  que como tal es independiente y  
anterior a lo que el legislador quiere que sea. 
Por esto, el concepto de acción no se puede 
obtener mediante la interpretación de la ley, 

‘s CABANELAS. G. Diccionario. Pág. 531. 
“Ley, gcnkricamente es el modo de ser y  obrar de 
los seres” 

l6 HERVADA, J. Cuorro Lecciones de Dere- 
cho Natural. P6g. 20. 

I’ CURY. Op. cir. P&g. 120. “La ciencia del 
derecho penal es una dogmática en el sentido pos¡- 
tivista porque para ella las normas de la ley en 
vigor constituyen un dato cuyo valor puede cues- 
tionar, pero cuya existencia se le impone. Sin em- 
bargo, el sentido de dichas normas -contra todo la 
que se haya creldo en la tpoca de las codificacio- 
nes- no puede desentraitarse directa y  sencillamen- 
te del texto legal. Su aprehensión, en efecto, re- 
quiere de una operación cognoscitiva compleja, en 
la que el %nor literal” -por lo general de suyo 
equivocc- pone apenas unos límites basicos, den- 
tro de los cuales la forma de los contenidos es 
determinada en definitiva par otros factores. __. 
cada disposición en tanto tiene un contenido obje- 
tivo propio, presupone siempre nuevas decisiones 
materiales, las cuales ciertamente na deben contra- 
decir la primera, pero tanmoco ouedcn ser extraf- 
das de ellas comõ único r&ultado posible (cita de 
JESCHECKI. 

‘s El Cbdigo de Procedimiento Penal estable- 
ce en su articulo 500 N” 5. que la sentencia deftni- 
tiva de primera o segunda instancia contendrá las 
“razones legales o doctrinales” que sirven para ca- 
lificar el delito y  sus circunstancias. 

sino que, por el contrario, una vez que se lo 
establece ontol6gicamente, determina el sen- 
tido de la ley y  los rasgos esenciales del sis- 
tema19. 

2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Llama la atenci6n la falta de interés que 
la doctrina nacional ha puesto en la Teoria de 
la Ley. Su ensefianza suele pasar inadvertida 
en la mayoria de las universidades y  no exis- 
te un solo libro de profesores que trate a fon- 
do la materia. 

La explicación se encontraría a nuestro 
juicio en la formación doctrinal que tenían 
los juristas creadores y  primeros comentaris- 
tas del Código Civil chileno y  la legislación 
posterior a este. Dicha formaci6n está fuerte- 
mente marcada por los autores de la Ilus-tra- 
ción y  la escuela de la Exégesis, e influyó 
significativamente en los jueces y  demis es- 
tudiosos del derechozO. 

Desde luego, el Código Civil chileno 
puede considerarse hijo del movimiento codi- 
ficador europeo y  especialmente del Código 
Civil francés de 180421, lo que es lógico, ya 

‘ca CURY. Op. cii. 1. PBg. 245. 
z” DUCCI CLARO, C.. Inferprefación Juridi- 

cu. PQg. 97; TambiCn. Pltg. 99. en cita de FUEYO 
LANERI, Fernando. El Problema está en el MCto- 
do. Revista de Derecho Privado, dice que “no ha- 
br& adecuada interpretaci6n de la ley mientras se 
practique la escuela de la ex.kgesis del modo en 
que actualmente se hace”. Critica a los que se 
obstinan en un apego exagerado a la literalidad de 
la ley. 

sI CLARO SOLAR, L. Explicaciones de De- 
recho Civil, Primer AAo. Tomado por Eduardo Va- 
ras S. Y Alvaro Vergara V. 1906. “la orincinal 
fuente del Cbdigo Cik puede decirse qk es’el 
C6digo Civil francés de donde se tomaron la ma- 
yor parte de sus disposiciones”. P&g. 20; por otra 
parte; STUARDO, Carlos y  VILLALOBOS, Ser- 
gio. G&esis Histdrica del Cddigo Civil de Chile. 
1956. Un reflejo de las ideas de la Qoca de dicta- 
ción del CMigo, señalando la necesidad de la co- 
dificación dijo O’Higgins en la cuenta de su go- 
bierno que ley6 al presentar su renuncia a la 
Convención Preparatoria el 23 de julio de 1822. 
“Sabkis cuán necesaria es la reformación de las 
leyes. iOjal& se adopten los cinco c6digos de Na- 
poleón, tan dig-nos de la sabidurla de estos últi- 
mos tiempos y  que ponen en claro la barbarie de 
los anteriores...” pág, 9. 
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que muchos de nuestros primeros intelectua- 
les, incluido do” AndrCs Bello, se formaron 
en Europa y  la eligieron como par8metro pa- 
ra la estructuraci6n de nuestra sociedadz2. 

La mentalidad de estos juristas, al igual 
que los extgetas franceses, esti dominada 
por el argumento de autoridad y  por los dog- 
mas de que no hay más derecho que la ley23 y  
que la seguridad jurldica es el valor más im- 
portante a proteger por nuestro ordenamiento 
jurfdicoz4. 

Asimismo, tal y  como en la doctrina pos- 
terior a los grandes códigos europeos. se pro- 
dujo en Chile una auténtica veneraci6” a la 
obra maestra (el Código Civil), la que fue 
estudiada en forma dogmáticaz5 y  escaso o 
inexistente espíritu criticoz6. 

Da fe de lo anterior la innumerable canti- 
dad de manuales existente, meras sistemati- 
zaciones de textos legale$, y  el “so priorita- 

Iz FIGUEROA YAÑEZ, G. Curso de Derecho 
Civil. Tomo 1. 1975. en cita dc LIRA URQUIETA. 
Pedro, El Cddigo Civil y su Epoca, 1956, “Dos 
palses influyeron de una manera preponderante en 
el desarrollo ideológico, político y  económico de 
Chile: Inglaterra y  Francia”. 

2’ Este es el llamado Positivismo Legalista. 
24 MILLAS JIMENEZ. J. Fifosof(a del Dere- 

cho. 1961. Este til6sofo la define asl: “La Seguri- 
dad Jurldica es la situaci6n peculiar de un indivi- 
duo como sujeto activo y  pasivo de relaciones 
sociales cuando estas relaciones se hallan previstas 
en un estatuto objetivo, conocido y  generalmente 
observado”. Página 238. Por lo demás en su traba- 
io Millas plantear6 que este es el único valor pro- 
&mente &fdico. 

*s CURY. OO. cir. El sistema de derecho penal 
que se elabora sobre premisas se denomina d&má- 
tica, porque se lo deduce como a las maternaticas. 
de los “axiomas” constituidos por los primeros 
principios racionales que constituyen sus “dog- 
mas”. Pdg. 112. aa. 

26 DUCCI. Op. cir. Pág. 97. Lo mismo en re- 
lación a la Jurisprudencia. Destaca la influencia de 
Luis Claro. Lo anterior se puede plantear especial- 
mente en el campo del derecho civil aunque sin 
embargo en el derecho penal no puede ser dicho lo 
mismo ya que hay un cuestionamiento mayor a las 
instituciones aunque no co” el txito que se de- 
searía. 

z7 CAPITANT. H. Cdmo Debe Hacerse la Me- 
moria de Licenciado. 1958. P&g. 9, “a 10 lago de 
la licenciatura o el doclorado muchos de los alum- 
“os pierde” la costumbre dc escribir, componer y  
redactar, Se conforman co” preparar sus exlmenes 
con ayuda de manuales y  no aprenden a consultar 

rio que de ellos se hace en las escuelas de 
derecho nacionales**, lo que refleja que en 
nuestro pafs se dio el fen6meno ta” temido 
por Savignyz9, que consiste en la interrupción 
de la tradición jurfdica y  de la ciencia juridi- 
ca, además de la ptrdida por parte de esta úl- 
tima de su capacidad creadora30,3’. 

Al igual que en el periodo de la exdgesis, 
en el que Bugnet declara “Yo RO conozco el 
derecho civil, enseifo el Cddigo de Napo- 
ledn”; don Luis Claro Solar, tal vez el más 
ilustre de los autores nacionales, se declara a 
si mismo ‘*profesor de Código Civil”. 

Las normas de interpretaci6”, artículos 3, 
4, 5, 9, inciso 2”. ll,13 y  19 a 24 del Código 
Civil, encuentra” su antecedente inmediato 
en el C6digo de la Luisiana de donde, según 
su historia, fueron tomadas por Bello. Sin 
embargo, el origen de las mismas se encon- 
traría en el proyecto de Code Civil, redactado 
en el sito VIII de la Revolución Francesa por 
Portalis, Cambacères, Tronchet y  Maleville 
en el livre pr&minaire. Este, a su vez, se ba- 
s6 en la doctrina del tratadista francés Jean 

las fuentes, las estadísticas, las grandes obras fun- 
damentales y, por eso, se sienten llenos de dificul- 
tades el dfa en que deben emprender un trabajo 
personal de largo aliento, como es la tesis”. 

28 SAMPER POLO, F. La Finalidad de la En- 
sefianza Romanlstica. Revista Chilena de Derecho. 
Vd., 18 N” l pp. 39-59, 1991. Cuando se examina 
el programa de enseflanza del Derecho Romano, 
propone cl derecho llamado ckico como expre- 
si6n del espfritu de libertad jurisprudencia1 que 
fluye dentro de un sistema cientffico y  NO LEGA- 
LISTA, muy cerca”” al “Case Law” y  plantea 
Samper, que “el estudio del derecho romano cllsi- 
co contribuirá a la superación del legalismo y  a la 
restauración de la Aucloritar de los juristas. 

29 Quien se resiste al fen6meno de la codifí- 
cación. 

)u BOBBIO, N. El Positivismo lurfdico. Este 
fenómeno habla sido vaticinado wr Savienv en 
1814 en su obra De la vocacidn de nuestro tiempo 
para lo legislacidn y lo jurisprudencia. Pgg. 92. 

31 PESCIO VARGAS, V. Manual de Derecho 
Civil. Nota al pie de p&gina 141, cita a Baudry 
Lacantinerie y  Houques Fourcade. “los primeros 
comentadores del Código FrancCs. no se imagina- 
ron que la publicación dc dicho código les habla 
privado del poder creador y  de toda independencia 
en la interpretación del derecho. Franqois Geny. 
hace idkntica observación. Tambi.5” otros citados, 
PAg. 262. 
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Domat (16251696) Les lois civiles dans leur 
ordre narurel (1689-1694). el que, a su vez, 
recoge los conceptos de la doctrina romano- 
medieval de la interpretaci6n32. 

Esta doctrina entiende la interpretaci6n 
de la ley como una actividad destinada a bus- 
car el sens de la Eoi (lo que se quiere decir), 
respetando siempre el “esprir” o ratio legis 
(para quk se dice) y  distinguiendo ambos 
conceptos de la letrre o litfera o el cómo se 
dijo. 

A mayor abundamiento. según el profesor 
Hugo Hanisch, Andrés Bello “da la indica- 
ci6n a los juristas y  abogados de usar el dere- 
cho romano como medio de interpretar las 

l2 GUZMAN BRITO. La Historio Dogmática 
de las Normas Sobre Inferpreloción. Conferencia. 
Interpretacidn, Integracidn y  Rozonamien~o Jurl- 
dices. 1992. Pdg. 43 y  SS. “En consecuencia. cuan- 
do Bello recibib la doble influencia del Código de 
la Luisiana y  de Emcric de Vattel. en definitiva las 
ralees de ambas arrancaban del romanismo de los 
juristas medievales; y  si nosotros queremos bien- 
entender lo que Bello escribió en su CMigo. es 
primeramente a esa jurisprudencia a la que debe- 
mos atender”. 

)’ HANISCH ESPINDOLA, H. Andrk Bello 
y  su Obra en Derecho Romano. P&g. 176. Esto lo 
extrae en cita del diario “El Araucano” de 21 de 
marzo, 1834. “Nosotros creemos que aun la legis- 
laci6n más clara y  met6dica necesita comentarios; 
porque no es lo más diflcil entender las leyes (y en 
las nuestras no es este un negocio de pequefía diti- 
cultad) sino penetrarse de su esplritu y  saber apli- 
carlas con acierto; operaciones delicadlsimas en 
que siendo fäcil al mejor entendimiento extraviar- 
se, no le estará nunca de axis llamar las luces de 
aquellos que han ilustrado esta parte diflcil de los 
conocimientos humanos, el jurisconsulto tiene que 
aplicar las leyes a todos los negocios de la vida; le 
es necesariamente, por consiguiente. una exacta 
clasificacibn de todos ellos; y  como el número de 
las leyes es siempre infinitamente menor que el 
de los casos y  estos varfan infinitamente entre sí, 
sin un hilo que le conduzca por este intrincado 
laberinto. esti en peligro de tropezar y  de perderse 
a cada paso. Ahora bien, el derecho romano, fuen- 
te de la legislación espailola que nos rige, es su 
mejor comentario: en Cl han bebido todos nues- 
tros comentadores y  glosadores; a dl recurren para 
dilucidar lo oscuro, restringen esta disposici6n. 
ampllan aquella y  establecen todas la debida ar- 
monla. Los que lo miran como una legislación 
extranjera, son extranjeros ellos mismos en la 
nuestra”. 

3’ HANISCH. Ibfd. La práctica posterior vino 
a confirmar las indicaciones de Bello cn orden a 

leyes civiles”3’, j4 aunque plantea que Bello, 
se habrfa basado en las explicaciones sobre 
interpretación que da Savigny en su obra Sis- 
tema de Derecho Romano Achal (1886)35, lo 
que es refutado claramente por Guzmán Bri- 
to. quien en definitiva plantea que la doctrina 
acogida es la Hermenéutica de los Glosado- 
res y  Comentaristas, con base en los textos 
del Corpus Iuris Civilis. 

Nuestra doctrina y  tribunales, prktica- 
mente hasta el dia de hoy, ha seguido un 
camino lleno de oscuridades y  vacilaciones 
en materia de interpretaci6n de la ley. Asi, 
como muy bien lo expone el profesor don 
Alejandro Guzmán Brito36, el problema se 

usar el derecho romana como un auxiliar de la in- 
tcrpretaci6n del C6digo Civil. como puede apre- 
ciarse en comentaristas como Jacinto Chacón en su 
“Exposición Razonada y  Estudio Comparado del 
Código Civil chileno”, Valparaíso. 1868; Carlos 
Aguirre Vargas en “Obras Jurídicas”. Santiago 
1891; José Clemente Fabres en sus “Obras lurldi- 
cas”. Santiago 1912; Luis Claro Solar “Explicacio- 
nes de Derecho Civil chileno y  Comparado”. San- 
tiago, 1898 a 1944, y  el abogado ecuatoriano Luis 
F. Borja en “Estudios Sobre el Código Civil chilc- 
no” Paris. 1901. 

*JJ SAVIGNY. Sistema de Derecho Actual. 
1886. En HANISCH. Op. cif. 1983. pág. 175 y  SS. 
“dice Savigny: El elemento gramatical de la inter- 
pretaci6n tiene por objeto In palabra por la cual se 
expone en el pasaje el pensamiento del legislador. 
Consiste, por tanto. en la cxplicacibn del uso del 
lenguaje observado por el legislador. El elemento 
Ibgico se refiere al análisis de la ordenacibn del 
pensamiento, y  por tanto es la relación 16gica que 
tienen entre ellas cada una de las partes de la ley. 
El elemento histórico es la situación de la materia 
determinada por la regla de derecho en relacibn 
con la situaci6n jurídica al tiempo de promulgarse 
la ley, y  el elemento sistemático se refiere a la In- 
tima conexión que relaciona todas las reglas de 
derecho en una gran unidad”. 

M GUZMAN BRITO. Lo Historia (.,.). 1992. 
P.kg. 81. “Durante el siglo XIX. se entendió que el 
articula 19 inciso primero, ordena aplicar un tenor 
literal claro. Se observa pues que para Cood. Fa- 
hres y  Alfonso, el primer inciso prescribe la inter- 
prctacibn “literal, mosaica o judaica”, argumentan- 
do que ahl SC discurre sobre la base de una ley 
clara, con total olvido de que el texto dice sentido 
claro. Un vuelco completo significo el magisterio 
universitario dc Luis Claro Solar, quien resultó ser 
el introductor de la doctrina hermenkutica de Sa- 
vigny, como marco explicativo de las pertinentes 
disposiciones legales del Código, ese autor aparece 
expresamente citado en su obra. Para Claro Solar. 
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genera cuando los primeros intérpretes en- daica”. es decir, el apego estricto a la letra de 
tienden que nuestro código prescribe la inter- la ley, seguramente malentendiendo una re- 
pretación literalista llamada “mosaica o ju- comendación de Bello que decia: 

interpretar la ley es ‘Yijar el sentido o significado 
que en ella se contiene, o en otras palabras, cono- 
cer bien la ley, dandole su verdadero alcance... el 
verdadero conocimiento de la ley. no consiste en 
penetrarse bien de la letra de ella; es necesario 
conocer su espfritu, la mente del legislador, por- 
que las leyes se dictan para llenar ciertos fines, 
con el objeto de satisfacer necesidades sociales, y 
no son el fruto del mero capricho del legislador. 
Claro Solar seilalaba que en la interpretación podla 
distinguirse cuatro elementos. Sin embargo, el uso 
de la doctrina de Savigny encerraba un nuevo ries- 
go. La doctrina del autor alemán. no diferla en sus- 
tancia de la teoria romano-medieval. En Saviany, 
el esquema cuatripartito de “elementos” NO CÜM- 
PLE UN PAPEL RELEVANTE EN LA EXPOSI- 
CION DE LA DOCI-RINA HERMBNEUTICA. v 
sirve tan solo para diferenciar, según el autor de- 
clara expresamente. la hermendutica legal de otros 
tipos de intcrpretaci6n. La insistencia sin embargo, 
en radicar la cuauipartición en el interior mismo 
del acto interpretativo legal sin la función diferen- 
ciadora anotada, es decir, en considerarla bajo t&- 
minos absolutos y no relativos como originalmente 
los plante4 Savigny, podía hacer pensar que se tra- 
taba de elementos separables y de uso sucesivo, 
bien a pesar de que el propio Savigny hubiera de- 
jado escrito que esos elementos debían concurrir 
conjuntamente, y que no eran especies distintas de 
interpretación, tambitn en concordancia con la 
doctrina tradicional. que vela en el acto hermentu- 
tic0 a “B acto único y total. 

Poco a poco de la teoría savignyniana tan solo 
qued6 la cuatripartición, como útil instrumento di- 
dktico para exponer el contenido de los seis ar- 
tlculos que integran el párrafo cuarto del titulo 
preliminar y se tendió a olvidar las advertencias 
metodológicas que rodeaban en su autor a dicha 
cuatriparticibn. Con ello resultb inevitable que los 
elementos se transformaran en modos o tipos de 
interpretación, a los que debía acudirse paulatina y 
subsidiariamente. 

Por ejemplo, el Curso de Derecho Civil, escri- 
to sobre la base de las explicaciones de clase de la 
catedra de don Alfredo Barros Errázuriz en la Pon- 
tificia Universidad Católica de Chile, en donde 
profesó desde 1904. En breves piginas se expone 
ahf la materia del párrafo cwrto, sobre la base de 
los cuatro elementos; despuds de explicados en es- 
tricta correlación con cada articulo del Código al 
que los diferentes elementos son atribuidos. se 
dice: “El orden de precedencia de estos elementos 
es el siguiente: 1” el gramatical; 2”. el lógico y el 
histórico conjuntamente considerados, a fin de pre- 

cisar el verdadero espíritu de la ley; y en último 
lugar el sistemático. Finalmente, a falta de todos 
estos elementos. se recurre a la equidad natural”. 
De manera que para Barros Errázuriz. pues. los 
elementos tenían un “orden de precedencia”, lo 
cual venia a significar que pueden utilizarse por 
separado y producir el efecto interpretativo los pri- 
meros del rango por si solos, sin necesidad de pa- 
sar a los siguientes. 

Otro texto basado en lecciones, como el Dere- 
cho Civil de Arturo Alessandri Rodríguez. profe- 
sor de la materia en la Universidad de Chile desde 
1919. desputs de enumerar los cuatro elementos, 
advierte, sin embargo, que: “Estos cuatro elemen- 
tos son cuatro fases de un solo acto”. pero en se- 
guida los expone como si fueran actos distintos 
por su finalidad. El elemento gramatical, en efec- 
to: “Mira al lenguaje del legislador”; el lógico 
“tiene por objeto averiguar o estudiar el espíritu o 
intención de la ley, y las relacmnes lógicas que 
nacen de las diversas disposiciones de ella”; el his- 
tórico “tiene por objeto esrudiar el derecho exis- 
tente en la época en que se discutió la ley que se 
trata de interpretar y el de los antecedentes que 
tomó en consideración el legislador antes de dic- 
tarla”: el elemento sistemático. “Se basa en la rela- 
ción que existe en las reglas c instituciones del 
derecho”. Si se tiene presente, empero, que todo en 
la mterpretacibn rmra o tiene por objeto una cosa 
solamente: reconstruir un racional sentido o una 
racional voluntad, según el tipa de ley de que se 
trate, no puede declararse, como lo hace Alessan- 
dri, que cada elemento tenga una finahdad propia, 
tal cual se desprende de la exposici6n precedente. 
En realidad, esa separación de finalidades ya ten- 
día a desprenderse del modo mismo en que el pro- 
pio Savigny describió sus cuatro elementos, cada 
uno de los cuales parece poseer un objetivo especl- 
iico, pese a las admoniciones del autor. de tratarse, 
no de especies diferentes de interpretación, sino de 
operaciones que deben concurrir si se desea obte- 
ner buen txito en el trabajo hernwkutico. admo- 
niciones estas. que se nos presentan casi exigidas 
por el arriesgado modo dicho de ofrecerse a con- 
sideracibn el m6todo hermendutico como escin- 
di ble. 

Si bien es cierto, pues, que un dla Savigny 
sirvi6 para enderezar el equivocado camino que 
los primeros profesores de derecho civil chileno 
hablan empezado a recorrer con su lectura litera- 
lista del articulo 19”, es también cierto que des- 
pués terminó por hacerlos caer en una lectura des- 
compuesta de todo el articulado del pkrafo 
cuarto”. 
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“Nosotros creemos que lo más seguro es 
atenerse a la letra, la que no debemos 
ampliar o restringir sino cuando resulten 
evidentes absurdos o contradicciones y 
que todo otro sistema abre la puerta an- 
cha a la arbitrariedad y destruye el impe- 
rio de la ley”“. 

Se olvida que lo que Bello quiso decir es 
que se debe evitar cambiar el verum S~BSUS o 
genuino sentido de las leyes bajo el pretexto 
de interpretación de las mismas’s. 

Posteriormente, cuando se introdujo por 
Luis Claro Solar la doctrina hermentutica de 
Savigny, los profesores del Derecho Civil 
chileno entienden mal la explicación de Sa- 
vigny. descontextualizando su doctrina so- 
bre la interpretaci6n. al entender que la cla- 
sificación de los cuatro elementos de 
interpretación impone un orden de prelación 
de ellos, y  constituyen por lo tanto, tipos o 
mdtodos de interpretación. Por el contrario, 
cuando Savigny propuso los métodos de in- 
terpretación, tan solo pretendía distinguir la 
interpretación juridica de los demás tipos de 
interpretación. 

Hoy, tal vez el autor más influyente en 
esta materia es don Carlos Ducci Claro, 
quien en su libro La Interpretación Juridica. 
tiene el m&-ito de sostener que la interpreta- 
ción de la ley tiene por objetivo el sentido de 
la ley, pero sin lograr el efecto de superar el 
excesivo legalismo de nuestros tribunales. 

Sin embargo, el gran hito en materia de 
interpretación de la ley es la Constitución 
Polftica de 1980, la que en su artículo prime- 
ro establece como base de nuestra institucio- 
nalidad que el fin del Estado es la promoci6n 
del Bien Común por lo que toda la operación 
del Estado tiene tal finalidad. Asf se incor- 
pora en forma expresa un concepto único de 

37 BELLO. En Repertorio. Nota al articulo 19 
del Proyecto inedito. Pag. 126. 

‘8 FUEYO, Fernando. Interpretacidn y Juez. 
Pág. 49. “Su desconfianza hacia el juez (de Bello), 
es evidente. Su solucibn, por tanto es la de obligar 
al juez a seguir la ley literalmente y  a conducirlo 
-casi Migo en mano- por el camino de un sistema 
reglado de interpretación. precisamente riguroso. 
En definitiva, siendo estas reglas obligatorias y  
unas mismas, las propias interpretaciones s&n 
unas mismas: jc6mo si los casos fueran todos 
iguales!” 

finalidad de la legislación chilena que opera 
como la ratio última del ordenamiento juridi- 
co o espíritu general de nuestra legislaci6n39. 

Dentro de este esquema de pensamiento, 
la definición de ley que se proporciona para 
nuestro ordenamiento es el articulo primero 
del Código Civil: 

“Una declaración de la voluntad sobera- 
na que manifestada ea la forma prescrita 
por la Constitución manda, prohfbe o 
permite”. 

A pesar de que se le hacen algunas críti- 
cas livianas a su redacci6nm, sus caracterlsti- 
cas meramente formales, en las que la pala- 
bra forma está tomada en el sentido de 
requisitos o trámites de generación de la ley, 

39 Aunque esto no es entendido claramente 
por algunos Constitucionalistas. quienes afirman 
que se genera entonces una Hetmeneutica Consti- 
tucional especial, ya que la Constitución debe ser 
interpretada a la luz de los valores que ella contie- 
ne, y  las normas de interpretaci6n del Código Civil 
no serian útiles para ello. A nuestro juicio esto 
nace de la errada comprensi6n de las normas de 
interpretación. Por ejemplo ver CEA. Op. Cir. 

4o CLARO SOLAR. Explicaciones de Dere- 
cho Civil Chileno y  Comparado. 1898, “La defini- 
ción de nuestro código no es sin embargo una de& 
nicibn feliz en el fondo y  en la forma, en el fondo 
porque no da una idea clara de cuál es el objeto de 
la ley, y  en la forma porque tal como está escrita 
parece decir que manda, prohibe y  permite por ser 
manifestada en la forma prescrita por la Constitu- 
ción y  no por ser una declaración de la voluntad 
soberana, como si pudiera haber una declaración 
de voluntad soberana que no importara mandato. 
Pág. 29. DUCCI. Derecho CiviI, Parte General. 
Cap. II, Pág. 35 reproduce la critica de Claro. Lc 
mismo FRANCISCO ESCOBAR RIFFO. SIntesis 
del Derecho Civil Chileno. Tamo 1, 1966 pág. 13.; 
Por su parte HUGO CALDERA DELGADO, en su 
estudio “La Obsolescencia del Concepto de Ley 
del C6digo Civil y  la Nuevas Relaciones entre la 
Ley y  el Reglamento a consecuencia de la Entrada 
en Vigencia de la Constitución de 1980. Revista de 
Derecho y  Jurisprudencia. mayo-agosto 1985, sec- 
cibn derecho, pp. 25 a 31. Plantea que el cambio 
del dominio mfnimo legal al m.kimo legal, deja 
obsoleta la definición de ley del Código y  propone 
la siguiente reforma: “la ley es una declaraci6n de 
la voluntad soberana que, manifestada en la forma 
prescrita por la Constitucibn sobre materias com- 
prendidas en la reserva legal. manda prohibe o per- 
mite”. 
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de manera que ley es cualquier mandato que 
haya sido aprobado en el mecanismo consti- 
tucional de formación de la ley. Hevarian en 
ella la idea de que la función del derecho es 
mantener el orden socia14’ y  proporcionar la 
seguridad jurídica, ambos, valores sociales 
que dependerían del cumplimiento ciego y  
estricto de la ley. 

En consecuencia. nada podrfa ser mas pe- 
ligroso que la posibilidad de dejar de cum- 
plir una ley, apelando a criterios de justicia o 
principios de derecho4* a los que incluso se 
les niega existencia. Por esta razón. esta defi- 
nición. al destacar so aspecto meramente for- 
mal, sería la única que permitirfa la obedien- 
cia ciega a los mandatos del Estado, requisito 
indispensable para mantener el Estado de de- 
recho y  el orden público4’. 

3. EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 

El problema consiste en lo siguiente: en 
cuanto se reconoce y  acepta que nuestro or- 
denamiento juridico es uno solo y  que dicha 
unidad es su caracterfstica principal, la debí- 
nición de ley que maneja nuestra doctrina, 
que es el artículo primero del C6digo Civil 
entendido de la forma recién expresada, cae 
en profunda contradicción con las demis nor- 
mas de nuestro ordenamiento jurídico. 

41 DUCCI. Derecho Civil. Cap. II, Pdg. 35 “Si 
llegara a admitirse que ciertas normas no son apli- 
cables por ser injustas. o no propender al bien co- 
mún o cualquier otro argumento análogo, el orden 
social llegarla a su fin. 

Q DEL VECCHIO, G. Los Principios Gene- 
rales del Derecho. 1932. PBg. 49. “Los Principios 
Generales del Derecho so” aquellas verdades su- 
premas del derecho in genere, o sea aquellos ele- 
mentos 16gicos y  Bticos del derecho que por ser 
racionales y  humanos son virtualmente comunes B 
todos los pueblos”. 

‘3 RODRIGUEZ GREZ, P. Teorla de la Inter- 
pretacidn Jur<dica. 1990. “El estado de derecho es 
una forma de organización de la sociedad a través 
de la implantación de normas de conducta que se 
establecen con carácter coercitivo, referidas tanto 
a la instalación de los poderes públicos, a su fun- 
cionamiento y  al juzgamiento y  calificación de to- 
das las conductas skalcs posibles, las cuales intc- 
gran un sistema normativo pleno, cuya aplicación 
corresponde a autoridades independiente?., faculta- 
das para resolver las contiendas que en el orden 
temporal se promuevan en dicha sociedad. Pkg. ll. 

Esta contradicción se produce principal- 
mente al llevar a la práctica lo dispuesto por 
el articulo 20 del Código Civil, que es la re- 
gla general en materia de definiciones lega- 
les, que dispone que “cuando el legislador 
ha definido expresamente una palabra para 
ciertas miserias, se le dará en estas su signi- 
ficado legal “. 

Siendo el título preliminar un título espe- 
cial dentro del Código Civil que se concibe 
como una introducción no solo al Código Ci- 
vil, sino a la legislaci6n toda” la disposición 
indicada se refiere a todas las leyes de la Re- 
pública y  reclama su aplicación a todo pre- 
cepto emanado del procedimiento constitu- 
cional establecido para la formación de la ley. 

Por lo tanto, cada vez que una ley emplea 
el ttrmino “ley”, su contenido tendrfa que ser 
llenado por el articulo primero del Código 
Civil. Sin embargo, esta interpretacibn se tor- 
na inaceptable por incoherente. 

En efecto, al establecer don Andrts Bello 
el mttodo para conocer las leyes en sus nor- 
mas sobre la interpretación de la ley, sigue la 
tradici6n de interpretación de las fuentes del 
C6digo de la Luisiana4s. que corresponde a la 
doctrina de los comentaristas y  glosadores 
medievales. Esta presupone que la ley a in- 
terpretar constituye un mandato que reside 
potencialmente en las personas y  se actuali- 
za. como ya lo dijimos, en la acción ajustada 
a derecho, lo que corresponde a un concepto 
sustantivo y  real. 

Luego, al abandonar la ideologización 
doctrinaria respecto de la función y  defini- 
ci6n del derecho y  del articulo primero del 

44 BELLO. Comentario. En libro de Miguel 
Luis Amunátcgui Reyes. Don Andres Bello y  el 
Cddigo Civil. Santiago. 1885. P2g. 137. “Cual- 
quiera que sea la ley que se trate de interpretar ya 
pertenezca al presente Código, ya a los códigos 
que sucesivamente se publiquen, ya B la Icgisla- 
ción espaflola. es preciso observar en su interpreta- 
ci6n las reglas contenidas en el p&rafo cuarto de 
este titulo preliminar*. 

45 El Código de la Luisiana, dice en su artícu- 
lo 13 “Cuando una ley es clara y  libre de toda 
ambigtledad no se desatender& su tenor literal a 
pretexto de consultar su esphitu”. “When a law is 
clear and frec from all ambiguity. the letter of it is 
not to be disregarded, under the pretext of pur- 
suing its spirit”. “Quand une loi est claire et sans 
ambigultt, il ne faut point en kluder la lettre. sous 
prttexte d’en p&&er I’esprit”. 
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Código Civil, y  asumir una postura apegada a 
la realidad, descubrimos que en las leyes de 
interpretación que da nuestro C6digo Civil se 
reconoce un análisis de la ley por sus causas, 
siendo esta la única interpretacibn que permi- 
te que se puedan comprender dichas normas. 
las que no tendrían ningún sentido si aplicá- 
ramos el reenvío del articulo primero dis- 
puesto por el artfculo 20. 

La indeterminación de fondo del artfculo 
primero, que es el defecto principal de la de- 
finición de Bello, adquiere relevancia al mo- 
mento de trabajar con el recurso de casación 
en el fondo, ya que la causal que lo concede 
es la infracción de ley que influye en lo dis- 
positivo del fallo. 

Si bien el artículo primero es el que nos 
permite determinar getkicamente el tipo 
de norma cuya transgresión concede el recur- 
~0~~. nada plantea respecto del problema de 
la consistencia de la transgresión, esto es. po- 
der determinar con precisión y  claridad, 
c6mo es que la aplicación o interpretación de 
la ley que ha realizado el juez del fondo de 
primera instancia o de apelaciones, ha infrin- 
gido una decisorio liti#‘. 

d6 Repertorio. Jurisprudencia del articulo pri- 
mero, L- Corte Suprema 5 julio de 1917. G., 1917, 
2’ san.. N” 5. p. 8. R.. t 15, sec. 1’. P.19. “La 
violación de un decreto dictado por el Presidente 
de la República en ejercicio de las facultades espe- 
ciales que le asigna la Constituci6n y  no en desem- 
peño de alguna funci6n de carkter legislativo que 
se le hubiere conferido, no puede servir de funda- 
mento a un recurso de casaci6n en el fondo, que 
solo procede por infracci6n de ley, o sea de un 
acto del legislador. II.- Corte Suprema 1922. 1938, 
1943, 1956. 1960. 1964 y  1965. “Las infracciones 
de Reglamento no pueden ser objeto de recurso de 
casacibn en el fondo que solo procede por infrac- 
ción de ley”. 

47 La causal de inadmisibilidad del recurso de 
casación mas utilizada es precisamente la falta de 
demostración de cómo se ha producido la infrac- 
ci6n de ley y  esta ha influido en lo dispositivo del 
fallo. Por ej.: Corte Suprema. 1991. RDJ. Tomo 
88, N” 1, secc. 1. P&g. 23. “Para admitir el recurso 
de casación en cl fondo, no basta con la mera enu- 
meración de las normas legales que se denuncian 
como infringidas, sino que. es indispensable que. 
ademas, se sefiale la forma en que tal infracción se 
produjo y  para que este requisito se cumpla es ne- 
cesario que se analice y  determine el alcance o 
sentido de la norma presuntamente violada, la for- 
ma en que ello habrfa ocurrido y  la recta aplica- 

La Corte Suprema ha establecido, con 
uniformidad histórica sobre la materia, que 
las normas de interpretación no son deciso- 
rio Mis. por lo que su sola infracción no pue- 
de fundamentar un recurso de casación en el 
fondo. Sin embargo, cuando se infringen las 
normas sobre interpretación, lo que solo pue- 
de ocurrir cuando se realiza el acto de inter- 
pretar una ley de fondo -por ejemplo civil o 
penal- normalmente se produce una errada o 
falsa comprensi6n de la ley, desvirtuándose 
de esta manera la ley misma4s. Ejemplos de 
esto encontramos en la tristemente ctlebre 
doctrina de los resquicios legales. 

Nuestra Constitución ha previsto la igual- 
dad ante la ley@. Para hacer efectivo este de- 
recho ha concedido este recurso extraordi- 
nario de casación en el fondo, por el cual la 
parte vencida puede pedir que la Corte Su- 
prema corrija el error de derecho.50 La ley se 

ción de la misma a la situación de hecho que co- 
rresponda. sefialándose en todo caso, la manera en 
que tal infraccibn habrla influido en lo dispositivo 
del fallo, todo de manera tal el tribunal de casa- 
ción quede en condiciones de abocarse de una ma- 
nera concreta y  det-imda al anüisis de los proble- 
mas juridicos que se someten a su decisión”. 

48 Corte Suprema. Recurso de Casación en el 
Fondo. 1985. RDJ. Tomo. 82, N” 2, Secc.V pQg. 
114. “Si el fallo recurrido de casaci6n en el fondo, 
ha incurrido en una defectuosa o equivocada inter- 
pretación de la ley, el recurso ha debido denunciar, 
entre las disposiciones violentadas, algunas de las 
que comprende esa materia sobre explicación de la 
ley, según pautas que se consignan en el pkrafo 4 
del titulo preliminar del Código Civil y  que al no 
hacerlo así, el ~ccurso de casaci6n en el fondo que 
se propone resulta ser inadmisible, de acuerdo 
con lo que establece el articula 172, del CFC, y  
por ello el tribunal debe rechazarlo”. 

@ EVANS DE LA CUADRA, Enrique. Los 
Dereckos Constitvciodes. T. II. 1986. PQ. 14. 
“La igualdad ante la ley es el sometimiento de to- 
das las personas ante un mismo estatuto jurídico 
fundamental para el ejercicio de sus derechos y  
para el cumplimiento de sus deberes. El elemento 
de la esencia es la inadmisibilidad de las discrimi- 
naciones arbitrarias antes sostenida por la doctrina 
y  hoy en la letra expresa de la Constitución”. 

50 ORTUZAR LATAPIAT. Waldo. Las Cau- 
sales del Recurso de Camcidn en el Fondo en Mo- 
feria Penol. 1958. P&g. 9. “El recurso de Casacid”, 
en su base política y  jurldica, tiene por objeto ve- 
lar por la recta y  genuina aplicación e interpreta- 
ción de la ley, corrigiendo la infracción de la mis- 
ma, y  logrando en esta misión, al ser ejercida por 
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vale asi del interés del litigante para hacer 
efectiva esta importante garantta51. 

Pasando por alto estas consideraciones, 
la tesis tradicional de interpretación del ar- 
tículo primero pone Cnfasis en aspectos se- 
cundarios y  de escasa relevancia juridica, pri- 
vando al artículo de una interpretaci6n útil 
que nos permita comprender a fondo el siste- 
ma jurídico concebido por el legislador de la 
Cpoca. 

4. EL AMBITO JURÍDICO DE DISCUSIÓN 

El ambito jurfdico de la discusión esth 
compuesto principalmente por las normas 
acerca de interpretación de la ley, artículos 
4, 13, y  19 al 24 del Código Civil; el artículo 
primero del mismo C6digo; el articulo 767 
del Código de Procedimiento Civil que esta- 
blece la causal que concede el recurso de ca- 
sación en el fondo, es decir, la infracción de 
ley que influye en lo dispositivo del fallo. 
Además de estos, el artículo primero de la 
Constitución que contiene el fin del Estado, 
los articulos acerca de la Supremacía Consti- 
tucional y  las normas sobre la Formación de 
las Leyes. 

Como lo demostraremos en las siguientes 
líneas, el C6digo es concordante con el cono- 
cimiento de la ley de acuerdo con la Teorfa 
Escolástica de la Causa, de la que Santo To- 
más de Aquino obtiene su ctlebre definición 

un mismo y  solo tribunal, la uniformidad de la ju- 
risprudencia. Esta finalidad de intcr& público, el 
respeto de la ley. sobrepasa en importancia a aquc- 
Ila otra de orden privado, cual es la reparación de 
los agravios que se puede inferir a las partes con 
resoluciones violatorias de la ley”. 

si ORTUZAR LATAPIAT, Waldo. Comen- 
tando sentencia de caducidad de derechos de Jui- 
cio de Mine& en el Informe Constitucional, N’ 
1966, del 8 de abril de 1999. Pág. 5, “En el psis 
existen numerosas Cortes de Apelaciones, que di- 
cen la última palabra en los juicios. Si estas tuvie- 
ren criterios distintos para aplicar o interpretar 
la ley. y  en cl hecho los tienen. 1s ley se aplicaría 
en otras tantas formas distintas a las personas. En- 
tonces existiría una ley en Arica, otra en Iquique. 
etc. No habría igualdad ante la ley por que no se 
aplicarla la misma ley a todos los habitantes de 
la república” “... asf la ley se vale del interks 
del litigante para hacer realidad esta importante. ga- 
rantla”. 

de ley “Una ordenación de la razón dirigida 
al bien común dada y promulgada por quien 
tiene a su cargo el cuidado de la comuni- 
dad”=. 

Por su parte, los demás textos legales pre- 
suponen un concepto sustantivo de ley clara- 
mente dirigido al Bien Común en evidente 
concordancia con la Constitución de 1980 
que según la mayorfa de los autores, marca el 
retorno del derecho natural al ordenamiento 
jurídico Chilenos). 

5. TEORfA DE LA CAUSA 

Una de las caracteristicas más importan- 
tes a tener presente de la ley positiva humana 
es su naturaleza accidental o adjetiva. Esto 
significa que no tiene un ser autónomo, sino 
que su ser “requiere estar en otro” sin el cual 
no puede existir5“. La ley humana, es regla y  

s2 A pesar de que nadie plantea esta defini- 
ción como para nuestro sistema de derecho la ma- 
yorla de los autores la reconoce como una dcfini- 
ción valida; FERNANDEZ CONCHA, R. Filosof(o 
del Derecho. 1966. Tomo 1. PAg 116 “Quaedam 
rationis ordinatio ad bonum commune ab eo quz 
cumm comrnitntis hobet, promulgn~a”. Aqui un 
buen desarrollo acerca del tema: MOHOR 
ABUAUAD. Salvador. Ley y Derecho Natural: 
Forma y Contenido Esencial. 1973. Pzig. 169 y  SS. 

J3 En este sentido la doctrina que inspira este 
trabajo plantea que nunca puede existir cl derecho 
fuera de la moral. Asl DONOSO LETELIER, 
Crescente. Apunres de Filosofia para el Estudio 
del Derecho Narurol. 1988. P&gs. 4 y  5 “Moral es 
la medida de la m&ima perfección del Hombre 
en relación a su último fin. Derecho es la parle de 
la moral que regula las relaciones de la vida social 
de acuerdo a la virtud de la justicia. Por lo tanto el 
derecho es todo moral. GENTILE Giovanni. Los 
Fundamentos de la Filosofla del Derecho. 1944. 
pQg. 128. “La ley. en su realidad aclualizada. es. y  
no puede no ser moral”. Tambikn en: PUY MU- 
NOZ. Francisco. Lecciones de Derecho Natural. 
1970; Tambitn MARQUE2 S.J., Gabino. Filosoffa 
del Derecho. 1949. 

‘I FROSINI, Vittorio. Lo Letra y el Espíritu 
de ia Ley. PB& 63. “La ley, corno se ha dicho, se 
escribe para que sea Ielda y. se lee para cntcnder- 
se, o sea. para interpretarse y  se interpreta para ser 
aplicada; asl: 18 palabra se convierte en hecho, en 
el hecho jurldico. Por esta razón se puede afirmar 
que PI iure orirur Jacrum: solo cuando la ley se 
cumple adquiere consistencia. no siendo así cuan- 
do permanezca en el limbo del lenguaje”. 
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medida del acto humano**; es, en el acto hu- 
mano. Por lo tanto, la ley nunca puede ser 
considerada sino en relación con el acto que 
prescribe, ya que su finalidad es informar el 
acto humano y  constituir con este acto el de- 
recho, de la misma manera en que la forma 
se junta con la materia en el compuesto. Por 
ejemplo una mesa es en la madera o en el 
metal; por su parte, la madera puede ser mesa 
cuando se le da la forma adecuada. Entonces, 
el Derecho es el resultado de adecuar el acto 
del hombre a lo dispuesto en la ley cuando 
esta dispone lo justo. Desde un punto de vista 
cognoscitivo, debido a esta realidad adjetiva 
de la ley, esta no puede ser definida según 
género y  especie por lo que para definirla de- 
bemos recurrir a la Teorfa de la Causas6. 

La causa es el principio real positivo 
que influye el ser en otro, hacitkdolo depen- 
diente. Su importancia radica en que todas 
las cosas creadas tienen causa, es decir, todas 
las cosas pueden ser explicadas. “Causa es 
principio, o sea de lo cual algo procede. Pero 
en cuanto principio, es real, tiene ocurrencia 
efectiva en la realidad. Los principios reales 
son negativos 0 positivos. Lo negativo con- 
siste en una privación 0 falta y  lo positivo a 
la acci6n. Este principio que es real y  es po- 
sitivo, confiere el ser a aquello de que es 
principio, o sea, el efecto. Este es algo distin- 
to y  a la vez dependiente de la causa”*‘. Su 
influjo, entonces, produce el efecto. Además, 
la causa es realmente distinta del efecto, 

Conocer la realidad significa poder expli- 
carla. En conclusi6n, podemos conocer la 
realidad por sus causas, ya que las causas dan 
explicaci6n de las cosas. Clasificamos las 
causas de acuerdo a los tipos de dependencia 
que podemos distinguir: 

5J DE AQUINO, Santo Tomas. Suma Teoldgi- 
ca. Prima Secundae II. C90. a. 13 “La ley es 
una regla y  medida del acto humano según la 
cual uno es inducido a obrar o dejar de obrar. pues 
ley viene de ligar; por que obliga en orden a la 
acción”. 

Ió FRAGUEIRO A. Lns Causas del Derecho. 
1949. Páe. 14. “Hablar de causa es lo mismo aue 
referirse al origen y  finalidad de las cosas y  seg’ún 
Ismael Quiles. puede decirse que el origen y  la 
finalidad de las cosas, están en posesión y  conoci- 
miento de las mismas”. 

57 MILLAN PUELLES. A. L&ico Filosdfico. 
1984. Pág. 75. 

a. Intrfnsecas. Son aquellns que se ideniifi- 
can con la cosa misma, como constiruri- 
vos internos de ellas: 

Causa material. responde a la pregunta. 
¿En que? o ¿de que? Es aquello de lo 
cual un cuerpo o algo está hecho. Ej. 
La escultura es de mármol o esta esculpi- 
da en mármol. Es el principio de indivi- 
duación. 
Causa formal, responde a la pregunta 
iQue es? Se refiere a aquello que hace 
que una cosa sea lo que es y  no algo dis- 
tinto. Ej: eso es una estatua, “La Piedad” 
o “El David” o “eso es un banco de mti- 
mal”. En conjunto con la causa material 
traen el tema del hilemorfismo5s pues 
toda cosa material está compuesta de ma- 
teria y  forma. 

b. Extrinsecas. Se encuenfran fuera de la 
cosa 

Causa eficiente, responde a la pregunta 
iQuidn? Es aquella que representa al 
agente, o sea al que hace algo. puede ser 
principal o instrumental. Ej: el escultor y  
el cincel. La eficiencia consiste en la pro- 
ducci6ns9. 
Causa final, responde a la pregunta 
iPara qué? Aquello en vista de lo cual 
algo se hace6a. Es llamada “lo reina de 
los causfx” por los escolásticos, porque 
es el principio de subordinación de las 
otras causas. Es la primera en el orden de 
la intención y  la última en el orden de la 
ejecución, todo lo demás de hace para 
ella. En cuanto a su influjo, la causa 
final ejerce una atracción sobre las demás 
causas. 

Todo agente obra en vista a un fin, pues 
si asi no fuera, no obrarla. Es decir, todo 
agente obra por una causa. De esta manera, 

58 MILLAN PLlELLES. Op. cif. PQg. 336. 
59 Idem. Ptig. 86. “Producir viene del latln 

ducere y la partícula “pro”. entre cuyas acepciones 
principales se encuentra el ascenso o subida. Por 
lo tanto, producir significa llevar algo hasta la al- 
tura o el nivel del ser, m4s brevemente, en hacer 
que algo sea”. 

M Idem. Pbg. 106. “Final viene de “Fims” que 
significa término. Aristóteles la define simplemen- 
te como “para que” (MS. V.1013 a 32). Causa fi- 
nal es el motivo y  causa eficiente es el mmor”. 
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podemos analizar y  reconducir toda las cosas 
a estos cuatro coprincipios de la realidad y  el 
pensamiento que ahora aplicaremos a nuestro 
concepto de ley humana positiva. 

PRIMER PRESUPUESTO BAsrco DE LA TESIS 

LA UNIDAD DEL ORDENAMIENTO 
JURIDICO CHILEN06’ 

Se deduce y  apoya en los articulos 1, 80 y  
82 N” 1, 2 y  5 de la Constitución Política de 
la República: 1, 4, 13, 22, 23, 24, 52 y  53 del 
Código Civil, los que permiten afirmar que el 
ordenamiento jurídico es uno solo en raz6n 
de que su finalidad es el Bien Común que ex- 
presa el conjunto de bienes que ~610 la socie- 
dad puede promover y  activa@*. 

Las normas de la Constituci6n Polftica, 
son de aplicación universal, pues sus precep- 
tos obligan tanto a los titulares o integrantes 
de los órganos del Estado como a toda perso- 
na, institución o grup#. Las normas jurídi- 
cas, sean legales o administrativas o judicia- 
les, están subordinadas a la Constitución en 
virtud de la supremacfa constitucional; en 
consecuencia, dichas normas ~610 son válidas 
cuando se conforman a ella”. 

Por lo tanto, el postulado de unidad del 
ordenamiento jurídico se construye sobre el 
hecho de que todas las leyes válidas o exis- 

61 PACHECO, Maximo. Te-orla del Derecho. 
295. La teorla del ordenamiento jurídico positivo, 
expuesta originalmente por Adolfo Merckel y  de- 
sarrollada por Hans Kelsen y  Alfred Verdross, es- 
tablece que el complejo de normas jurldicas que 
dan sentido al derecho de un país no se encuentra” 
aisladas, sino vinculadas entre si por una funda- 
mentación unitaria en virtud de la cual constituyen 
una estructura, una unidad. un sistema denominado 
ordenamiento juridico. Por su parte COSSIO, Car- 
los. La Plenilud del Ordenamiento Jurídico y la 
Znrerprerncidn Judicial de la Ley. 1947. Pbg. 179. 
“la plenitud descansa en el tipo de logicidad inma- 
nente al derecho mismo”. 

62 OSUNA FERNANDEZ-LARGO, Antonio, 
O.P. Znrroduccidn a las cuestiones 90 a 97. Suma 
de Teologfa. 1993. Pz%g. 698. 

63 BERTELSEN REPETTO. Raúl. Creacidn Y 
Aplicacidn del Derecho Consr~tucional. Informe 
Constitucional. N” 2000. Pág. 2. 

64 CEA, Jose Luis. Tratado de fa Consrirucidn 
de 1980. 1988. Págs. 87. Habla de primacfa sustan- 
tiva y  formal. 

tentes de nuestro país tienen en común dos 
aspectos fundamentales: origen común e 
igualfinalidad úlrimn65. 

La supremacfa Constitucional tiene en- 
tonces una doble connotación: 

a. Lu suprema& de origen, se plantea por 
una parte desde una perspectiva procedi- 
mental, en cuanto la Constitución estable- 
ce la tramitación a la que ha de someterse 
la creaci6n de la ley y  en virtud de esto, 
las normas adquieren una existencia vali- 
da a la vida del derech@, 67. Sin embar- 
go, el hecho de que todas las normas pro- 
vengan del mismo origen, supone además 
que el 6rgano productor de las mismas 
opere dentro de su competencia y  en la 
forma que prescribe la ley, o sea, hacia el 
Bien Común y  con pleno respeto de los 
derechos que emanan de la persona hu- 
mana”. De esta manera, el legislador in- 
corpora el fin de su actuar al acto produ- 
cido que en este caso es la ley. Por lo 
tanto, se producir& una comunidad de va- 
lores contenidos en todas y  cada una de 
las leyes producidas. 

6’ El iusnaturalismo tomista justifica dicho 
principio en razdn de que todas las normas provie- 
nen a modo de conclusiones del primer principio 
de la moral “haz el bien y  evita el mal”. Por su 
parte el iuspositivismo kelseniano, fundamenta di- 
cha unidad en la existencia de una norma funda- 
mental (GrUnd norm), de cuya validez arranca la 
validez de todas las normas del ordenamiento jurl- 
dico. Ver: ERRAZURIZ MACKENNA. Carlos 
Jos. Introduccidn Crítica a lo Docrrina Jurídico 
de Kelsen. 1987. Págs. 54 y  SS. 

66 ILLAS. Op. cit. Pag. 41 Normas nomogent- 
ticas y  la seguridad jurldica. 

67 Capitulo Quinto de la Constitucibn, artfcu- 
los 62 y  siguientes, de acuerdo con el artículo 60, 
o sea, leyes cuya misión es regular la gdnesis de 
otras normas. las normas nomogenéticas. Cuya 
sancibn es la Nulidad de derecho público. 

68 BERTELSEN REPETTO. Rango jurldico 
de los tratados inrernacionalcs sobre derechos hu- 
~MDS en Chile. Informe Constitucional N’ 1091. 
8 agosto de 1995. Pag. 7 y  SS. “Comentando el 
deber de respeto a los tratados en materia de dere- 
chos humanos, plantea que la obligacibn recae so- 
bre todo 6rgano del Estado y  no implica únicamen- 
te inspirarse en las normas superiores, sino que 
establece una obligación de ajustarse a las mismas 
cuando actúa dentro de su competencia, pues en 
caso contrario, su actuación serfa invalida”. 
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b. Lo supremacía definalidad, se plantea en 
cuanto la nuestra es una Constituci6n 
axiológicamente definida@ que plantea 
explfcitamente que el fin del Estado es la 
promoción del Bien Común70 y  reconoce 
una serie de realidades propias del ser hu- 
mano y  anteriores a ella. Para esto, se es- 
tablece una serie de preceptos que sirven 
de valores sobre los que se construye la 
sociedad y  su accionar. 

Así encontramos en el artículo 1” de la 
Constitución: 

“Las personas nacen libres e iguales en 
dignidad y  derechos. 
Lu familia es el núcleo fundamental de la 
sociedad. 
El Estado reconoce y  ampara los grupos 
intermedios o trav& de los cuales se or- 
ganiza y  estructura la sociedad y  les ga- 
rantiza la adecuada autonomla para 
cumplir sus propiosjines especffìcos. 
El Estado estd al servicio de la persona 
humana y  SU finalidad es promover el 
Bien Común, para lo cual debe contribuir 
II crear las condiciones sociales que per- 
mitan a todos y  a cada uno de los integran- 
tes de la comunidad nacional SU mayor 
realizacidn espiritual y  material posible 
con pleno respeto (1 los derechos y  garan- 
tias que esta constitucidn establece. 
ES deber del Estado resguardar la segu- 
ridad nacional, dar protección a la po- 
blacidn y  a la familia, propender al 
fortalecimiento de esto, promover la inte- 
gración armdnica de todos los sectores 
de lo Nacidn y  asegurar el derecho de las 
personas a participar con igualdad de 
oportunidades”. 

Estos valores fundamentales no pueden 
ser anulados por medio de las leyes produci- 
das por el sistema en raz6n de que su origen 

m CEA. Op. cit. PQ. 92. 
‘a CALDERA DELGADO, H. “La Obsoles- 

cencia del Concer>to de Lev del Código Civil Y Las 
Nuevas Relacionk entre ¿a Ley y  fi Reglaknto 
a Consecuencia de la Entrada en Vigencia de La 
Constituci6n 1980”. Revista Derecho y Jurispru- 
dencia. Mayo-Agosto 1985. P6g. 26. “Los siete 
primeros arllculos tienen la calidad de normas su- 
praordenadoras del resto de los preceptos constitu- 
cionales. Como por ejemplo el fin de bien público 
como único norte del Estado. 

esta determinado por ellos, en cuanto medios 
encaminados a un fin”. 

Es esta unidad de finalidad la que permi- 
te la organización racional del sistema, ya 
que establece la regla y  medida del acto del 
Estado, el que debe subordinarse como me- 
dio en relación al fin que es el Bien Co- 
mún72. Análogamente las leyes inferiores re- 
presentan a los medios, en cuanto estas son 
los mecanismos de realización de los fines 
superiores del Ordenamiento Jurídico. La ley 
es la prescripción de un acto ordenado al fin 
socia173. En este contexto, la incoherencia del 
sistema trae consigo la imposibilidad de al- 
canzar el fin propuesto. Por ejemplo, si voy 
de viaje a Antofagasta no puedo tomar la ca- 
rretera a Concepción. 

Siguiendo la ensefianza del profesor don 
José Joaqufn Ugarte, el fin del ordenamiento ju- 
ridico es el bien moral que consiste en la dación 
y  respeto a cada uno de lo suyo. La coexisten- 
cia en armonfa de cada uno de los integrantes 
de la sociedad supone la búsqueda por parte 
de estos de los bienes que los perfeccionan. 

Pero, hes posible que se produzca conflic- 
to en la búsqueda de bienes por los particula- 
res? Cuando el bien particular al que tienden 
los individuos. está encaminado a su perfec- 
ción no hay posibilidad de contradicción, ya 
que no es posible que el justo bien de unos 
sea a la vez el mal de otros. “Cuando conce- 
bimos una estructura social sin razón de fina- 
lidad, las contradicciones abundan”74. 

En Bello, comentando el articulo 13 del 
Código Civil: 

” En este sentido una de las normas de inter- 
pretación m8s importante de la Constituci6n esta 
constituido por el articulo 19” 26, que prescribe la 
no afectación de los derechos en su esencia. (san- 
ci6n inaplicabilidad). 

l2 HERVADA. J. Cuatro Lecciones de Derecho 
Narurol. 1989. Ver pag. 45. “El fin inmediato o 
próximo esta subordinado al fin ulterior o mediato y  
en supremo grado al fin último”; y  por otro lado la 
conclusión m& importante que obtiene HERVADA: 
“La ruptura de la subordinación del fin inmediato al 
fin superior cambia la especie del acto o actividad. 

l3 OSUNA PERNANDEZ-LARGO, O.P.. In- 
troduccidn a las cuestiones 90 LI 97. Suma de Teo- 
logía. 1993. Pig. 698. 

74 UGARTE GODOY, los6 Joaquín. Articulo 
titulado “Con el Meior Derecho”, diario El Mercu- 
rio 19 de abril 199% Con respecto a la colisión de 
derechos “Si esms no SC conciben como algo me- 
cánico, material y  cuantitativo, sino como faculta- 
des encaminadas en definitiva a un fin único que 
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“Todos los articulos de un código, y  aun 
de distintos cddigos, coordinados entre 
st, como por ejemplo los cddigos france- 
ses civil, comercial, y  de enjuiciamiento, 
constituyen unn sola ley”“. 

Por lo tanto, una conclusión inevitable 
es que la unidad del ordenamiento jurídico se 
desvanece o se vuelve ilusoria cuando exis- 
ten antinomias o incompatibilidades entre 
una norma y  las demis que componen el or- 
denamiento jurldico. 

En relaci6n al concepto de unidad en las 
normas de interpretación, es interesante men- 
cionar que la unidad es el supuesto básico de 
la interpretación y  fundamento del proceso 
de elaboración de la norma. Todos los tiicu- 
los de interpretación la suponen y  además 
posibilita algunas técnicas como la Analogla 
en sus distintas formas y  la Integración. 

La historia del artículo 24 del Código Ci- 
vil nos remonta a un concepto de unidad, que 
proviene del concepto de la ratio, o la razón, 
el para qué algo se hace. Estas razones estin 
insertas en una jerarqufa o gradación, por lo 
que todas las leyes tienen una finalidad últi- 
ma y  esta es el Bien Común. 

El articulo 24, prescribe que: 

24. CC. “En los cosos a que no pudieren 
aplicarse las reglas de interpreta- 
ción precedentes, se interpretarán 
los pasajes obscuros o contradicto- 
rios del modo que más conforme 
parezca al espiritu general de la le- 
gislación y  a la equidad natural”. 

Esta disposición. en los términos de la 
doctrina hermedutica de Doma& que identi- 
fica el concepto “espíritu” con el de “ratio 
legis”, plantea dos elementos: el “espiritu 
general de la legislaci6n” y  la “equidad”76. 

es el bien común, del cual toman toda su razón de 
ser resulta que no se dan en verdad colisiones, y  
que los actos que autorizaría un derecho aislada- 
ments considerado, pero que pugnan con otro cuyo 
bien determinante debe prevalecer, no esti real- 
mente amparados por aquel derecho son ilícitos, y  
no cabe entonces una composición matematizante 
según quien resulte más o menos agraviado”. 

7J BELLO. En AMUNATEGUI, Op. cit. Co- 
mentario AK 13” 

‘6 GUZMAN BRITO. Alejandro. IA historia.. 
PQ. 75. 

“Legislacidn” en el artículo debe ser 
comprendida como el conjunto de las leyes 
chilenas. “Espfritu”, referido a una disposi- 
ción particular, corresponde a la finalidad de 
la ley. Por lo tanto, el artículo 24 prescribe 
que la finalidad de las leyes chilenas en su 
conjunto sirve para interpretar 0 integrar la 
ley. Es un elemento que nos permite obtener 
su sentido. Por lo tanto, no es esta una remi- 
si6n a los principios generales del derecho, 
sino al fin objetivo del ordenamiento juridico 
chileno, que según el articulo 1” de la Consti- 
tución del 80. es el Bien Común. 

En relaci6n a la equidad, existen diferen- 
tes interpretaciones, pero para ser coherentes 
con la interpretación basada en las fuentes 
hist6ricas de las normas que se remontan al 
derecho de los comentaristas del Corpus, 
debe entenderse la referencia como hecha a 
resolver los casos mediante el uso del dere- 
cho romano que según Bello “ha pasado por 
la prueba del tiempo, se ha probado en crisol 
de la filosofía y  se ha hallado conforme a los 
principios de equidad y  de la recta raz6rF7’. 

CONSECUENCIAS DEL POSTULADO DE UNIDAD 

COHERENCIA Y PLENITUD 

A. LA COHERENCIA 

La UNIDAD FINAL, presupone que: 

Todo el conjunto de las leyes que constitu- 
yen el derecho positivo chileno, se encuen- 
tra ordenado en dirección al Bien Común. 

Y, si el fin del ordenamiento jurtdico es 
el Bien Común, entonces este se encuentra 
presente en cada una de las partes del ordena- 
miento, como causa última en tanto comuni- 
ca a cada una de sus partes so razón de ser. 
LPara que existe una ley? Para el bien de to- 
dos se responder& ¿Para que se dictara tal 
ley? Para el Bien Común. 

La coherencia es la consecuencia 16gica 
que se desprende de afirmar la unidad del 
ordenamiento jurldico. Por lo tanto, la cohe- 
rencia del ordenamiento es una de las carac- 

” GUZMAN BRITO. Alejandro. Idem. pág. 
80. Citando a Bello en discurso de inauguración de 
la Universidad de Chile en 1843. 
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terísticas fundamentales del mismo y  funcio- 
nalmente puede ser definida como la inexis- 
tencia de antinomias o contradicciones en el 
ordenamiento7*. 

La coherencia del ordenamiento se funda- 
menta necesariamente en el Principio de no 
Controdiccidn. Este puede enunciarse de la 
siguiente manera: “nada puede ser y  no ser a 
la vez y  en el mismo sentido”; y  en sentido 
jurídico: “dos normas de derecho contradic- 
torias, no pueden ser válidas ambas a la vez. 
en el mismo sentido”79. 

Todo orden se sustenta en el principio 
de no contradicción. Si definimos orden 
como la recta disposición de las cosas en re- 
lación a un fin, el conjunto estar& ordenado 
cuando unas partes no contradigan a otras. 
Esto implica necesariamente la incorporación 
de los contenidos de los valores superiores 
del ordenamiento juridico en la norma a in- 
terpretar. Principio y  fin no se confunden con 
la cosa, pero le pertenecen80, por @que la 
norma que deriva de una superior y  más ge- 
neral tiene a esta por fundamento. 

De ahl que unas normas se puedan dedu- 
cir por otras, complementarse e incluso suplir 
los vacios que naturalmente se produzcan 
ante la diversidad de situaciones que enfrenta 
el diario vivirs’. 

Del principio de identidad deriva el prin- 
cipio de no contradicción, el que nos permite 
afirmar cosas como “lo que no esfá prohibi- 
do está permitido”. Según Garcia Maynez 
este principio aplicable a los juicios afkma 
que “aquellos juicios en que el concepto su- 
jeto es idéntico 01 concepto predicodo, son 

‘* BOBBIO. Op. cir. Pág. 206. “el principio 
de la coherencia del ordenamiento jurídico consis- 
te en negar que en 61 puedan existir antinomias 0 
sea normas incompatibles entre sl, ya que la compa- 
tibilidad cs una condición de validez del conjunlo. 

79 GARCIA MAYNFZ. E. Inrroduccidn <1 la 
Mgica Jurídica. PQ. 27, lógicamente, se cnuncia- 
ría como “S no puede ser, al mismo liempo. P y  
no p”. 

80 FRAGUEIRO. Op. cir. Pdg. 14. 
s’ RECASENS SICHES. Nueva Filosofía de 

la Interpreracidn del Derecho. 1956. Pág. 253 
“Observa Aristbteles que el derecho positivo es 
formulado verbalmente en reglas universales. Pero 
sobre ciertas cosas no es posible formular una re- 
gla universal. La ley al formular una norma para cl 
lipo usual o corriente de casos procede correcta- 
mente”. 

necesariamenre CorrecIos”, y  serln ademks 
verdaderos en la medida que las premisas y  
la conclusión del silogismo sean adecuadas a 
la realidad. 

El principio apoya su validez sobre la 
identidad de ambos conceptos, declarando 
que si esos juicios positivos son verdaderos, 
es porque contienen juicios idénticos en los 
lugares del sujeto y  del predicados2. 

Este “orden racional y  coherente” de la 
legislación nacional esta supuesto y  expre- 
sado por el primer inciso del artfculo 22 del 
Código Civil, que prescribe: 

22.- “El contexto de la ley, servirá para 
ilustrar cada UM de sus partes. de ma- 
nera que entre todas ellas haya la debi- 
da correspondencia y  armenia. ” 

Por lo tanto, es necesario que el resultado 
de la interpretación sea además coherente 
con el contexto de la ley, ya que de lo contra- 
rio se rompe la identidad y  unidadfinal del 
mismo. 

El segundo inciso refuerza la idea de que 
el contenido racional de cada uno de los pre- 
ceptos tiene elementos compartidos con los 
demás al plantear la posibilidad de recurrir a 
la analogia interpretadoras? 

22 N” 2 “Las pasajes obscuros de una ley 
pueden ser ilustrados por medio de 
otras leyes, particularmente si ver- 
san sobre el mismo asunto”. 

De acuerdo a la historia del articulo 22, 
este corresponde a una aplicación del princi- 
pio antecedens ef consequens por un lado y  
de la alia lex por el otro, unidos al criterio de 
substrata materia. Se refiere a que las demás 
partes que siguen o anteceden a la que se tra- 
ta de interpretar, en cuanto provenientes de 

82 GARCIA MAYNEZ. Op. cit. Pág. 151. 
83 Repertorio. PQg. 104-105. Corte Suprema 9 

de noviembre de 1948, “la expresión misma ley. 
que emplea el articulo 13 del Código Civil atafic al 
conjunto de leyes referentes auna materia análoga. 
aunque se encuentre repulida en diversos cuerpos 
legales”. Corte Suprema 16 de octubre 1912, “para 
juzgar si una regla tiene frente a otra el mtrito de 
excep&n, ha de atenderse a la mayor o menor 
amplitud de los respectivos mandalos. medida en 
relaci6n a los casos o categorias de casos que re- 
gulan”. 
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una misma mente, se pueden interpretar por- 
que cabe suponer su ammnla. Si se toma en 
cuenta la unidad final, se llega a la misma 
conclusión por medio de la definición de or- 
den: “la recta disposicidn de las COSCIS en 
relación al fin”. Por ello se permite utilizar 
una porción que para aclarar otra al parecer 
obscura, que es cuanto significa el término 
“ilustrar”, “dar luz”, o “aclarar”@‘. 

Lo anterior es recogido sabiamente por 
una sentencia de la Corte suprema que plan- 
tea que: 

“El artfculo 22 del Código Civil dispone 
que las distintas partes del ordenamiento 
jurídico deben interpretarse de manera 
que se guarde entre todas ellas la debida 
correspondencia y  armenia. De esta nor- 
ma es una aplicación conceptual la del 
articulo 13 del mismo Cddigo en cuanto 
ordenan la primach de los leyes especia- 
les sobre las generales”85. 

Siendo la unidad final del sistema, un 
atributo primordial del conjunto de las fuen- 
tes formales del derecho que se llama ordena- 
miento jurfdico y  la ordenación resultante je- 
rarquizada, los preceptos superiores se hallan 
implicitos en los inferiores y  determinan su 
sentido por lo que cabe afirmar que el Bien 
Común un componente de todas y  cada una 
de las leyes a modo de causa ultima. Acepta- 
do lo anterior y  en virmd del principio de no 
contradicción los contenidos particulares de 
una ley no pueden pugnar con los valores su- 
periores que inspiraron su génesis, debien- 
do acomodarse a ellos siempre, en caso de 
que cualquier discrepancia aparezca. Una 
sentencia reciente de la Corte Suprema, reco- 
gida en el Repertorio, expone lo siguiente: 

“La equidad, la sana razón y  la moral. 
son elementos básicos en que el legisla- 

84 GUZMAN BRITO. LA hisforin (...) PQg. 72. 
“Aqul la fuente la tomamos de los Principios De 
Derecho Internacional de Bello. línea de influencia 
de Vattel. que plantea: SEPTIMA: si alguna expre- 
sibn susceptible de significados diversos ocurre 
mús de una vez en un mismo escrito, no es necesa- 
rio que le demos en todas partes un sentida inva- 
riable, sino el que corresponde según el asunto. 
(Pro substrata materia). 

u REPERTORIO. Ibld. 

dar se inspira para la dictación de las 
leyes y  sirven, por lo tanto, como varios 
factores de interpretación para buscar su 
esphitu a fin de cumplir con uno de los 
primeros posos que debe dar el intérpre- 
te, ciñéndose a la norma de hemenéurica 
contemplada en el articulo 19 del Cddigo 
Civil. También el artkulo 22 de este 
cuerpo legal orienta al inthprete para 
que a trav& del contexto de la ley busque 
el sentido de cada una de sus panes de 
modo que entre todas ellas exista la debi- 
da correspondencia y  armonía”86. 

La coherencia se resguarda a traves de los 
siguientes mecanismos: 

1. De jerarquia 

Suprema& constitucional. Por medio de 
la cual en caso de contradicción entre la nor- 
ma superior y  la inferior, la norma inferior es 
declarada inaplicable en cualquier gestión 
que se siga ante otro tribunal. Ademis, el tri- 
bunal constitucional tiene la atribución de re- 
solver las cuestiones sobre constitucionalidad 
que se susciten durante la tramitación de los 
proyectos de ley o de reforma constitucional 
y  de los tratados sometidos a la aprobación 
del Congreso. 

Casacidn*‘. Por medio de la cual la sen- 
tencia que no se conforma a la ley, es corre- 
gida por medio del reemplazo o la anulaci6n, 
permitiendo asf el cumplimiento de la garan- 
tfa constitucional de igualdad ante la leyss. 

2. Especialidad 

Establecida por los articulos 4 y  13 del 
Código Civil en cuanto éste postula que las 

86 CORTE SUPREMA, 20 de julio de 1989. 
R.. t.86. sec. 1’. PQ. 96 (CY, p. 103). 

O7 DUCCI. Op. cit. PQ. 40. “Pero incluyendo 
a todos loa elementos de la jurisdicción corno un 
solo brgano. ya que forman Parte del mismo orde- 
namiento jurisdiccional, podrlamos considerar 
tambikn que el recurso de casación en cl fondo 
constituye un caso de intcrprctaci6n auttntica de 
la sentencia, ya que el tribunal de casacidn, vincu- 
lado con los hechos que resultan de la sentencia 
impugnada. puede buscar una relación coherente 
entre esos hechos y  el derecho que aparece infrin- 
gido. 

s8 ORTUZAR. Op. cit. 
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disposiciones relativas a negocios particula- 
res prevalecen por sobre las disposiciones 
generales. 

3. Temporalidad 

Establecido por el conocido aforismo 
“la posteriori derogat priori”, y  recogido 
por nuestro código en los artículos 6 y  7. que 
establece las reglas acerca de la entrada en 
vigencia de una ley, y  por los articulos 52 y  
53 en cuanto plantean la derogación de la ley 
anterior por la ley posterior cuando esta con- 
tiene disposiciones que no pueden conciliarse 
con las de la ley anterior. Tambibn se con- 
templa el caso de la derogación orghnica que 
se produce cuando se dicta un cuerpo legal 
que tiene por objetivo regular todo un orde- 
namiento particular como el civil, comercial, 
etc., se entienden derogadas las leyes anterio- 
res por el solo hecho de su entrada en vigen- 
cia, incluso aquellas normas que no son in- 
compatibles con el nuevo ordenamiento. 

A su vez estos mecanismos se pueden 
clasificar en fuertes y  débiles en caso de con- 
tradicción: 

Caso 1: Se dicta ley de inferior nivel je- 
kquico, incompatible con la ley anterior 
y  de superior rango: prima el criterio de 
jerarquia sobre el de temporalidad. 
Caso 2: Se dicta ley general posterior in- 
compatible con ley especial anterior: pri- 
ma la ley más especial. 
Caso 3: Se dicta ley especial incompati- 
ble con la ley superior jertiquicamente: 
prima ley superior. 

Por lo tanto, los criterios fuertes son el de 
jerarquia y  especialidad y  el dtbil el de tem- 
poralidad, siendo el mas fuerte de ellos el 
criterio de jerarquía. 

Suelen producirse conflictos entre normas 
de igual jerarquia, especialidad y  temporali- 
dad. Estos casos deben ser resueltos por me- 
dio de la norma establecida en el artículo 22 
en base al criterio de coherencia y  ordena- 
ci6n al Bien Común. 

En conclusi6n podemos enunciar un pos- 
tulado de coherencia: 

“Las normas del ordenamiento juridico, 
en razón de que tienen común finalidad, 
son coherentes. armbnicas y  correspon- 
dientes entre si”. 

B. LA PLENITUD 

La plenitud de nuestro ordenamiento se 
debe concebir corno la caracterfstica del or- 
denamiento jurídico por el cual todos los ca- 
sos que ocurren en nuestra realidad tienen so- 
luci6n. Aunque no todos los casos tienen 
previsión legal, el principio de inexcusabili- 
dad de los jueces, en virtud del articulo 73 
inciso segundo de la Constitución Política de 
la República, nos asegura que la sentencia se 
dictará aunque el juez se encuentre en el caso 
de obscuridad, insuficiencia o falta de ley. 
No compartimos el pensamiento de la norma 
general de exclusión que plantea la perfec- 
ción y  completitud del ordenamiento jurldico 
al que se llegarfa por rigor de la deducci6na9. 

SEGUNDO PRESUPUESTO BAsxo DE LA TESIS 

LA INTER~~TACIÓN DE LA LEY 

A. CONCEPTO DE INTERPRETACION 

No es posible cumplir una orden que se 
desconoce o no se entiende’+!‘. Es necesario, 
entonces, que tanto quien debe seguir la ley 
como quien debe aplicarla conozcan el man- 
dato a seguir y  a aplicar correspondiente- 
mente9’. 

@ ASCOLI, M. La Interpretacidn de las Le- 
yes. 1947. Pág. 27. Plantea la posicidn de la doc- 
trina positivista italiana cn especial de DONATI. 
(II problema delle lacune ne’llordenamienta giuri- 
dico 1910). 

w CORRAL TALCIANI. Hernán. De LA Ia- 
norancia de Lo Ley. Su Inexcusabilidad. Pág. 266. 
El autor plantea que la imperatividad de la norma 
depende de la cognoscibilidad de la misma. La 
norma que no se conoce queda frustrada. Asf, 
SANTO TOMAS, A. SUARFZ. etc., PQ. 51, ciu 
a DOMINGO DE SOTO: “una regla de nada sirve 
mientras no se aplique a los que van a hacer uso de 
clla y  esLa aplicacidn no es posible mientras no se 
tenga de ella conocimiento”. 

9’ CABANELLAS. G. Diccionario de Dere- 
cho Usual. Tomo II, 1968. Pág. 419. Citando el 
concepto de interpretación de las partidas, “Saber 
las leyes no consiste ~610 en la recta memoria de 
SUS letras. sino en saber su verdadero enlendimien- 
ta”. ENRIQUE CURY. Op. Cir. plantea que la in- 
terprelación es un proceso cognoscitivo, que plan- 
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Según el jurista italiano E. Betti, interpre- 
tar es “un proceso espiritual..., mediante el 
cual un esptritu pensante responde al mensa- 
je de otro espíritu. que le habla II través de 
formas representativas”92. 

Entonces, la necesidad de normas espe- 
cial& para el conocimiento de la ley radica 
en el uso del lenguaje escrito como medio 
para fijar y  comunicar el mandato de la auto- 
ridad, el que se compone de tkminos o sig- 
nos de naturaleza material, los que son equf- 
votos y  limitadosP4. Como ya se plante6 en 
la introducción de este trabajo, es fundamen- 

tea la dificultad de solo ser accesible al interprete 
a travts de una forma representativa cuya aprehen- 
sión esta determinada por el grado de perfección 
del instrumento empleado para perfeccionarla. 
Puede ser y  (suele ocurrir) que lo pensado por el 
autor difiera de lo manifestado... tomo 1, pág. 160. 

9* BETTI, Teorla Generole Della Interprero- 
zione. 1955,l. Pág. 95. QUINTANA BRAVO, Fer- 
nando. Interpretación Ratio Juris y Objetividad. 
1994. Pág. 45. Comentando el trabajo de Betti. 
reconoce la influencia de Hartmann. en cuanto su 
punto de partida es una objetivación: “El esplritu 
viviente, histörico. objetivo produce una forma en 
la que se objetiva, que en cuanto diferente de el 
mismo adquiere autonomia. diferenciabilidad. es- 
tabilidad, en suma, fijación de modo que se inserta 
en el flujo histórico en ttrminos que otro espíritu 
lo tiene en frente suyo como distinto y objeto de 
conocimiento”. 

93 REPERTORIO. Código Civil, aparece una 
nota a un editorial de “El Araucano”. “-nos incli- 
namos a creer que muchas cuestiones no se susci- 
tarfan o llegarlan con más facilidad a una solución 
satisfactoria, si por una y otra parte se siguiesen 
unas mismas reglas de interprctaci6n legal”. Ade- 
mas una serie de sentencias citadas ratifican la an- 
terior en el sentido que estas normas tienen por 
finalidad orientar la labor de los tribunales de jus- 
ticia en su funcidn especifica y primordial de ave- 
riguar y fijar el recto y genuino sentido de la ley. 
p&. 122 y 124. 

w MANS PUIGARNAU. J. Ld~ica onra Ju- 
”  

ristos. 1969 Pág. 54. “Asl como el lengiaje es la 
expresi6n del pensamiento, 61 tCrmino es la expre- 
sibn del concepto. Al modo como el concepto es el 
signo intelectual de la cosa que constituye su obje- 
to, así el tdrmino es el signo lingltístico del con- 
cepto. T6rmino unlvoco. se refiere a distintas co- 
sas en un mismo sentido. Equfvoco, misma o 
distintas cosas en sentidos diversos y análogos 
aquellos que toman distintas cosas en sentidos que 
si bien son originariamente distintos tienen razbn 
de semejanza”. 

tal distinguir y  no confundir el continente y  
lo contenido. El sentido de la ley correspon- 
de al contenido que, siempre. es una regla y  
medida de los actos humanos. El continente 
esta compuesto por las oraciones95. 

La tarea del juez consiste en aplicar el 
derecho creando por medios racionales una 
norma particular que resuelva el caso someti- 
do a su decisión. Dicha norma debe mantener 
la identidad de aquella norma que le sirve de 
fundamento, en especial, debe tener idtntica 
“ratio”, siempre que la “ratio” de la ley in- 
terpretada sea coherente con los principios 
superiores de la legislación nacional y  orde- 

nada al Bien Común. Además debe integrar 
los vacíos o lagunas de la legislaci6n recu- 
rriendo a la equidad96. Es usual que se con- 

9s GUZMAN BRITO. Alejandro. La Hinorin 
Dogmático de las Normas Sobre In Interpreracidn, 
en Interpretación, Integración y Razonamiento Ju- 
rídico. Pgg. 48. De acuerdo con esta doctrina ro- 
mano-medieval en la ley deben distinguirse dos 
partes: el tenor literal (litrera, verba, o sctiprura 
legis) y su sentido (sensus, mens, senrenria, inte- 
Ileclus legis). La primera corresponde al conjunto 
organizado de palabras escritas con que la ley se 
manifiesta externamente. La segunda al pensa- 
miento expresado por esas palabras. De ambas par- 
tes, decfan los medievales, la principal y verdade- 
ramente constitutiva de la Icy era el sensus, del 
que la lirrera aparecla como su corteza (Cortex Le- 
gis). Por lo tanto para los juristas medievales la 
hermentutica consistfa cn la captaci6n del sentido 
de la ley, manifestada por las palabras”. 

96 PACHECO GOMEZ. Máximo. Teoría del 
Derecho. 1990. Pág. 401. Denomina lagunas a 
aquellas hipótesis no previstas por el legislador, es 
decir, aquellos espacios vacíos que este ha dejado 
en la ley por olvido, imprevisión o imposibilidad 
de imaginarlos, habiendo debido imaginarlos. El 
tratamiento de las lagunas tiene una especial con- 
notaci6n par cuanto es el tal611 de Aquiles de los 
dogmas iuspositivistas, en especial el de la pleni- 
tud del ordenamiento jurídica, Pedro Serna Bermú- 
dez, en curso de visita en Pontificia Universidad 
Cat6lica. 1996, dice que Portalis, redactor del C6- 
digo de Napoleón. “se dio cuenta de que era impo- 
sible prever todos los casos, por lo que dice que 
hay que recurrir al derecho natural cuando la ley 
no tenga solución”. Sin embargo en la redacción 
final fue eliminado el artículo 9. que preveía esta 
solución, mantenibndase el artículo cuarto. que 
prescribe la inencusabilidad de dictar sentencia en 
los casos sometidos a su decisi6n. Este hecho dio 
origen a la escuela de la exégesis que plantea que 
todo caso puede solucionarse partiendo de la ley. 
Sobre este tema ver BOBBIO. Op. Cir. 
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fundan en la práctica la tarea de interpreta- 
ción de una ley y  los casos de vacío o lagu- 
nas, debido a la complejidad de las situacio- 
nes que pueden presentársele al juez, pero no 
es este el lugar para tratar tan interesante ma- 
teriaw. 

En nuestro ordenamiento jurldico, la re- 
gla principal de interpretación es el articulo 
19 del Código Civil: 

19. CC. “Cuando el sentido de la ley es cla- 
ro, no se desatenderá su tenor literal, 
a pretexto de consultar su espfritu. 
Pero bien se puede, para interpretar 
una expresión obscura de la ley, re- 
currir a su intención 0 espfritu, cla- 
ramente manifestados en ella mis- 
ma. o en la historia fidedigna de su 
establecimiento”. 

En consecuencia, este precepto tiene la 
particularidad de hacer referencia explícita- 
mente a una serie de elementos constitutivos 
de las leyes. 

Lo que se busca encontrar en toda ley es 
su sentido9*. 
Este puede encontrarse mas o menos evi- 
dente en el tenor literal del preceptow. El 
tenor literal corresponde al vehículo de 
comunicación de las leyes. 
Cuando no aparece evidente el sentido 
de la ley en el tenor literal, este puede y  

97 FROSINI. Vittorio. Op. Cit. PAg. 66. “El 
intérprete siempre ha sido denominado la vox le- 
gislaroris. y  también la bouche de la loi. por cuan- 
to la ley habla y  cl inttrprete pronuncia la misma 
palabra, la hace resonar y  la introduce dentro de un 
discurso juridico. Pero la ley no siempre tiene algo 
que decir, ya que además de las palabras contiene 
a la vez silencios cuando pemmnece sorda a las 
Preguntas y  muda en las respuestas, entonces el 
intérprele sustituye al legislador (..,) la interpreta- 
ci6n es una tarea demiúrgica, o sea no creativa ex - 
nihilo, sino creadora de una nueva forma composi- 
tiva en la que la ley BS”lnO su rostro. 

98 DUCCI. Derecho Civil, parte general. PAg. 
16. “Los artlculos 19 a 24, buscan fundamental- 
mente cl sentido de la ley”. 

w Por ejemplo: RODRIGUEZ, Op. Cit. PBg. 
53, 2” parrafo: “puede el int6rprete desentraaar el 
significado de cada una de las palabras que com- 
pone la proposición normativa yz sin embargo. 
concluir que el sentido de la norma es oscuro, am- 
biguo o contradictorio”. 

debe abandonarse para deducir el sentido 
de la ley del fin objetivo inmediato o par- 
ticular de la ley, el que puede desprender- 
se con claridad de ella misma o buscarse 
en los trabajos preparatorios del textO1OO. 
El elemento “intención” o “espíritu”l” 
corresponde a la finalidad de la disposi- 
ción; por una parte “intencidn” se refiere 
a la finalidad de las leyes “pura o mero- 
mente potestativas”, las que son obteni- 
das por medio de la simple determinación 
del legislador, como lo es caso de la ley 
que establece que los vehiculos deben 
transitar por la derecha en Chile, ya que 
esta no puede ser obtenida por medio del 
razonamiento; por el contrario, “espfri- 
tu”, corresponde a la traducción a la ter- 
minología de Domat (esprit), del antiguo 
concepto de “ratio”, de los glosadores y  
comentaristas del Corpus que se refiere a 
aquellas normas que se obtienen por me- 
dio de conclusiones de principios supe- 
riores, como lo seria el caso de la norma 
que obliga a los padres para con los hijos, 
la que se fundamenta en la naturaleza de 
las relaciones de familia. 

loO BELLO. En Don Andk Bello y  el Cddigo 
Civil. J885. AMUNATEGUI. Incluye comentario 
Pag. 139, art. 19, Nolas de Bello inédito. “La his- 
toria fidedigna del establecimiento de una ley se- 
rla, por ejemplo, la relación de los debates ocurr- 
dos en el tiempo de discurrirse cl proyecto”. 
DUCCI. Inrerpreroción. PBg. 110. “El artículo 19. 
utiliza tres términos cuyo significado es necesario 
determinar, sentido, intenci6n. espíritu. Sentido, 
no se identifica con la finalidad. Pero el artkulo 
hace sin6nimos intencián y  espKtu. siendo la in- 
tenci6n claramente delerminación de la voluntad 
en orden a un fin”. 

Io’ GUZMAN BRITO, Alejandro. Lu Hislorin 
(...). Pag. 59. Domat, distingue entre leyes inmuta- 
bles y  leyes arbitrarias. Las primeras corresponden 
a preceptos naturales y  de tal modo justas, siempre 
y  en todo lugar, que ninguna autoridad puede cam- 
biarlas ni abolirlas. Las leyes arbitrarias son aque- 
llas que la autoridad legítima puede establecer y  
abolir según las necesidades, como la que dispone 
que los testigos en el teslamento sean cinco, seis 0 
siete; o la prescripción adquisitiva 10. 20 o 30 
aAos. La misma distinción encontramos en la doc- 
trina ckica tomista entre las leyes derivadas de 
los primeros principios a modo de conclusiones y  
las obtenidas por determinación las que correspon- 
den al Derecho Puramente Positivo. RAMIREZ. 
Op. Cit. 
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B. CONSIDERACIONES ACERCA DEL 
SENTIDO DE LA LEY 

Cada vez que un individuo realiza un acto 
cualquiera tiene que cumplir con una serie de 
normas reguladoras de la acci6n. Esto en vir- 
tud de que lo que está ordenado a un fin debe 
tener una forma proporcionada a ese fin’02. 
Dichas normas pueden ser tanto, de factura 
como de valoración. Son normas o reglas de 
factura aquellas que, en el plano de la ejecu- 
ción. garantizan la obtención del fin al que se 
tiende. sea este bueno o malo moralmente. 
Además, en cuanto el hombre es un ser con 
una finalidad impresa en su naturaleza, cada 
uno de sus actos es medido según se acerca o 
aleja de dicha finalidad. 

Al considerar el acto solo desde el punto 
de vista de su factura, descubrimos que su 
eficacia depende del orden de las potencias 
del individuo en relación a su fin. Por ejem- 
plo, el acto del arquero tiene como finalidad 
el dar la flecha en el blanco. Son las reglas 
de factura las que determinan cuál ha de ser 
la posición corporal del arquero, cuál la ten- 
sión que se le deba dar al arco o la inclina- 
ción de la salida de la flecha. Sin embargo, 
ha de ser el blanco el que determine dichas 
reglas, ya que no serán las mismas si el blan- 
co es fijo o móvil, si está cerca o lejos, etc.lo3. 

Aceptado lo anterior, es evidente que 
cuando se plantea una necesidad que deba ser 
resuelta por medio de la ley, junto con la exi- 
gencia que la ley impone, el legislador debe, 
asimismo, procurarle a los legislados los me- 
dios necesarios para que puedan cumplir 
con su ejecuci6ntw. Sin embargo en razón 

m DE AQUINO. Santo Tomás. Op. Cit. II. 
C95. a. 3. “As{, la sierra tiene la forma que le 
conviene según su fin (Aristbteles). A su vez, cual- 
quier cosa regulada y  mensurada por otra debe te- 
ner forma acorde con su regla y  medida. Ahora 
bien. en la ley humana confluyen estos dos aspec- 
tos, por un lado, es algo ordenado a un fin. y  por 
otro, es una regla y  medida regulada y  mensurada 
por una medida superior, que es a su vez doble: la 
ley divina y  la ley superior. En cuanto al fin de la 
ley humana, es el bien de los hombres”. 

Io’ PIEPER J. El Concepto de Pecado. 1904. 
Iu RAMIRFZ. S. O.P. El Derecho de Gentes. 

1955. Pág. 63. “La ley es un producto de la sindtre- 
sis o de la prudencia gubernativa. en forma de pro- 
posiciones imperativas reguladoras de las acciones 
humanas al bien común de toda la humanidad... 

del principio de la eficacia del derecho la téc- 
nica legislativa imperante no arbitra medios 
directos a los particulares para realizar por sí 
mismos la valoración de la justicia o injusti- 
cia (moralidad) del mandato entregado, sino 
que dispone que estos deben limitarse a cum- 
plirlo, o sea a realizar la acción en el plano 
de la factura del acto. La valoración de la 
justicia o injusticia del precepto, que se iden- 
tifica con la adecuada conducta concreta con 
el fin último de la sociedad que es el Bien 
Común, se alcanzar8 mediante los medios 
que arbitra nuestro Ordenamiento Jurf-dico 
como, por ejemplo, las garantías y  recursos 
constitucionales, las nulidades en general, 
etc.‘05 Esto sin perjuicio de la valoración mo- 
ral que cada persona debe realizar de sus ac- 
tos con independencia de las prescripciones 
que establece la norma positiva, ya que no 
existe el acto humano fuera de la moral. 

Santo Tomás nos enseiia que el derecho 
objetivo es “la misma cosa justa” por lo que 
siendo el objetivo de la ley positiva el dere- 
cho así definido, todo derecho objetivo debe 
estar necesariamente informado por la ley asi 
como la materia lo esta por la forma, y  ser en 
consecuencia conforme a ella’a6. Por ejem- 
plo, el resguardo de la fe pública es una tarea 
fundamental en orden a la convivencia pací- 
fica de la sociedad, lo que es de toda justicia. 
Para procurar este fin. se ha dispuesto que 
quienes deseen comprar o vender un inmue- 
ble deban expresar su voluntad a través de 
una escritura pública, otorgada ante un mi- 

Y como la ley es el producto de la sindtresis, 
todo derecha objetivo debe estar necesariamente 
informado como la materia por su forma. 

‘Os DE AQUINO. Santo Tomás. C95. 8.2. “Se- 
gún dice San Agustfn. en 1 De Lib. arb.. Ln ley que 
no es justa no parece que seo ley. Por eso tendti 
fuerza de ley en la medida que sea justa. Ahora 
bien, en los asuntos humanos se dice que una cosa 
es justa cuando es recta en funcidn de las reglas de 
la raz6n. Mas la primera regla de la 1x2611 es la ley 
natural. como ya vimos (q.91 a.2 ad.2). Luego la 
ley positiva humana en tanto tiene fuerza de ley. 
en cuanto deriva de la ley natural. Y si en algo está 
en desacuerdo con la ley natural, ya no es ley. sino 
corrupción de ley; En: GIOVANNI GENTILE. Op. 
Cir. Pag. 132. “De suerte que la ley verdadera- 
mente injusta es aquella que se abroga y  no es mas 
ley, pxx obra de esa ley constante e inmanente que 
es la misma abjetivacibn de la libertad en su pro- 
ceso”. 

‘06 RAMIREZ. Idem. Pdg. 63. 
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nistro de fe e incorporarla en un registro ptí- 
blico de propiedades. Ha sido la ley quien ha 
dispuesto que los particulares realicen los ac- 
tos mencionados para lograr la convivencia 
pacífica de la sociedad. 

Por lo tanto, en cuanto se reconoce y  
acepta que toda ley es regla y  medida de los 
actos libres del hombre, y  además que lo dis- 
tintivo del acto humano es obrar con cono- 
cimiento hacia un tinto’, el sentido de la ley 
no puede ser sino la ordemcidn racional de 
los CICIOS de los particulares en cuanto diri- 
gidos a realizar el fin particular al que iien- 
de la Iey’08. el que a su vez está ordenado al 
Bien Comúnto9. El concepto ordenación sig- 
nifica disposición, acción de ordenar, cosa 

Io7 FERNANDEZ CONCHA, Op. Cit. PQ. 
15. “Díccnsc humanos los actos del Hombre en 
que este obra, no de la manera en que le es común 
con los demk seres, sino de la manera que le es 
cspccífica o propia de su naturaleza”. 

‘08 GUZMAN BRITO. La Historia (...). Pág. 
50. “Los juristas medievales lo llamaron ratio le- 
gis. o sea la 1x2611 de la ley. No siempre lo distin- 
guieron del s~nssus. ya que suelen coincidir, pero la 
diferencia conceptual es la misma entre lo que al- 
guien pcns6 en decir (sensus), y  porque o con qut 
finalidad lo dijo (ratio); a lo que podemos agregar 
el tercer elemento: cómo lo dijo: (Litrera). 

‘09 Sin duda, que esta disposición constituye 
un gran logro de Bello en cuanto reconoce los clc- 
mentas cscnciales de la ley. Esto no es captado 
propiamente por la doctrina. DUCCI en su obra 
Inlerpreracidn. Pag. 111. falla gruesamcntc al rc- 
ferirsc al sentido, ya que confunde cl sentido, que 
es un elemento interno de la ley, con la interpreta- 
cibn que es una operación cognoscitiva que realiza 
el intérprete. En efecto, DUCCI, plantea que la de- 
finici6n de sentido es “cada urul de las varias in- 
teligencias o interpretaciones que puede admitir 
un escrito. cldusula o proposición” que obtiene 
del diccionario de la Real Academia, y  luego defi- 
ne la interpretación como “fijar cl verdadero seo- 
tido y  alcance de la ley”. Por lo tanto para Ducci. 
sentido e interpretacibn son sinbnimos: “el sen- 
tido de la ley es su significado y  alcance”. Esta 
concepción hace incomprensibles e inútiles las 
normas de interpretación. Sin embargo Ducci 
plantea que lo importante es buscar el sentido de 
la ley. 

En RODRIGUEZ. Op. Cit.. m8s reciente, 
(1990), si bien cl autor es bastante m8s creativo 
que los anteriores autores. se desentiende de las 
normas sobre interpretación. para entrar con su 
propuesta en una confusi6n enuc cl tenor literal y  
cl sentido de la ley. El autor distingue entre una 

dispuesta u ordenada hacia un finIl”. Para ser 
más rigurosos la noci6n de sentido aquí ex- 
presada es anziloga a la de causa formal en 
cuanto est8 subordinada a la causa final. En 
el esquema de la teorfa de la causã~” repre- 
senta el “en qué consisre lo mondado”, aque- 
llo que lo hace ser ese mandato y  no otro. 

Según lo expuesto, el elemento de finali- 
dad lo expresa la ley mediante la locución 
“Intención 0 espfritu”, ya que en la termino- 
logia de Domat “espfritu” (esprit) quiere de- 
cir finalidad en la razón (ratio juris). y la 
palabra “intención” es la correspondiente a 
voluntad del legislador (Intention du legisla- 
teur) en relación a las leyes meramente po- 
testativas que corresponden al derecho pura- 
mente positivo”*. 

fase formal de la interpretación y  una fase sustan- 
cial. Según lo anterior, la fase formal consiste para 
Rodrfguez, en la sola lectura del texto: “aquello 
que la ley dice, su senfido” Pág. 53. o su “cabal 
significado” Pgg. 58. y  concluye que cl intkprctc 
al pasara la fase sustancial, que consiste en “apli- 
car la norma general mediante lo deduccidn de 
una regla particular destinada a resolver el caso 
concrefo” podria concluir que el resultado de di- 
cha operación es un absurdo jurfdico”. Esto con- 
traviene lo dispuesto co el artículo 19. que clara- 
mente diferencia entre el tenor literal y  el sentido 
de la ley, distinción que hemos seguido co este 
trabajo. Por lo demás si tomamos co cuenta que 
toda interpretación judicial es el resultado de un 
procedimiento, y  que la forma de las sentencias 
esta regulada por la ley. y  que ambas presuponen 
cl conocimiento previo de los hechos en que con- 
siste la materia del pleito a resolver, Nunca se po- 
dra producir una lecrura desconrerrualizada del 
precepro. ya que toda intcrprctacibn judicial estar4 
siempre referida al caso concreto, ab initio. por lo 
que el absurdo planteado por cl profesor RODRI- 
GUEZ. no puede plantearse desde esa perspectiva, 
ya que siempre se tuvo cn vista cl caso a resolver. 
Es claro que se producen errores en la intcrprcta- 
ci6n judicial de la ley y  existen los vacios o lagu- 
nas, pero esto no es fundamento suficiente para 
disociar en distintos momentos la actividad intcr- 
prctadora del juez. 

‘Io Diccionario de la Lengua Espafiola. Real 
Academia de la Lengua. 1971. kg. (4%). 

“l Ver N” .5 TEORIA DE LA CAUSA 
‘12 GLIZMAN BRITO. Lo Historia (...). P&g. 

60. “El resto de la terminologla domaciaoa. pcrma- 
neció fiel a la tradición: lirrera, para el tenor lite- 
ral: lertre; y  para lo designado como sensus: sens 
de la loi. 
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Por lo tanto, se representa la causa final, 
es decir el “para qué se realiza el acto pres- 
crito por lo ley” que aquf cumple la impor- 
tante misión de esclarecer el sentido de la ley 
especificando el acto ‘13. El espirito general 
de la legislaci6n en este sentido se refiere a 
la finalidad última de la legislación chilena 
que es el Bien Común114. 

En cuanto ley escrita, el fin de la disposi- 
ción es doble causa del orden de la misma. 

Por una parte, PS causa de la redaccidn 
de la disposicidn, ya que esta debe expresar 
eficazmente las normas de factura de las cua- 
les depende alcanzar efectivamente el objeti- 
vo de la ley. En esto radica la posibilidad que 
tiene el intérprete de abandonar el tenor lite- 
ral cuando el sentido de la ley es oscuro, lo 
que puede ocurrir por diversas circunstan- 
cias, como por ejemplo la natural equivoci- 
dad de las palabras, la evolución del lengua- 
je, e incluso los errores de redacci6n”5. 

LI) HERVADA. Op. Cir. Pag. 36. Hervada 
hace sinónimos las palabras “sentido” y  “finali- 
dad”; y  plantea que (p8g. 41) la finalidad es ea 
definitiva su principio especificador, en tanto un 
mismo acto puede tener dos significaciones com- 
pletamente diferentes. Por ejemplo matar a otro 
puede ser tanto un crimen como un acto de legfti- 
ma defensa o un accidente, en todo caso la signifi- 
cación depende de la finalidad del acto. 

‘II GUZMAN BRITO, Alejandro. Idem. Pdg. 
75. “¿Qut significa el giro ‘esphitu general de la 
legislacibn’? Para entenderlo debemos reparar en 
el uso del Itrmino “esplritu”, que tambidn aparece 
en otras dos oportunidades cn el p&rafo 4; por lo 
que debemos presumir que existe alguna conexión 
entre todos ellos. Ya varias veces hemos hecho 
caudal que la palabra “espfritu” de la que Domat 
hizo el centro de su doctrina, equivale a la antigua 
rntio de los medievales, el espirilu de la ley en 
consecuencia es su razdn, o sea su finalidad objeti- 
va. Esta finalidad admite diversas gradaciones: de 
hecho cada ley tiene su tinalidad especifica y  todas 
ellas tienen su finalidad última que los antiguos. 
pero tambitn Domat (y Portalis), denominaban 
“equidad”. y  por ello la equidad servia de control 
incluso para las finalidades especificas de cada ley 
particular, aun en materia hermcntutica. Podemos 
sintetizar esta idea diciendo que la equidad es la 
última ratio del derecho”. 

‘IJ CLARO SOLAR, Luis. Op. Cit. 1898. PQ. 
132. Dice que debemos suponer que la ley es clara, 
es decir que no deja duda alguna sobre su sentido 
lileral. Decir en tal caso que el pensamiento del 
legislador es otro que el que aparece cn un texto claro 
y  formal, serla acusar al legislador de una grave 
ligereza y  el intdrprete no tiene tal derecho. 

El límite de esta operación se determina 
por el verus scn.sus (sentido autkntico o ge- 
nuino) como se desprende del articulo 23. 
que abandona el antiguo criterio odia restrin- 
git, favoris convenir ampliari” y. en conse- 
cuencia, la extensión que debe darse a toda 
ley se determina por su genuino sentido, sin 
tomar en cuenta el criterio de lo favorable u 
odioso”‘. El criterio de wrus sensus. o sea la 
autenticidad del sentido plantea la controver- 
sia entre el método objetivo evolutivo de in- 
terpretaci6n y  el sistema subjetivo de la vo- 
luntad del 1egislador”s. 

ll6 BRAVO LIRA. Bernardino. “Arbitrio lu- 
dicial y  Legalismo. Juez y  Derecho en Europa con- 
tinental y  en Iberoamtrica ames y  desputs de la 
codificacián. Ponencia en Integracibn...” Pág. 246. 
“El papel del juez en un derecho de jurista goza de 
una gran libertad para fallar, pero dicha libertad no 
es en ningún caso arbitrariedad, ya que se encuen- 
tra regulado por una serie de reglas anteriores y  
superiores a 61. que fueron fundamentales hasta la 
codificaci6n. Estas reglas encauzan la actividad 
del juez, no son propiamente normas. sino ropci, 
puntos de pktida para discernir en cada caso lo 
justo de lo injusto. Una de estas reglas es odia 
restringit, favores convenir ampliari. conforme a 
la cual se reconoce una prima& al Derecho co- 
mún, sin excluir por eso la aplicación preferente 
de los derechos propios. As1 el derecho común es 
el marco general dentro del cual debe encuadrarse 
la vigencia de los derechos propios. Tales dere- 
chos deben aplicarse del modo menos odioso, o 
sea el que menos lesiona el derecho común, ade- 
m& en donde no hay derecho propio se retorna al 
derecho común. Con la codificación del derecho 
nacional se perdi6 la referencia al derecho común 
y  por ende se impugna el criterio de lo favorable u óiioso. 

“’ GUZMAN BRITO. Lo hi~rorin... PQ. 75. 
“El precepto involucra la aceptación de la idea que 
las leyes tienen una extensidn que es necesario de- 
terminar; su primera parte simplemente prohlk to- 
mar en cuenta lo favorable u odioso para ampliar o 
restringir la interpretación, pero no dice ella en 
que en ningún caso se puede ampliar o restringir la 
inlerpretacibn de la ley; por modo que siempre 
queda a salvo una u otra operaci6n, en la medida, 
empero, en que no se funde en lo favorable u odio- 
so del contenido legal. Por el contrario para PES- 
CIO. Op. Cit. PQ. 276, dicha disposicibn es la ra- 
z6n por la cual, “si la ley es clara debe ser aplicada 
al asunto sin contemplacibn ni vacilación alguna”. 

“8 Algunos sostienen qoe el criterio subjetivo 
ya estarla superado; es nuestra posición. Por ej: 
SOLER. LA Interpreracidn de la L.ey. 1962. Pág. 
117. “La ley es más sabia que el legislador”. 
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El mismo orden es couso del conocimien- 
to de lo ley, ya que constituye la esencia de 
lo mandado. En consecuencia, el entendi- 
miento del particular operará sobre dicho or- 
den para poder acatarlo y  lo mismo harL el 
juez para hacerlo cumplir. Por lo tanto, el tin 
que la ley desea obtener solo puede lograrse 
cuando el suje!o ha capiado el orden del 
mandato correctamente y lo ha seguidolL9. 

C. CONSIDERACIONES ACERCA DEL 
CONCEPTO DE CLARIDAD’Zo 

La claridad del sentido de la ley se refie- 
re al juicio que recae sobre el hecho de si 
el texto de la ley es suficiente o eficaz en la 
transmisión del mensaje al receptor o desti- 
natario de él. Es decir, a captar el verdadero 
sentido de la ley en cuanto es comunicado 
por medio de la palabra escrita, y  referido al 
caso concreto. Para ello debemos tener siem- 
pre presente la distinción entre el lenguaje y  
el sentido: de los sonidos que lo encarnan y  
de los signos’*’ que sirven para fijarlo’2z. 

Si bien comenzamos este apartado afir- 
mando que las palabras o términos son equi- 
vocos por su naturaleza material, debemos 
afirmar categóricamente que los conceptos 
solo pueden ser unívocos o análogos, pero 
jamás equfvocos, por lo que el contenido de 
la ley no puede ser controdictoriotz3. Según 
el diccionario, la claridad es una cualidad por 

ll9 El cumplimiento de la ley siempre es libre, 
pues procede del conocimiento dc ella y  de la YO- 
luntad aceptar su determinación y  guiarse por ella. 

120 Llama la atención la falta de profundidad 
con que es analizado el tema por nuestra doctrina. 

12’ MASSINI CORREA, C. Doce Tesis Sobre 
Semdnrica e Interpretacidn furfdica. Interpretacidn 
Integración y rarortamienro jur(dicos. 1992. Pag. 
139. “Se entiende por signo todo aquello que, de 
suyo, hace conocer otra cosa: dicho en otras pala- 
bras todo aquello que una vez conocido nos remite 
al conocimiento de una realidad distinta de 61. 

‘E BETTI. De fa interpretacidn del Derecho. 
1966. Pág. 154. 

‘U Esta observación es fundamental, ya que 
nos da una direcci6n importante respecta del resul- 
tado del proceso interpretativo. este CE obtener un 
significado y  mantener la coherencia en la norma 
creada en todas sus partes. Ver ALEXY. Robert. 
Derecho y Razdn Prdctico. 1993. PAg. 9. Comenta 
el planteamiento de Ronald Dworkin, acerca de 
que solo puede haber una respuesta correcta para 
cada caso. 

la cual algo es inteligible o fácil de compren- 
der’24. Según el profesor Bobbio, la claridad 
de la ley consistirfa en el hecho de que la ley 
proporcione al juez una regula decidendilz5 
aplicable al caso concreto126. Esto concuerda 
con el hecho de que los procedimientos judi- 
ciales se inician y  construyen sobre la base 
de los hechos del caso’*‘. Incluso las normas 
que se refieren a la forma que han de tener de 
las sentencias judiciales establecen que pri- 
mero se deben consignar en ella los hechos y  
luego razonar sobre el derecho. Por lo tanto, 
toda decisión judicial arranca desde la nece- 
sidad de resolver una contienda determina- 
da12s. Esto genera un “pre-juicio” natural que 

lî4 CABANELAS. Op. Gil. P4g. 393. Clari- 
dad: facilidad para ser comprendido, resulta reco- 
mendable en todos los actos y  relaciones jurídicas 
para evitar conflictos y  especialmente en la senten- 
cia para resolverla sin dudas ulteriores”. 

lz5 BOBBIO. Norberto. Op. Cit. P&g. 89. Co- 
mentando el articulo cuarto del C6digo de Napo- 
le6n, “El juez que rehusare juzgar bajo pretexto de 
silencio. de oscuridad o de insuficiencia de la ley, 
podrá ser procesado como culpable de denegación 
de justicia”, dice que le queda excluida la pasibili- 
dad de abstenerse de decidir apoyandose en el he- 
cho de que la ley no ofrece ninguna regula deci- 
dendi para el caso. 

Ix RODRIGUEZ. Op. Cir. pág. 50. Discrepa- 
mos con lo expuesto por el profesor Rodríguez: “la 
fase m8s importante de la interpretación es la 
que corresponde a la elaboración de la norma par- 
ticular. la parte cognoscitiva queda relegada a un 
segundo plano”. ya que no hay tal separaci6n de 
fases real, solo podemos distinguirlas conceptual- 
mente. 

‘*’ FROSSINI. Op. Cit. PAg. 66. “Interpretar 
es por una parte lectura del hecho y  por otra la 
interpretacibn de un suceso a travds de las figuras, 
las normas y  las instituciones jurfdicas que a los 
ojos del jurista le confieren un significado (...) el 
problema de la interpretacidn esta ligado al de la 
aplicaci6n”. 

lzB Ver el Código de Procedimiento Civil, ar- 
ticulos 253 y  siguientes: “Todo juicio ordinario 
comenzar8 por demanda del actor...” 254, “La de- 
manda debe contener: 4’ La exposición clara de 
las hechos y  fundamentos de derecho en que se 
apoya.; y  5” La enunciación precisa y  clara. consig- 
nada en la conclusión de las peticiones que se so- 
metan al fallo del tribunal”. TambiCn Código de 
Procedimiento Penal: 76” “Todo juicio criminal... 
comienza por la investigación de los hechos que 
constituyan la infracción y  determinen la persona 
responsable de ellos y  las circunstancias que pue- 
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orienta la actividad cognoscitiva del juez no 
siendo posible a este abstraerse del caso que 
va a resolverlz9. El juez “lee” la ley a travts 
de “gafas” que constituyen los elementos del 
C%O. 

Entonces, es el sentido de la ley el que 
debe aparecer claro cuando confrontado con 
el caso a que se pretende aplicar se adapta a 
la situación y cumple el fin que busca la ley. 
Al respecto, nuestra doctrina y jurisprudencia 
dedican varios pkrafos para diferenciar entre 
tenor literal claro y claridad de sentid@‘. 

dan influir en su calificación y penalidad”. Por su 
parte el artfculo 170 del C.P. Civil dispone que 
primero se consignen las acciones y excepciones. 
luego las consideraciones de hecho y derecho, lue- 
go la exposición de las leyes, y por úkimo la deci- 
sibn del asunto controvertido; el C.P. Penal dispo- 
ne que primero se consigne una exposición breve y 
sintetizada de los hechos, acciones y defensas. sus 
fundamentos, las consideraciones de hecho y luego 
las razones legales o dockinales. luego la cita de 
las leyes y por último la resolucibn del caso. El 
artículo 3 del Código Civil dispone que estas sen- 
tencias solo tendrán fuerza obligatoria respecto de 
los casos en que actualmente se pronunciaren. 

w En experimentos BCCKB del proceso cog- 
noscitivo humano. se ha establecido que dentro del 
procesa psicol6gica del conocimiento esta presen- 
te una etapa de precomprensi6n que se genera a 
causa de los conocimientos adquiridos con anterio- 
ridad por las personas, esto hace que el conoci- 
miento de algo casi nunca sea originario. sino que 
se construye sobre la experiencia de las personas. 
Por ejemplo en BANDLER & GRINDER. Op. Cir. 
P&g. 37, citando a Postman y Bruncr, se experi- 
menta con naipes muchos de los cuales eran nor- 
males, pero algunos estaban intencionalmente alte- 
rados. Los sujetos experimentales tuvieron grandes 
dificultades para advertir las diferencias, ya que su 
tendencia original era la de ignorar las diferencias. 

Iy) Repertorio. Pág. 126. Evidencia las contra- 
dicciones y diferencia de criterios: La primera 
doctrina dc la Corte Suprema demuestra claramen- 
te el mdtodo exegdtico, “Si la ley no contiene pre- 
cepto oscuro alguno. debe aplicarse de acuerdo 
con su tenor literal, y no se puede recurrir para ese 
fin a su historia, intencibn o espfritu. No cabe in- 
terpretar la ley perfectamente clara, pues toda in- 
terpretacibn presupone cierta oscuridad”.l908, 
25, 28. 34, 36. 49. Voto disidente 17 abril 1930. 
“cuando el sentido -no tenor- es claro no ha de 
recurrirse a consultar su espíritu”; otra: “cuando el 
tenor de la ley es claro resulta inoficioso aveti- 
guar si su contenido guarda o no armonla con los 
principios generales, puesto que la misibn del tri- 
bunal. consiste en aplicar la ley escrita cualquiera 

Cuando el sentido de la ley aparece como 
evidente, se produce una aceptacibn pacífica 
de su contenido y el intérprete genera la nor- 
ma a aplicar deduciendo una norma particular 
de la norma interpretada13’. Una jurispruden- 
cia y doctrina antiguas consideran que no co- 
rresponde la interpretación de la ley cuando 
el tenor literal es claro’32. 

sean sus consecuencias 0 las circunstancias espc- 
ciales del caso fallado”. Alío 1936, 1941. Otra 
Corte de Apelaciones Valparalso: “Frente al claro 
tenor literal de una ley, es inútil e ilegal tratar de 
interpretar, definir o comparar los ttrminos em- 
pleados en ella, trayendo a discusibn textos de 
otras legislaciones extranjeras o estudios de ca- 
rkter doctrinario.” 1936; Otra Corte Suprema: 
“Cuando el sentido de la ley no es claro. puede el 
intérprete desatender su tenor literal, puesto que 
prima en este caso. sobre la palabra escrita, el sen- 
tido de la ley. y debe recurrirse a su intenci6n o 
espiritu.” 1948. Corte Suprema: “El inciso primero 
del articulo 19, del Código Civil, no impide aban- 
donar el tenor literal de la ley y recurrir a otros 
elementos de interpretacibn cuando la letra de ella 
es clara, sino cuando lo es el sentido dc la misma, 
vale decir su alcance”, 1968 y 1970. 

“’ Sin duda que este proceso es mucho mgs 
complejo. pero este no es el lugar para profundi- 
zar en este tema. Ver libros citados. En especml. 
SOLER, Sebastián. La Inrerprerocidn de la Ley 
1962. 

1s PESCIO. Op. Cit Pbg. 276. “Si la ley es 
clara debe ser aplicada al asunto sin contemplación 
alguna” De aqui el conocido aforismo, “in cloris 
non fir inrerprerario”. QUINTANA, en la obra ci- 
tada Pág. 105, critica este postulado: “El error de 
asignarle validez a este enunciado radica en que el 
principio legal no SC trata de un enunciado cognos- 
citivo, sino de un principio regulativo de la vida 
social. por lo cual es preciso ver en cada caso 
cómo funciona y si se adapta al fin que debe res- 
ponder, o sea sirve para resolver el problema pr&c- 
tico que se tuvo en vista. El intdrprete que se limi- 
tara a la sola fórmula legislativa y prescindiera de 
indagar que la valoración normativa constituye su 
ralio, mostraría que tiene una naci6n bien mísera 
del sentido de la ley y no cumplirla con su tarea. 
Por eso el oficio dc inttrprcte no debe quedar con- 
dicionado a si los enunciados son claros u oscuros. 
porque la claridad na es un dato “preexistente y 
presupuesto” sino más bien el resultado al que se 
llega en la interpretacibn”. Sin embargo GUZMAN 
BRITO, en La Historia..., pág. 58: El principio In 
Claris non fit interpretafio debe entenderse dentro 
de la distinción que algunos juristas medievales 
hacian entre signifcatio verborum e interpretalia 
La primera consistia en la operacibn de fijar todos 
los sentidos posibles de cada tkmino empleado 
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Sin embargo, esta visi6n está superada al 
considerar que el carLcter simbólico del len- 
guaje escrito y  el preconocimiento del caso 
particular obligan siempre al juez a interpre- 
tar la ley para aplicar el derecho y  en conse- 
cuencia, la claridad es el objetivo o finalidad 
de la actividad interpretadorat3’. 

Citemos, a modo de ejemplo histórico, el 
conflicto entre la claridad del tenor literal y  
el sentido de la ley claro que se producia en 
el artículo 1184 inciso segundo del Código 
Civil, con relación a la formación de la cuar- 
ta de mejoras134. 

De la lectura del inciso queda claro que 
no habiendo hijos legitimos no procede la 
formación de la cuarta de mejoras. Sin em- 
bargo, el inciso siguiente establece la posibi- 
lidad de que se mejore al hijo natural exclusi- 
vamente, con lo que pierde sentido lo 
dispuesto en el inciso segundo. ya que im- 
pondria como requisito para la formación de 
dicha cuarta. la existencia de los hijos legíti- 
mos en desmedro de los intereses del hijo na- 
tural’35* ‘36. Por lo tanto, el sentido de la ley 

por la ley; en tanto la interpretación propiamente 
tal era aquella otra dirigida a fijar el sentido en 
que una ley concreta empleaba el conjunto de tér- 
minos que se tratara, operación que tenla como 
gula al sensus de la ley total. Por la tanto, limita- 
ban la interprerario, a la extensih y a la restric- 
ción de la letra según el sentido de la ley. Por lo 
tanto si la opcraci6n llamada significotio verbo- 
rrm. o “significacibn de las palabras”. determina- 
ba que estas era unlvocas y  coherentes con la ratio 
iegis y los demás elementos, excluyendo la duda 
de la significación de las palabras. entonces no 
quedaba más que detenerse y atenerse al sentido 
propio y  univoco de las palabras legales. 

‘j’ QUINTANA BRAVO. Interpretacidn, Ra- 
tio Juris y Objetividad. 46 y SS. 

L34 Hoy reformado por el anfculo 1 N” 90 de 
la Ley 19.585, de fecha 26 de octubre de 1998. 

‘B DUCCI. Op. Cir. pbg. 102. 
‘X DE AQUINO, Santo TomPs, C 96, a.6, lo 

fundamenta ari: ‘Toda lev se ordena al bien Común 
de los Hombres y  de estaiinalidad recibe su poder y  
condición de ley. y  pierde su fuerza vinculante en la 
medida que de ella se apartê Ahora bien. sucede 
con frecuencia que cumplir una norma es provecho- 
so para el bien común en la generalidad de los 
casos, mientras que en un caso pariicular es suma- 
mente nocivo. Pero como el legislador no puede 
atender a todos los casos singulares. formula la lev 
mirando a lo que es mejor pira la utilidad común. 
EN CONSECUENCIA SI SURGE UN CASO EN 
QUE LA LEY ES DAÑOSA PARA EL BIEN CO- 
MUN. NO SE DEBE CUMPLIR. 

obliga a desentenderse por completo del in- 
ciso segundo del articulo en el caso pro- 
puesto”‘. 

En conclusión, podemos extraer las si- 
guientes reglas: 

1. Toda ley debe ser interpretada”s. 
2. Hay que distinguir entre tenor literal cla- 

ro o continente eficiente y  el sentido de la 
ley claro o contenido. 

3. La claridad es el punto de llegada o el 
término del proceso interpretativo y  nun- 
ca el punto de partida del mismo. 

D. CLARIDAD Y COHERENCIA 

No puede pretenderse que la ley sea clara 
cuando existe en el mismo cuerpo de leyes 
otra que la contradiga. La Corte Suprema sa- 
biamente ha fallado que el sentido que la ley 
no resulta de un precepto considerado aisla- 
damente, sino del conjunto de prescripciones 
de una misma naturaleza o que se refieran a 
una misma institución. Por lo tanto, prima el 
tenor literal siempre que armonice con la in- 
terpretación considerada globalmente139. 

Al respecto, la doctrina ha reconocido el 
elemento sistemático de interpretación al que 
ya nos hemos referido. Algunos tambikn lo 
llaman elemento lógico de la interpretación, 
ya que se “usan los recursos del razonamien- 
to”140 para descubrir la finalidad del precep- 
to legal. Ello es posible por el hecho de fun- 
damentarse nuestro ordenamiento en la 
unidadfinal y  en las demás caracteristicas ya 
demostradas en el primer presupuesto de la 
tesis. 

U’ Asf lo resolvi la Corte Suprema. R.D.J. t. 
64, sec. 1’. p.127. 

13* BELLO. Notas de Bello. en AMUNATE- 
GUI, Op. Cir. Pág. 139. Comentario k-t. 19” plan- 
tea que este es lambikn su pensamiento: “El in- 
terpretar las leyes de un modo gcncralmente 
obligatorio, es atribución del Poder Legislativa. 
Pero los litigios recaen a menudo sobre el sentido 
que cada una de las partes atribuye a la ley y no es 
una ley nueva. sino la opinión del juez la que debe 
dirimir la cuestión. El juez no podria ejercer su 
ministerio sin esta facultad de interpretar. V&se 
MERLIN. Rdpertoire”. Ademas. este es un criterio 
prácticamente unhhne. tanta en la doctrina nacio- 
nal como comparada. 

w Repertorio. Pár. 127. Corte Sumema. 1946 
y  1950. - 

140 PESCIO. Op. Cit. PQg. 291. 
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En consecuencia solo despu& del paso 
por los fines del ordenamiento jurídico es 
que se puede determinar el verdadero sentido 
de la ley. 

E. ACERCA DE LAS PALABRAS 
DE LA LEY 

El tenor literal es el vehiculo a través del 
cual se comunica a las personas la ley14’. 
Este consiste en una ordenación racional de 
signos con un propósito comunicacional. Es 
el punto de partida de la interpretación, la 
que comienza con el análisis gramatical y  se- 
mántico de la proposición que contiene el 
mandato del legislador14*. 

En el esquema de la Teorla de la Causa 
corresponde a la causa material, o sea, “en 
qué o de qué” estkn hechas las frases que 
contienen el mandato. Recordemos que las 
leyes estan hechas de oraciones. 

Se ha entendido por la doctrina nacional 
que el primer punto de análisis que la ley 
plantea es el artículo 20 y  21 del C.C. 

20. CC. 

21. CC. 

“Las palabras de la ley se enten- 
derán en su sentido natural y  ob- 
vio, de acuerdo al USO general de 
las mismas palabras: pero cuando 
el legislador las haya definido ex- 
presamente para ciertas materias, 
se les dará en estas su significado 
legal ” 
“Las palabras tdcnicas de toda 
ciencia 0 arte se tomarán en el sen- 
tido que les den los que profesan la 
misma ciencia 0 arte: a menos que 
aparezca claramenle que se han to- 
mado en sentido diverso”143. 

14’ MASSINI. Doce Tesis... Op. Cit. Pág. 139. 
“Las normas jurldicas se manifiestan a los sujetos 
jurldicos a travds de un cierto lenguaje. que se de- 
nomina habitualmente lenguaje normativo, y  cada 
norma determinada se expresa a travts de una ora- 
ción o frase. Pero estas oraciones o frases no son 
las normas mismas, sino solo su signo”. 

“* DUCCI. Derecho Civil. Pag. 78. 
14) GUZMAN BRITO. Conferencio. La Histo- 

ria... PBg. 73. “Estos articulos tratan de la signifi- 
catio verborum, o sea el modo de entender los tCr- 
minos singulares de la ley. Si bien los medievales 
habIan distinguido entre sensw propius y  otro im- 
propius. y  dentro del primero hablan incluido al 

Esto consistirfa en que la fuente del sig- 
nificado de las palabras serla la vida social, 
en cuanto en ella reside el uso general de 
las mismas palabras ‘@. Sin embargo, se ha 
planteado por motivos de certeza y  con 
bastante aceptación, que el sentido natural 
y  obvio de las palabras se obtiene del Dic- 
cionario de la Real Academia de la Len- 
gua’45. 

Por nuestra parte, sin embargo, pensa- 
mos que nuestra doctrina tradicional pasa 
por alto una consideración muy importante, 
ya que presupone que el sentido de la ley 
está compuesto por una suma “aritmética” de 
los ttrminos que la componen sin conside- 
rar el hecho de que las palabras integran una 

proveniente de una definición legal; en la tradición 
posterior. al sentido propio de los ttrminos confe- 
rido por mandato legal, se.le llam6 sensus civiles, 
y  naturalis al original (le xns nazurel de Domat. 
por ejemplo). Por su parte la fuente de impmpie- 
dad para los medievales era el communis usus lo- 
quendi. Por lo tanto el Sentido Natural de las pala- 
bras de la ley equivale al sensus pro.~ius de los 
medievales, excluido el proveniente de las detini- 
ciones legales: en otras palabras, corresponde al 
sensu naturalis de la tradición posterior, en opo- 
sición al civilis. El Sentido Obvio corresponde a la 
manera en que Bello designó al sensus aperas. o 
sea, aquel en que ostensible y  abiertamente fue 
empleado un tdrmino en tal caso por la ley. El 
entendimiento de las palabras. según el Uso Ge- 
neral de las mismas, corresponde al communis 
usus loqueadi o TISO común del hablar”. Significa- 
do Legal corresponde al antiguo sensus civilis. 
solo que Bello agrega en esta materia el criterio de 
la subiecta o substrata materia “para ciertas mate- 
rias”. Los Palabras T.knicas de Toda Ciencia o 
Arte corresponden a las palabras inventadas de los 
medievales o termini fechnici, como las llamo Wo- 
Ilf. Su sentido en propio en la disciplina que se 
trata, pero pueden ser inapropiadas para un caso 
dado. 

14’ DUCCI, La Interpreracidn, plantea “el 
concepto viene de Servio Sulpicio Rufo, que decía 
que las palabras deben entenderse en cl sentido del 
USD común y  no según las preferencia.5 persona- 
les”. Pág. 115. 

145 DUCCI, La Interpretación. Pgg. 116. “esta 
norma nos presenm dos problemas, uno es saber 
si el significado de la palabra es el que tiene en la 
actualidad o al momento de la elaboración de la 
norma; y  el otro es determinar d6nde vamos a en- 
contrar dicho significado natural y  obvio”. 
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oración concreta y  diferente de ellas mis- 
masL46. 147 

El hombre es un ser que se comunica a 
través las oraciones y  estas pueden definirse 
como una secuencia organizada de palabras 
que expresan el pensamiento~48. El derecho 
se expresa por medio de la lengua. No existe 
sin ella149. 

Si bien las palabras son el vehfculo por el 
cual se expresan las ideas, cuahdo se las or- 
ganiza en una proposición, sus contenidos 
varian de acuerdo al propósito comunicacio- 
nal que organiza la oraci6n. Entonces, el sig- 
nificado originario de las palabras tiene una 
relevancia solo secundaria cuando integra 
una proposición compleja. Lo anterior se re- 
fleja claramente por el solo hecho de alterar 
el orden de las palabras en una proposición. 
Ejemplo: 

“Al deswuir la esfrucfura de la orncidn, 
esta pierde rodo SU sentido; deja de re- 
presenrar el modelo de una experiencia” 

M Por ejemplo RODRIGUEZ, Op. Cir. PBg. 
53, considera esta situacibn al plantear que “el in- 
tdrprek puede desentrafiar cada una de las palabras 
que componen la proposici6n normativa y. sin em- 
bargo, concluir que el sentido de la norma es oscu- 
ro”. Aunque 61 a veces confunde el sentido de la 
ley con el tenor literal, ya que plantea que quienes 
lienen el deber de interpretar la ley se han trans- 
formado inconscientemente en meros investigado- 
res de lo que la ley dice, lo que hemos refutado 
con las pruebas de que toda interpretación se reali- 
za desde y  hacia un caso concreto. Yo pienso que 
el juicio de la claridad del sentido de la ley termi- 
na el proceso al proporcionar la norma a aplicar. y  
en la ley estan todos los elementos para elaborar la 
norma parlicular que le niega, al formular su tesis 
de la interpretación semirreglada. 

14’ OTERO LATHROP. Cddigo Civil. 1968. 
Pbg. 161. Revisando la jurisprudencia del arkulo 
20. tiene una sentencia de la Corte de Apelaciones 
de Valparalso de 1946, que dice “El juez no puede 
ser esclavo de las palabras de la ley sino debe 
atender al esplrim de ella”. 

‘.M BANDLER & GRINDER. LA Estructuro 
de la Magia. 1975. Ptig. 43. “Una de las formas en 
que los humanos se distinguen de otras especies es 
por la creación y  el uso del lenguaje. Jan& se ha 
conocido una tribu que careciera de lenguaje, Pág. 
61. El empleo del lenguaje para comunicarse es de 
hecho un caso especial del uso del lenguaje para 
representar. Desde este punto de vista, la comuni- 
cación es la representación para otros de nuestra 
propia rcprcsentaci6n”. 

Luego de invertir el orden de las pala- 
bras: 

“Experiencia UM de modelo el represen- 
tar de deja: sentido todo pierde esta, ora- 
cidn la de esrrucfura la destruir al. “Is0 

En el ejemplo. las palabras que componen 
la oración al ser desordenadas pierden el con- 
tenido comunicacional que se les habia dado, 
sin que por ello pierdan su significado pro- 
pio, el que en ambos casos permanece idénti- 
co, sin embargo la frase pierde roda signifi- 
cación. 

Si por “sentido” se entiende lo ordenado 
en relaci6n a su finalidad, y  la noción de sen- 
tido de la ley que hemos expuesto en los pá- 
rrafos anteriores consiste en una ordenación 
racional de los actos de los miembros de la 
sociedad, para ser coherentes con ella debe- 
mos entender la expresión “sentido nanml y 
obvio” como la ordenación u organizaci6n 
las palabras de la ley de acuerdo a su propó- 
sito comunicacional. ya que ellas constituyen 
el substrato material en el cual se concreta la 
representación simbólica del mandato. Por lo 
tanto, una palabra aislada tiene “significado”, 
pero carece de “sentido”15’. 

En efecto, la comunicación de la ley re- 
quiere que el legislador realice la ordenación 
de las palabras de la ley, las que asi ordena- 
das pasan a ser el vehiculo que contiene el 
mandato de la autoridad. Como ya lo hemos 
dicho, la caracterfstica principal de las pala- 
bras es ser el medio de expresi6n o manifes- 
taci6n de una realidad inmaterial que puede 
ser descifrada por los destinatarios del men- 
saje contenido en ella. 

‘@ HERNANDEZ GIL, A. El Abogado y el 
Razonamiento Jurfdico. 1975. P&g. 10, “El dere- 
cho es en funcibn de la lengua. La diferencia con 
las otras leyes como las leyes de la ffsicas, es que 
estas se dan fuera de la norma. Mientras que al 
derecho es en el lenguaje. Ley en su acepcibn pro- 
pia surge como lenguaje. Por eso si la costumbre 
no puede enunciarse no es norma.” 

IJo BANDLER & GRINDER. Op. Cit. P&g. 44 
Is DUCCI. Op. Cit. PBg. 104. “El vocablo 

“expresidn” del inciso segundo del artículo 19 no 
tiene el significado de “rkrmino” o “palabra”, 
sino el de “oracidn” o. en los tbrminos hermenéu- 
ticos. de discurso, en cuanto manifestacibn escrita 
de una idea, precepto o razonamiento”. 
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Al tomar en cuenta que los articulos 4 y  
1315* establecen el criterio de prevalencia de 
lo especial por sobre lo general, como una 
norma general de interpretaci6n”‘, podemos 
concluir una regla general de interpretación, 
derivada del Principio pro subsrrata mate- 
ri~‘~~, artículo 20 primer inciso: 

“El significado de las palobras de la ley 
depende de la materia que ella Wata, que 
la determina como un medio subordinado 
a su fin comunicacional”. 

Por ejemplo, la palabra couficidn se usa 
por nuestro legislador en sentidos diversos: 
en el articulo 55, con el sentido de estado o 
rango social; en el artfculo 80, con el sentido 
de requisito; en el articulo 733 con el sentido 
de suceso futuro e incierto, etc. 

Pueden suscitarse problemas con el se- 
gundo inciso del articulo 20, que plantea el 
reenvío de una definición a la norma que cita 
el concepto definido por el legislador. Esto 
porque deberá decidirse según el criterio de 
la especialidad de la materia mencionado si 
es que la definición legal ha sido el concepto 
que se ha usado en la ley interpretada. 

Is PESCIO. Op. Cir. Pdg. 256, El dice lo mis- 
mo que yo. Estas serlan normas de interpretación 
pag. 256. RODRIGUEZ. pag. 56. dice lo mismo con 
la salvedad que correspondería a la fase sustancial. 

Is3 Repertorio, p&g. 55: “El principio de la es- 
pecialidad no solo se aplica respecto de contradic- 
ciones existentes en una misma ley. sino también 
cuando se trata de conflictos entre leyes distintas. 
como fluye de lo dispuesto en el artículo cuarto 
del Código Civil”. Corte Suprema 1990. Otra inte- 
resante es la siguiente: “La naturaleza o esencia de 
una cosa no puede alterarse por la circunstancia 
accidental del lugar en que se encuentre. como a 
menudo sucede en el mundo que es toda la legisla- 
ción positiva. Asf. los artlculos 1601, 1603, 1605, 
1606 no perknecen al derecho material dado a que 
atienden a competencia. procedimiento, cosa juz- 
gada, malerias todas pertenecientes al derecho 
procesal o adjetivo y  que son por consiguiente ley 
complementaria del C6dino de Procedimiento Ci- 
vil”.‘Corte Suprema 1988: 

‘w GUZMAN BRITO. Conferencia. La Histo- 
ria... 65. “Fuente Princioios de Derecho Interna- 
cional de AndrCs Bello. SCptima: Pro subrrrora 
materia: Si alguna expresión susceptible de senti- 
dos diversos ocurre más de una vez en un mismo 
escrito. no es necesario que le demos en todas las 
partes un sentido invariable, sino el que correspon- 
da según el asunto”. 

Cito el ejemplo propuesto por el profesor 
Rodríguez. con el articulo 2174 inciso segun- 
do, conforme al cual el comodato o prtstamo 
de uso no se perfecciona “sino por la tradi- 
ción de la cosa”. Por su parte, el artículo 670 
del Código Civil la define como “modo de 
adquirir el dominio”, de lo cual se entendería 
que el comodatario, mero tenedor de la cosa 
que se le ha proporcionado para su uso, se 
hace dueño de ella155. 

Claramente el código reafirma el princi- 
pio pro subsrrata materia, ya que prescribe 
en la segunda parte del articulo 20: “Pero 
cuando el legislador las haya definido ex- 
presamente pora ciertas materias, se les dará 
en estas su significado legal. Si la expresión 
“sentido natural y  obvio” se entendiera como 
sinónimo de “significado o acepción”, no ha- 
bría puesto el énfasis en la especialidad de 
“ciertas materias” con lo que claramente 
hace dependientes de la finalidad del precep- 
to el significado de las palabras que aun el 
mismo legislador ha definido para otras ma- 
terias. 

Corresponde entonces a los jueces del 
fondo la calificación de la especialidad o el 
sentido en que se ha tomado una palabra por 
parte del legislador, puesto que si el resulta- 
do es contrario al fin de la disposici6n, debe- 
rá darse a esa palabra el significado que co- 
rresponda’56. 

Lo mismo aparece en el articulo 21. ya 
que se plantea expresamente la misma condi- 

155 RODRIGUEZ. Op. Cit. Pág. 53. Sin em- 
bargo el profesor explica la contradicción desde la 
teoría de la validez formal de Kelsen. la que no 
compartimos porque no simplifica el problema, 
sino, por el contrario, atlade dificultades a la com- 
prensión del fenbmeno. 

156 ETCHEBERRY. El Derecho Penal en In 
Jurisprudencia. 1968. Tomo 1. pQg. 14. Quien 
ejemplifica con una sentencia de la Corte Suprema 
de 1931-2 GT, 70-372, en que prevalece el sentido 
naural y  obvio por sobre la definición legal, en un 
caso de malversaci6n de caudales públicos en el 
que la definición legal de la palabra depósito cx- 
clula casos en los que a juicio de la Corte el pre- 
cepto reclamaba una interpretacibn amplia, para lo 
que recurre a los antecedentes históricos del pre- 
cepto. Ttngase en cuenta que el caso se encuentra 
en el llmite de la reserva legal. y  ha sido el artlcu- 
lo 19 CC. y  más especificamente cl criterio de es- 
pecialidad, el que ha permitido distinguir un caso 
de otro. La mismo sentencia de 1935 GT 1935-2 
85.256. 
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ción: “0 menos que aparezca claramente gue 
se han tomado en sentido diverso”. 

A modo de conclusión, basta decir que la 
redaccibn del artículo 20 es precisa y  no así 
su interpretación tradicional y  si se considera 
además el carácter eminentemente técnico15’ 
que posee el lenguaje juridico. el que debe 
responder a la necesidad de máxima preci- 
sión y  fídelidad’5s en la comunicación de los 
mandatos de la autoridad, el sentido natural y  
obvio de las palabras de la ley es el que estas 
adquieren en relación a su sentido extraido 
de acuerdo a la “regla de oro” del artículo 19. 

Lo mismo extraemos del artículo 22 que 
plantea que la correspondencia y  armonía 
será La debida. En efecto, se trata de “la de- 
bida correspondencia y  armenia” y  no de una 
correspondencia y  armonía a toda costa, in- 
cluso forzando significados. Esto porque la 
correspondencia y  armonía guardan relación 
con el asunto de que se trata, y  no tiene por 
qué haberla entre diversos asuntos, ya que un 
mismo tbrmino puede haber sido empleado 
en diversos sentidos según el tema’59. 

F. OTRAS EXIGENCIAS DE LA 
INTERPRETACION 

Hasta aqui hemos revisado las normas de 
interpretación de la ley que consideran aisla- 

‘)’ CAPELLA, 1. El Derecho como Lenguaje. 
Pfig. 242. “Si algo sorprende al profano al enfren- 
tarse con los textos legales es la superabundancia 
de los tecnicismos en el contenidos...” 

15* CURY. Op. Cir. Pbg. 144, citando a HEIN- 
RICH IESCHECK. Hans. Tratado de Derecho Pe- 
nal. Parte General. 1981. págs 182 y  183. En 
cuanto tratando del principio nullum crimen sine 
lege certa. se exige a la ley penal el máximo de 
determinación. “los tipos penales debe” estar re- 
daclados del modo m6s preciso posible”. Por otra 
parte, GONZALEZ VERGARA, Paulina. “Codifi- 
cackin y  Tknica Legislativa”. Revista Chilena del 
Derecho. Volumen 25 N” 4. 1998. Pdg. 892. “Las 
innovaciones introducidas por el Cddigo en mate- 
ria de Tkcnica Legislativa, responden a la prosecu- 
ci6” de dos valores: la simplificaci6” y  sistemati- 
zaci6n del derecho. Ambos busca” reducir al 
mkimo las Posibles dudas o equivocaciones sobre 
cu&les so” las disposiciones que regula” una mate- 
ria, cuál es su real sentido y  alcance, facilitar su 
conocimiento y  hacer que su manejo SM. más sen- 
cillo y  rapido, logrando imponer certeza y  seguri- 
dad en las relaciones jurídicas. 

lJ9 GUZMAN BRITO. Lo historio... Pág. 72. 

damente la disposicibn a interpretar, esto 
es, sin tomar en cuenta que estas forman 
parte de un todo organizado que reúne al 
conjunto de fuentes del derecho y  que está 
destinado a la solución de todas las cuestio- 
nes que se presentan en el campo del dere- 
choi6”. A este conjunto de normas la teoria 
moderna lo denomina ordenamiento jurídico 
y  puede definirse como el sistema orginica- 
mente articulado de las normas de derecho 
positivo’6’. 

Por lo tanto, toda interpretación debe 
atender a fijar el sentido de la norma dentro 
de su contexto. atendida su jerarquca, espe- 
cialidad, temporalidad y  contenido; de ma- 
nera que entre todas las normas del ordena- 
miento exista la debida correspondencia y  
armonía. 

De aquí la importancia del inttrprete, que 
debe ser una persona que posea los conoci- 
mientos apropiados para poder realizar esta 
labor. 

TERCER PRESWUESTO BAsrco DE LA TESIS 

IMPORTANCIA DEL .4RTfcuLo PRIMERO 
DENTRO DEL CONTEXTO DE ESTE TRABAJO 

En el esquema que se ha desarrollado 
acerca del concepto de ley que se desprende 
de las normas de interpretación contenidas en 
nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 
primero del Código Civil no puede aparecer 
como una definición de la ley de la manera 
como la doctrina nacional tradicionalmente 
lo ha entendido, sino como una disposición 
descriptiva de la ley, cuya función es deter- 
minar el nivel jerárquico en el que se encuen- 
tra ubicada la ley en nuestro ordenamiento, 
cumpliendo una función como especificador 
genérico de las leyes, lo que es de gran utili- 
dad práctica: 

a. En un sistema complejo, en el que pode- 
mos encontrar varios niveles jerárquicos 
permite determinar genéricamente la 
norma cuya infracción concede el recur- 
so de casacidn en el fondo. 

160 SAVIGNY, citado por BOBBIO. Op. Cir. 
Pdg. 205. 

16’ HOBNER GALLO, J. Introducidn ol de- 
recho. PBg. 281. 



922 REVISTA CHILENA DE DERECHO [Vol. 26 

b. Permite la determinación de los reenvlos 
que se refieren a la ley y  se encuenlran cl 
lo largo de todo nuestro ordenamiento ju- 
rfdico’62. 

Para explicar esto es necesaria una sim- 
ple y  breve exggesis del artículo primero. Sin 
entrar a analizar los diferentes elementos doc- 
trinarios que componen la disposición, se rea- 
lizará una distinción que nos permita com- 
prenderla, pues la primera lectura se nos 
vuelve un tanto oscura, e incluso ininteligible. 

Art. 1 CC. “La ley es LIM declaracidn de la 
voluntad soberana que. mnifeesta- 
da en la forma prescrita por la 
Constitucidn, manda, prohíbe o 
permite. ” 

Según la historia del establecimiento de 
la norma, esta se compone de dos partes: 

“ti ley es una declaración de la voluntad 
soberana que manda, prohibe o permite” 
(art. 1, pyto. 1853). Fuente próxima: arts. 
1 y  2 inc 1. Código de la Luisiana. Fuente 
Remota: Modestino D. 1.3.7. (1 regula- 
rum): Legis virlus haec est imperare Ye- 
fue permitfere punire’63. 
“Constitucionalmente expedida”. Art. 1 
pyto. Inédito. (redacción final: (...), que 
manifestada en la forma prescrita por la 
constitución (...). Fuente probable: DEL- 
VINCOURT, Cours de Code Civil. (Paris 
1819)‘64. 

‘62 Los reenvíos consisten en integraciones que 
se realizan a una norma con contenidos extraídos de 
otras normas. por ejemplo cundo el legislador usa 
el tkmino dolo que se halla definido cn el articulo 
44 del C6digo Civil, en cualquier otra disposición. 
como por ejemplo en el art. 1459. Otro es el proble- 
ma relativo a las leyes penales en blanco en que el 
reenvío consiste en el contenido de una ley poste- 
rior que determina los presupuestos bajo los cuales 
una cierta acción u omisión penada por una ley an- 
terior será aplicada. Ver CURY. Op. Cir. PAg. 151. 

‘a Según Merello, lo de Modestino t”vo un 
importante precedente en Cicerón. quien en De 
leg. 2.4.8. se refiere a la legem (...J quad univer- 
sum mundum regeret imperandi prohibendique. y 
en De kg. 1.618. expreso que lex esr ratio summa. 
imita in nofuro. quae iubet ea quoe facienda sunt, 
prohibelque conrrarin. Pgg. 283. 

IN DELVINCOURT. en MERELLO. “Ce qui 
y esl appelk proprement Lui, est un acfe du Pouvo- 
ir Ldgislatif, rendu dans les formes prescrites par 
la Charle Constirulionelle”. Pdg. 283. 

En este sentido la historia del articulo 
plantea que la primera definicibn de ley no 
contemplaba la alusión al procedimiento 
constitucional, pero sin embargo la comisi6n 
revisora estimó necesario referir la defini- 
ci6n a la ley chilena, por lo que se le agregb 
la alusión a la Constitución (“constitucional- 
mente expedida”) y  más tarde se adoptó la 
redacción definitiva “manifestada en la forma 
prescrita por la Constitución”, probablemente 
a instancias de Bello165. 

Desde un punto de vista lingtlístico el 
precepto usa el término “unn”, que grama- 
ticalmente corresponde a un artículo indefi- 
nido’“, o sea, una locuci6n que refiere al su- 
jeto como miembro no exclusivo de un 
conjunto determinado16’. Por lo tanto, la lo- 
cución “una” proporciona la idea de que 
existe más de una declaración de voluntad 
soberana que manifestada en la forma pres- 
crita por la Constitución. mande, prohiba o 
permita. 

Luego, jes posible aplicar lo dispuesto 
en el artículo primero a las orrasfienfes del 
derecho? ¿Por ejemplo, a un decreto o una 
sentencia? LES un decreto una declaración de 
la voluntad soberana que manda, prohibe o 
permite? Tenemos que responder afirmativa- 
mente. LEsti su manifestación prescrita por 

165 MERELLO. “Sobre las fuentes inmediatas 
de la Defínici6n de Ley del Artículo Primero del 
Código Civil de Chile”. P. 278. En apuntes de BE- 
LLO, Comisión Revisora del Proyecto de 1853: 
“Los sefiorcs Irarrkabal y  Garcfa Reyes, objetaron 
que la definición de ley era demasiado abstracta y  
vaga; que correspondia definir. no la ley en abs- 
tracto sino la ley chilena. Se opuso por Bello que 
solo tocaba a la Constitución dar a conocer la ley 
chilena; pero convino en que se reformara el ar- 
tículo par medio de una referencia expresa a la 
Constitución... Al fin se adoptó la opinión del prc- 
sidente que conservaba la definición afiadiendo 
una referencia al derecho constitucional chileno”. 

‘M ROA, A. Gramática Casfellann. 1984. 
Ed. Salesiana. PBg. 48. “los artículos UN, UNA, 
UNOS, UNAS, representan un segundo grado de 
indeterminaci6n. y  consiste en cualquier individuo 
o grupa de individuos, entre los de la especie de- 
signada por el sustantivo, por Ej.: Se acerca un 
caballo. 

16’ BORJA, L. Estudios Sobre el Código 
Civil Chileno. 1901. “La definición del Código Ci- 
vil Chileno no es muy propia por cuanto no toda 
declaraci6n de la voluntad soberana es propiamen- 
te ley”. 
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la Constitución? Nuevamente debemos res- 
ponder afirmativamente. LConsiste el decreto 
en un acto imperativo? Si. Por lo tanto, la 
definición de ley desde este punto de vista no 
nos permitiria distinguir entre una ley y  un 
decreto. 

En cuanto se trata del procedimiento me- 
diante al cual adquieren existencia dichos en- 
tes, se puede decir que para todos ellos, este 
está prescrito en la Constitución de una ma- 
nera más 0 menos expresa, por lo que el re- 
quisito se cumple para todos. Evidentemente 
todos los instrumentos jurfdicos mencionados 
constituyen imperativos. 

Como conclusión tenemos que. al pare- 
cer, no es posible pensar que esta parte de la 
definici6n de ley de don Andrts Bello con- 
venga única y  exclusivamente a la fuente for- 
mal ley. 

Sin embargo los procedimientos de crea- 
ci6n de las distintas normas son diferentes. 

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: “Ma- 
nifestada en la forma prescrita por la 
Constitución”. 
Arr. 1 CC. “La ley es una declaracidn de 
la voluntad soberana que, manifestada en 
la forma prescrita por la Constitución, 
manda, prohfbe o permite. ” 

En este plano sí es posible distinguir la 
ley de otras normas, ya que la ley es el único 
instrumento juridico que ha resultado de la 
tramitacidn dispuesta en el capital sobre la 
formacidn de la ley. 

En conclusión. se puede afirmar que el 
artículo primero del Código entiende que 
ley es: 

“La ley es cualquier mandato que se 
haya originado de acuerdo II la tramita- 
ción constitucional preestablecida paro 
la ley”‘68. 

ló8 A la misma conclusión parece llegar CAL- 
DERA, en el estudio citado, ya que plantea, pág. 
27, que “De acuerdo a la Constitución vigente, 
(1980), solo es ley la norma que ha sido elaborada 
por el brgano legislativo, según el procedimiento 
que la Carta establece para la dictación de las le- 
yes, y  siempre que dicho procedimiento, necesaria- 
mente, haya recaldo sobre alguna de las materias 
comprendidas textualmente dentro de la rcscrva o 

En conclusión, según esta disposici6n, lo 
único que determina que una norma juridica 
sea ley es que haya nacido a la vida juridica 
como resultado del procedimiento llamado 
formacidn de la ley y  no de otro. 

POR LO TANTO: podemos concluir en 
relación con nuestro trabajo que: el anfculo 
primero del Cddigo Civil permite deteminar 
genéricamente la norma cuyo infracción COR- 
cede el recurso de casación y  las normas so- 
bre interpretacidn de la ley permiten deter- 
minar la consistencia de la infracción. 

Es importante tomar en cuenta lo que 
nuestra jurisprudencia en materia de normas 
de interpretación y  recurso de casación en el 
fondo, reiteradamente ha fallado respecto a 
los articulos 19 y  20 del Código Civil: 

1. “Las reglas de interpretación de los ar- 
tfculos 19, 20 y  22 no pueden ser causal 
por sf solas de un recurso de casacidn, ya 
que solo constituyen principios 0 normas 
generales par* fijar el recto y  genuino 
sentido de la ley, por lo que su infracción 
no puede ser aducida por si sola y  sin 
adicionarla a otras reglas para fundamen- 
tar un recurso de casación en el fondo, 
puesto que es requisito fundamental de 
esta vía procesal que la infracci6n invo- 
cada influya sustancialmente en lo dispo- 
sitivo del fallo, condición que no puede 
producirse sin relacionar aquellas reglas 
con una ley en que descanse propiamente 
el fallo, es decir, que tenga el carkter de 
decisoria litis”. (Rev. de Der. y  Juris. 
Corte Suprema. 11 de abril 1955. Casa- 
ción en el fondo. Secci6n. 1, parte II, p&g. 
42. Rev. aAo 1955). 

2. “Los articulos 19 y  20 del Código Civil 
no contienen normas decisorias de la li- 
tis, sino que mttodos para interpretar las 
leyes, sea que estas se refieran a la rela- 
ción o situación litigiosa, sea a las de 
procedimiento para decidir sobre esa rela- 
ción o situación, de donde se sigue que su 

dominio legal”. Este estudio se encuentra dentro 
de un planteamiento que no comparto, ya que Cal- 
dera. plantea que el articulo primero es el concepto 
de ley de nuestro ordenamiento jurídico. y  como 
tal estaría obsoleto en razbn de que no contempla 
la modificación relativa al dominio máximo legal, 
lo que me parece del todo irrelevante como postura 
critica del articulo. 
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infracción solo puede tener influencia en 
lo dispositivo de la decisión impugnada 
cuando por causa de ella se haya también 
interpretado mal la ley decisoria de la li- 
tis. (Revista de Derecho y  Jurisprudencia. 
Corte Suprema. 2 de noviembre de 1965”. 
Cas. Fondo. Secc. IV, parte II. pág. 479. 
Rev. año 1965). 
“El articulo 20 del Código Civil no con- 
tiene una disposicidn destinada n decidir 
unn litis, para que en su contravención 
puede cimentarse aisladamente un recur- 
so de casación en el fondo, sino una nor- 
ma interpretativa de la ley, de lo que se 
sigue que su aplicaci6n tiene que hallarse 
vinculada a la de otro precepto legal, que 
pudiera o no haber sido quebrantado en 
su interpretación y  aplicaci6n. (Rev. de 
Derecho y  Jurisprudencia. Corte Supre- 
ma. 22 de agosto de 1965. Casación en el 
Fondo. Secc. 1, parte II, pág. 483. Rev. 
aiio 1965). 
Las normas de interpretación de la ley no 
consriruyen preceptos decisorio [iris. si- 
no que son reglas, pautas 0 principios que 
el estatuto jurídico entrega a los jueces 
para guiarlos en su tarea de desentrañar 
la voluntad de la ley (Rev. de Derecho y  
Jurisprudencia. Corte Suprema. 28 de 
enero 1986. Casación en el Fondo. Secc. 
1, pág. 14.). 

Dado lo anterior, queda plenamente de- 
mostrado que la referencia hecha por las nor- 
mas de interpretación al concepto de ley -sen- 
tido de la ley. palabras de la ley, tenor literal 
de la ley, oscuridad del sentido, el contexto 
de la ley, las partes de la ley, intención de la 
ley, la extensión de la ley, etc.- nunca podrá 
ser referido al articulo primero del Código 
Civil, porque este carece de objet#9 y  en 
consecuencia se refieren al concepto de una 
ley sustantiva. 

A pesar de esto, la doctrina nacional ha 
entendido siempre el artículo primero del 
C6digo Civil como una definición de la ley 
e incluso ha criticado a Bello el hecho de 
haber descontinuado la tendencia de las fuen- 
tes del C6digo Civil de no definir la ley”“, 

169 Ver criticas a la definición en N” 2. 
‘m PESCIO. op. cir. PB& 192. “No siguió. 

pues. el sefior Bello. el prudente ejemplo de su 
modelo el CMigo Civil francks. Pese a que a abs- 

ya que al definir quizL lo hiciera, inútilmen- 
te”‘. 

Sin embargo, la doctrina civilista, tal vez 
demasiado ensimismada, pasando por alto la 
historia del artfculo, olvidó que el marco ju- 
rídico del Código Civil en ese momento era 
la Constitución Política de 1833 y  además el 
hecho de que el único autor del título pre- 
liminar del C6digo fue Bello, por lo que es 
difícil suponer la contradicción en dicho ti- 
tulo. 

La Constitución Politica de 1833 en sus 
articulos 40 y  siguientes establece un proce- 
dimiento de formación de las leye~“~, así 
como lo hace hoy el articulo 62 de nuestra 
Carta Fundamental. Cabe concluir, de acuer- 
do a los apuntes de Bello de la Comisión Re- 
visora del Proyecto de 1853, que en la discu- 
si6n y  redacci6n del artfculo 1 prim6 la 
referencia a la Constitución como elemento 
especificador de la ley chilena para la subsis- 
tencia del articulo. 

Andres Bello nos sorprende con sus do- 
tes de civilista. iAcaso fue tambikn un gran 
constitucionalista? Lo más probable es que 
así haya sido. La raz6n nos la estarla dando 
el profesor Germán Urzúa Valenzuela. quien 
define la ley como: “una norma jurfdica posi- 
tiva subordinada a la Constitución, que se ca- 
racteriza porque es dictada por el órgano 
competente, 0 sea, por aquel que ejerce la 
función legislativa, sujetándose al procedi- 
miento previsto en la Constitución, y  sobre 
materias reservadas a ella que son conse- 
cuencialmente de su exclusiva competencia, 
debiendo además en este sentido cumplir pre- 
cisas exigencias de contenido, es decir, de 
fondo”“‘. 

tenerse de formular la definición le instaba, en pri- 
mer lugar, la dificultad y  peligros inherentes de 
toda definición. 

nI CLARO SOLAR, Luis. Explicaciones de 
Derecho Civil. Primer Año. Tomado por Eduardo 
Varas y Alvaro Vergara. 1906. Se desentiende de 
la definición de ley y  dice “la ley esta definida 
aqui solo por un aspecto pues tiene una acepcidn 
más gentrica, CASI NO HABRIA HABIDO NE- 
CEtiLDAD DE DEFINIRLA”. Pág. 23. 

‘72 VALENCIA AVARIA. L. “Anales de 
la República”. 1986. Constituidn de 1833. Pag. 
180. 

“’ URZUA VALENZUELA, German. Ma- 
nual de Derecho Constitucional. 1991. Pág. 356. 
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CONCLUSIÓN 

Se puede plantear en base a la argumenta- 
ción precedente, y en especial en base al mé- 
todo de análisis de las cosas por sos causas, 
que ley es lo siguiente: 

1. CAUSA EFICIENTE. ¿Qui& la gene- 
ra? El legislador, el órgano que tiene a su 
cargo la función legislativa, 0 sea, “la autori- 
dad que tiene sobre su cargo el cuidado de la 
comunidad”. 

Claramente el articulo primero del Códi- 
go Civil dice que “la ley es una declaración 
de la voluntad soberana (w)” 

Según el profesor Merello, debemos dis- 
tinguir entre la noción de soberania de Bodi- 
no y la de voluntad general de Rousseau, que 
hace residir la soberanía en el pueblo. El C6- 
digo hace una mención que se acerca mas a 
la fórmula de Bodino, que concibe la sobera- 
nia en forma genérica y neutra, sin importar 
la persona del portador de la mismat74 y. por 
lo tanto. se refiere en abstracto a quien ejerce 
la soberania. Siendo la dictaci6n de una ley 
primordialmente un acto de soberaníat7s ex- 
clusivo del Estado, quien produce la ley, SU 
causa eficiente, es el legislador, que en Chile 
se encarna en el Congreso Nacional y el Pre- 
sidente de la República. 

2. CAUSA MATERIAL. ¿En qué se ma- 
nifiesta la ley? De acuerdo a lo expuesto, de- 
bemos distinguir el Comunicante de lo Co- 
municado. El tenor literal de la ley es el 
vehículo de comunicación de la ley. Este está 
compuesto por las frases 0 oraciones que usa 
la ley. A so vez, estas están compuestas de 
palabras que constituyen los signos de repre- 
sentación y expresión del concepto o idea. El 
significado de estas palabras depende del 
propósito comunicacional que les desee dar 
el autor de la ley, la que debe expresar y co- 
municar eficazmente lo mandadot76. 

Sin embargo, el mandato contenido no 
tiene existencia sino en cuanto es regulador 
de una acci6n humana. Por lo tanto, si la con- 

“4 MERELLO, Pbg. 282. 
“’ OTERO LATHROP. Código Civil. Tomo 

1. 1968. pag. 31. “Jurisprudencia del articulo pri- 
mero, en cuanto el carácter soberano de la ley no 
se trasmite a los actos consecuenciales de ella”. 

‘X CLARO. Op. Cit. Idem. 

ducta adecuada a derecho es el objetivo o 
finalidad de la ley, la CAUSA MATERIAL 
de la ley es el mismo acto humano en cuanto 
adecuado a lo prescrito por ella. Habitual- 
mente la ley existe en la persona corno causa 
material ya que esta está en potencia de cum- 
plir la ley cuando los presupuestos de su apli- 
cación ocurren. 

3. CAUSA FORMAL. iQué es lo manda- 
do? Lo propio de la ley es ordenar, es decir, 
medir y regular, disponer las cosas respecto 
de un fin. Disponer algo respecto de un fin 
consiste en ordenar cada una de sus partes 
hacia ese fin. El resultado es la coherencia y 
armonía de las partes así ordenadas. La ley 
ordena así las conductas libres del hombre en 
vistas del Bien Común. Recordemos que la 
ley no es subsistente de por si sino que ne- 
cesita al acto humano, al igual que la forma 
necesita de la materia en el ser corpóreo. 

Según lo hemos demostrado en estas lf- 
neas. interpretar una ley es conocer su senti- 
do y mantenerlo idbntico en la sentencia. 
Para so aplicación toda ley debe ser interpre- 
tada. El articulo 19 del Código reconoce es- 
tos principios y conceptualiza dicho principio 
organizador o causa formal de los actos como 
el Sentido de la ley. 

Y si bien el Sentido de la ley se. encuentra 
presente en el mismo acto ajustado a dere- 
cho, como en lo medido y regulado, por el 
hecho de ser lo propio de la razón medir y 
regular, la ley reside siempre en la razón 
como el principio regulador y  mensurodor de 
los actos y. por consiguiente, constituye una 
realidad inmaterial o “afecci6n del alma”177 
esencialmente comunicable. 

En consecuencia, la Causa Formal de la 
ley no puede ser otra que la ordenacidn ro- 
cionol dei acto libre del hombre, en cuanto 
se dirige al bien de todos y cada uno de los 
integrantes de la sociedad. 

La ley es comunicada por medio de las 
oraciones escritas, y estas se definen como 
una secuencia organizada de palabras que ex- 
presan el pensamiento. Hay un principio or- 
ganizador de las oraciones que permite que 
estas cumplan su propósito comunicacional y 
en virtud de 61 sean inteligidas por el intér- 
prete 

t” MASSINI. Doce... Ibid. Citando a ARIS- 
TÓTELES. 
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Dicho elemento ordenador esta reconoci- 
do en el artfculo 20, “Las palabras de la ley 
se enrenderón en su sentido natural y  obvio 
f...)” 

Lo que nos permite conocer las cosas es 
su ordenación, por eso el sentido de la ley es 
su principio identifkador y  especificador. 
Aplicado al derecho. este principio general 
de conocimiento nos llevar9 a concluir que 
solo la organización u ordenación de las pa- 
labras de la ley es lo que nos permite cono- 
cerla. 

Si consideramos que la palabra utilizada 
por Bello, al igual que en el artículo 19, es 
“sentido”, y  no “acepción” o “significado”, 
deberemos entender que el ttrmino “senrido” 
ha sido usado como sinónimo de ordenación 
hacia un fin. 

En conclusión Za C(IUSLI formal de la ley 
en cuanto escrita o fijada, es la ordenación 
de las palabras en relación al prop6sito co- 
municacional que consiste en expresar clara- 
mente el SENTIDO DE LA LEY. 

Al constituirse la ley en el acto humano, 
obtendremos lo que Santo Tornas ha llamado 
derecho objetivo, o “la misma cosa justa”. 

Entonces, opera la ley ordenando los ac- 
tos de los humanos, esto es, disponiéndolos 
rectamente hacia el fin particular que persi- 
gue la ley y  por último al Bien Común. 

4. CAUSA FINAL. iPara que? Finali- 
dad u objerivo. Todo agente obra en vista a 
un fin, de lo contrario no obrarfa, por lo tan- 
to, ordena sus actos a ese fin. Para que haya 
derecho debe haber libertad. Si hay libertad, 
el cumplimiento de las leyes implica la parti- 
cipaci6n de los legislados en ellas, ya que 
para que dicho acatamiento sea libre se debe 
realizar con conocimiento y  voluntadl’*. 

In Este es el concepto de acci6n humana 
que propone HANS WELZEL, en Op. Cit. Pág. 53. 
“Actividad final”. Llama la atención que siendo el 
concepto mencionado tan antiguo, la doctrina del 
derecho penal alemana haya tardado tanto en la 
formulación de un concepto final de acción. Tam- 
bibn Ilama la atencibn que algunos atores nacio- 
nales hayan apoyado una teoria de la accibn como 
mero movimiento corporal que causa una modifi- 
cación del mundo exterior. perceptible por los sen- 
tidos. Recidn en los alios 30 de este siglo, Welzel, 
plantea que “todo obrar humano cs un obrar orien- 
tado conscientemente desde el fin”. Yo creo que 
aqul se descubri6 el fuego. 

La causa final es la reina de las causas. 
primera en el plano de la perfección y  última 
en el plano de la ejecución. Fin y  principio, 
ambos, están en posesi6n de la cosa y  la in- 
fluyen en el plano del ser, representan la ra- 
26” de ser de ella, su explicación. 

En cuanto al derecho prescrito por la ley, 
la cosa justa se hace en vista a un objetivo, 
que nuestro CBdigo conceptualiza como su 
Espir¿‘tu (esprir. en la terminologia domacia- 
na; ralio iuris, para los medievales), repre- 
senta la finalidad de la ordenación. Por eso el 
defecto en la comunicaci6n del mandato o 
falta de claridad del sentido puede ser acla- 
rado por el tin o espfritu, ya que es el mismo 
sentido el que depende del fin. 

Como brillantemente lo expone el profe- 
sor Hervada, “El jin inmediato o prdximo 
esr& subordinado al fin ulrerior o mediato y  
en supremo grado al fin úlrimo”; y  por otro 
lado la conclusión más importante que obtie- 
ne Hervada: “IA ruprura de lo subordinación 
del jin inmediato al fin superior cambia la 
especie del acfo o actividad.” De esto se si- 
gue que al tener en la Constituci6n Política 
de la República como norma fundamental la 
que el fin del Estado es la promoción del 
Bien Común, debemos concluir necesaria- 
mente que toda ley tiene por fin último el 
Bien Común. 

Si a su vez la ley es causa: iCuál es el 
principal efecto de la ley? 

El principal efecto de la ley consiste, en- 
tonces, en el deber que se genera en los 
miembros de una sociedad de cumplirla li- 
bremente, esto es con conocimiento y  volun- 
tad. Discrepamos con la doctrina expuesta 
por Pablo Rodrigue2 en su Teorla de la Inter- 
pretación que plantea que la sentencia es la 
única norma que choca con la realidad. Esto 
es absurdo, ya que es un dato de experiencia 
que la generalidad de los particulares cumple 
la ley, en cuanto conocida porque la conside- 
ra un deber. De lo contrario tendríamos el 
caos y  nuestros tribunales colapsarfan defini- 
tivamente. Debemos concluir en definitiva 
que el concepto de ley que es válido en nues- 
tro ordenamiento jurfdico es el siguiente: 

LA LEY ES UNA ORDENACION RA- 
CIONAL, DADA POR QUIENES TIE- 
NEN A SU CARGO EL CUIDADO DE 
LA COMUNIDAD QUE EN CHILE SON 
LOS PODERES COLEGISLADORES. 
EN LA FORMA PRESCRITA POR LA 
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CONSTITUCION, Y CON SUBORDI- 
NACION DE CONTENIDOS A ELLA 
DENTRO DE LOS LIMITES DEL DO- 
MINIO MAXIMO LEGAL Y EL PLENO 
RESPETO A LOS DERECHOS QUE 
EMANAN DE LA NATURALEZA HU- 
MANA, PARA EL BIEN COMUN. 
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