
Organo del Centro de Derecho de la Universidad de Chile

^NO VI 4 ty NUMERO 1

MP

S U M A R I O

El tecnicismo juridico en materia penal

Modificaciones al Codigo de Procedimiento Civil

La seguridad social y el derecho

Recabarren y la cuestion social

J. RAIMUNDO DEL RIO C.

CARLOS VARAS OLEA

CARLOS VERG ARA BRAVO

GUILLERMO FELIU CRUZ

TEMAS JURIDICOS — LITERATURA — ACADEMIA LITERAmIA — VIDA

UNIVERSITARIA — ACADEMIA JURIDICA — DEPORTES

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL



TEMAS JURIDICOS
J. RAIMUNDO DEL RIO C.
Frofesor de Derecho P-enal

de la U. de Chile.

EL TECNICISMO JURIDICO EN MATERIA PENAL

La escuela del tecnicismo juridico, ten-
dencia tecnico-juridica, tendencia jurldico-
penal o dogmatica juridica, como tarn-
bien se la llama, merece una vulgariza-
cion, que es lo que procuramos hacer en
las notas que siguen.

Concepto general.—Dicha tendencia
sostiene fundamentalmente que el Dere-
cho Penal debe limitarse a considerar eil
delito y la pena deside un punto de vista
meramente jurldico, mediante el elstudio
tecnico y sistematico de las leyes penales
vigentes,* confiado a la logica abstracta.
Conceb:do el deiito como una pura re-
lacion juridica, su contenido individual
v social carece de interes para &1 Derecho
Penal propiamente dicho, y la considera-
■cion de los aspectos filosoficos, historico,
biologico, social o politico ded problema
son materia de disciplina ajenas a el.
bduardo Massari sintet'za el concepto en
la siguiente definicion: "La Ciencia del

, Derecho Penal tiene/ por objeto el es-
tudio sistematico del Derecho Penal vi-

[[ gente, es decir, del Derecho Peinal po-
^ s tivo. No existe otro Derecho Penal

■ ' fuera de la legislacion del Estado, ni
^ Derecho Penal filosofico, ideal, ra-
cional o natural, los que son simplesabstracciones".

Algunos distingos elementales.—Las
denominaciones apuntadas y la propia
befin' cion de Massari confunden algunos
aspectos de lo que vulgarmentei se llama
el tecnicismo juridico, aspectos que, a
nuestro juicio, hay conveniencia en des-
tacar.

En materia de Dereicho Penal, es fre-
cuente que se denominen indistintamente

tecnicismo juridico y dogmatica juridica
ios estudios relacionados con la ley penal
ajetnos a toda consideracion filosofica,
historica, biologica, fisica o social) ,

Sin embargo, hablando con precision,
debemos reconocer que no es lo mismo el
tecnicismo juridico que el dogmatisrno ju-
ri-dico.

El tecnicismo juridico propiamente di-
cho tuvo una de sus prime(ras expresiones
concretas en los trabajos de los crimina-
listas practicos del Renacimiento y en la
corriente critico-forense de la Escuela
Clasica de Derecho Penal, que se> limita-
rom a ilustrar e integrar sistematicamente
v 1 criterio de las leyes vigentes. Sus adap-
taciones modernas son del procedencia ita-
liana (Alimena, Battaglini, Carnevale,
Carnelutti, Longhi, Maggiore, Manzini,
Massari, Vaccaro, Vannini y muchos
otros) ; y para ellas, la tecnica iuridica
dice relacion preferente con el metodo que
de.ibe aplicarse a los problemas relaciona-
dos con la leg, o sea, como la propia de-
nominacion lo indica, representan una
orientacion tecnica.

En cambio, la dogmatica juridicat de
origen aleman (Belina, Binding, Mayer).
representa una orientacion propiameinte
juridica, cuyo edtudio comprende, ade-
rn.as de la leg vigente, el Derecho vigente,
del cual la ley es una expresion. El De-
recho vigentet como fenomeno iuridico
excede, a lo meno.^ en la consideracion
de las principios filosoficos en que se
asienta y en los fines que seLpropone rea-
lizar, al reducido campo de la ley; y co-
mo concepc on juridica completa es mas
amplia que una simple creacion logico-
abstracta.
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El distingo apuntado aclara ajfgunaq
ideas; sin embargo, el asunto sei complica
nuevamente cuando o'bservamos que entre
los tecnicos-juristas hay dogmaticos, y
entre los dogmaticos, tecnico-jur stas.
Asi: muchos de los tecnicos-juristas

son ■ puros, llamemoslos de este modo,
porquei postulan que la ley escrita es la
base unica sobre la cual debe erlgirse la
construccion exegetica, dogmatica y crl-
tica; y muchos otros son dogmaticos, mas
que eso, neo-clasicos, porque conservan
el pensamieinto jurid co filosofico de los
clasicos y buscan el auxilio de otras dis-
ciplinas para resolver los problemas que
la propia ley les pl'antea.
Por otra parte, muchos. det los dogma-

ticos son puros, llamemoslos tambien asi,
porque reconocen en el Derecho, ademas
de la forma, el antecedente y el fin, por
eijemplo, la cultqra, la justicia o la segu-
ridad; y, muchos otros son tecnico-juris-
tas porque limitan sus especulaciones ex-
clusivamente a lo formal dentro del vasto
campo de lo juridico.

Ongenes..—Los verdaderos ongenes del
tecnicismo juridico son remotos. El pro-
pio Digesto lo consagro en princ'pio.

Con relacion al Derecho Penal propia1
mente dicho, no eis pooible desconocer la
influencia que tuvo en el la Escuela Cla-
sica, nacida en la primera mitad del siglo
XVIII, y, princ'palmente, Carrara (1805-
1888), que destacd como el que mas el
caracte'r juridico del delito y de la pena.
A nuestro juicio, no alcanzan a destruir
la importancia de dicha influencia los es-
fuerzos heichos por los tecnico-juristas
para demostrar su independence, n: las
criticas que han formula dp contra la Es-
cuela Clasica, principalmente' por sus re-
lactones con el Derecho Natural y por la
importancia que indiscutiblemente dio a
la filosofia en la elaboracion de sus con-

ceptos, factores ambos petturbadores de
la pureza del Derecho tal cual eil tecni-
cismo juridico lo concibe.
No obstante tales antecedentes, 'os

partidarios de la tendencia tecnico-juri-
dica, entre los cualds figuran muy sabios
maestros, raramente reconocen anteceso-
res mas distantes en el tiempo que Bin¬

ding, nacido en 1841; Liszt, nacido en
1851; Brugi, que aefendio la idea ei{
1890; o Rocco, que le dio ciertos perfiks
de esicuela en sus disertacionen sobre el
Problema del metodo en la ciencia del
Derecho Penal, dictadas en la Universi-
dad de Feirrara, en 1902, y en su curso
en la Univers dad de Sassari, en 1910.
Tampoco falta quienes crean que el

tecnicismo juridico acaba de nacer, y se
entreguen con el eintusiasmo del neofito
a la nueva idea rec!entora del Derecho
Penal, tan afectado en su autoriomia y

perfeccionamiento tecnico por los dcume-
didos > avances del positivismo.

Las bases fundamentales.—Las bases
fundamentals del tecn'cismo iuridico
aparecen espeiaialmente ^sintetizadas en las
cbras y escritos de Rocco, Massan v Man-
zini♦ Como dijimos, dentro de esta ten-
dencia, el, Derecho Penal debe circunscri-
birsei a lo unico existente en el campo de
su e'xperiencia, que es la ley positiva,
cu'yo ebtudio requiere un metodo juridico
y una logica juridica. El Derecho Penal
rige relaciones dei igual natura'eza que
las que rigen las otras ramas del Derecho,
y, en consecuencia, no tiene por que apar-
tarse de la tecnica y de los sistemas aue
ban labrado el progreso d-el Derecho pri-
vado. Como este, es una cienc'a abstrac-
ta, dogmatica y formal.
Practicamente hablando, el tecnicismo

juridico realiza cuatro ordpnes de inves-
tigaciones: la exegetica, la dogmatica, la
sistematica y la critica.
La investigation exegetica consiste,

principalmente, en la interpretacion del
sentido de» 1 as palabras y de lo.si textos
que constituyen la ley; representa el sis-
tema mas elemental del estudio del De-
re'cho; y es comun a todas sus ramas. En
el hecho, puede decirse que la exegesis
equivak a la interpretacion de la ley de-
nominada literal o gramat cal, forma que
los leg'sladores clasicos consagraron ett
la mavor parte de sus codigos (Articulos
20 y 21 del Codigo Civil Chileno).
La investigacion dogmatica es tan co-

nocida como la exegetica. Ella procura
prec sar determinados principios o verda-
des primarios quel traduzcan el espiritu
de las instituciones; construir sistemati-
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camente estas a traves de las normas de Asi:
la ley; fijar los conceptos juridicos fun- Concibe el delito como una pura rela-
damentales y describirlos; y estudiar las cjdn juriJica .eintre el delincuente y la au-
relacianes juridicas con indeip-endencia de toridad.
las personas viaculadas a ellas. Teorica- ]gn ej estudio del delincuente, aunque
mente, aunque los partidarios del tecni- prescinde del libre albedrio como funda-
cismo jurldico no lo quieran, su inves- mento de la culpabilidad, y reconoce la
tigacion dogmatica se relaciona con im- infludncia de los motivos en las acciones
portantes' aspectos do la Llosofia del de- hUmanas, refiere especialmente el elemen-
recho; y practicamente puede decirse que to subjetivo del delito a la conciencia que
equivale a las formas logica y teleologica el] delincuente sea capaz de tener de su
de interpretacion del la ley. (Articulos 19 3cto y de las consecuencias juridicas in-
y 24 del Codigo Civil Chileno) ; berentes a el. Dentro de este orden de
La investigation sistemdtica, que algu- ideas, y part.endb de la base del consi-

nos identifican con la dogmatica, procura oerar la normaltdad, distingue cntre res-
mas particularmeinte la . coordinacion de ponsables, o sujetos que reunen las con-
-i j* , • 'A' ^ ' diciones neceisarias para responder de sulos diversos conceptos juridicosi entre si. 1 -1 , . t„i

Y. Savignyen su Sistemade Derecho Ro-̂cho."ne «•»«,«. e campc, del Derccho
r /io-7o\ ■ ■ 1 Penal; e trresponsables, o sujetos impu-

mano actual (1878) smtetiza el concep- tsdos de un ,ddit ro cafecen'de
to expresando que un examen mas dete- -dkhas condicioneS( ue ubfca en el campo
4t n ° nos' mueistra que todaa las msti- de] Derecho Admnistracion o de Policfa.
^ tuciones de derecho forman un vasto Por fin, e-n cuanto a la reaction social
^.sistema, y que la armonia de este s.s- frente al delito, el tecnicismo jurldico es-

^ tema, en donde se reproduce su natu- tima que solamente pertenece a la consi-
raleza organica, puede solamente dar- deracion del Derecho Penal, la pena, o
nos Siu compieta intehgencia d Desae medida de caracter aflictivo aplicab.le. co-

el punto de vista practico, la investiga- mo una consecuencia del delito a las per-
cion sistematica esta ligada al concepto sonasf responsables de el. Las medietas de
que el legislador expreisa die enco que el seguridad susceptibles de tomarse re^pecto
contexto de la ley servira para ilustrar de los irresponsables que delinquon perte-
el sentido de cada una de sus partes, de necen a otras disciplinas que el Derecho
manera que haya Ontre todas ellas la de- Penal cientificamente considerado, salvo
bida correspondencia y armonia. (Artku- eil estudio de que puedan ser objeto como
lo 22 del Codigo Civil Chileno). . texto legah
Por fin, la investiqacion critica anali- ^ . T ' i ■ a \

y , -j j j i j- • • Cnticas.—La tendencia del tecnicismoliza la necesidad de las disposiciones le- . , A. . . s r. ,

gales vigentes; investiga los acfclrtos al- J*™1*0 ha ado objeto de scveras criticas.
canzados en su aplicacion practice en Ha7 ™a, a n»estr° JU1C1°' imaal:
orden a sus fines, y los defectos aue di- cpmprendemos que los adeptos a esta ten-
cha aplicacion puede reveilar; y orienta Gencla quieran refenr su estudio exclusi-
las reformas futuras. Dentro de este as- vam?nt;> a la Jej V1§ente una ?Poca
pecto del tecnicismo jurldico, creemos 7 un lugar dados; pero dentro de tal
que, a pesar de su reipudio, las vincula- ProPoslto- creemos que debenan denomt-
ciones -entrei el Derecho Penal puro y la nar.su inic.iat^a tecnicismo legal y no
Historia, el Derecho comparado, la So- Jcmcismo juridico, porque el concepto
ciologia y la Politica resultan notoria- dc Jundico excede notor.amente el cam-
mente eistrecbas,- - P° ,de ,legaL uLo Jurflco exPreSa lanocion del Udrecho en rorma completa,

En cuanto al delito, el delincuente y la en tanto que lo legal .solamente significa
r'ecccion social especificamente considera- una parte del Derccho, a saber, el derecho
dos, estimamos que el tecnicismo juridico escrito.
tiene numerocos puntos del contacto con la Otros los combaten ^iciemdo que elEscuela Clasica de Derecho Penal. metodo estrict^mente juridico significa



"una divinizacion del Estado y una ciega
idolatria a la letra de la ley; que 'degrada
la ciencia penal a esteriles tra&cripciones
o glosas del los textos legales; y que con-
duce. a una especie de parnasianismo ju-
ridico sin alma frente al Derecho que vive
para la vida y se valoriza por su conte-
mdo y por sus fines inmanentes de moral
y del justicia. (Oscar Stevenson. O me-
todo juridico na ciemcia do Direito Penal
1943).
Ferri sostuvo que "el error fundarnen-
tai de esta dogmatica juridica consiste,
ante todo, en imponer' al Derecho Pe-
nal, quel es esencialmente una rama del
Derecho publico, los presupuestos, las
exigenc'as y la logica abstracta del De-
recho privado, considerando que entre
el Estado que castiga y el deilincuente

• que infringe la ley penal existen rela-
ciones 'juridicas y casi negocios juridi-
cos, como ocurre entre los qos contra-
tantes dn el terreno de las oblisaciones
pr'vadas". (Principios de Derecho Pe-

nal, pag. 65).
Y, Ihering ya habia dicho al.respecto

que "aquel culto total a la logica, que
cree poder elevar la Jurisprudeincia a
una matematica del Derecho, es un error
que descansa sobre el desconocimieinto
de la naturaleza del Derecho mismo. La

'' vida no existe para los teoremas, sino
estos para aquella".
Por nuestra parte, creiemos que las

criticas citadas y muchas otras, desprovis-
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tas de la exageracion que muchas veces
las caracteriza, son justificadas frente a
un tecnicismo juridico absoluto, o sea, a
un tecnicismo juridico que nieigue toda
vinculacion posible entre el estudio del
delito, el del ncuerite y la reaccion social
desde un punto del vista juridico y el es-
tudio de' los mismos elementos desde otros

puntos de vista. Pero, dicho sea em ho-
nor de la verdad, la mayor parte de los
tecnico-juristas reconoce la existencia de
esos vinculos.

En efecto, para muchos no se trata de
que el delito, el delincuente y la reacc on
social no deban seir estudiados desde otros

puntos de vista que el juridico, sino sim-
plemehte de/que la disciplina que los es-
tudia desde el punto de vista juridico es
la unica que puede denominarse Derecho
Penal, y como disciplina netamente ju-
ridica que es, el Derecho Penal debe so-
meterse a metodos de inveistigacion y sis-
temas propios y distintos de los emplea-
dos por otras disciplinas.
A nuestro ju cio, la tendencia tecnico-

juridica sufre un eirror al respecto. Cree
mos que el Derecho Penal cientificamen-
te considerado abarca la consideracion de
su oibje'to: ley, delito, delincuente y reac-
cion social cualquiera que sea el punto
de vista desde el cual se les mire. En un
estudio mas amplio, sobre los Hm'tes del
Deretho Penal, que actualmente realiza-
mos, procuraremos decir por que.

J. R. del R. C.

1

L@s eonflicfos obreros en ta anfigiiedad
Los conflictos obreros son tan antiguos

como la histor'a misma.
Hace mas de 3,000 anos, en tiempos

de los faraones de la vigesima dinastia,
los egipcios los conocieron.
Ejemplo del esto es uno que se produ-

jo durante el reinado de Ramses III.
El conflicto estallo en la Necropolis.

Los obreros, que se dividian en Libres y
Esclavos, el 29 de "meichir (DLiembre)

del ano 1,200 A. C., acordaron, a insi-
nuacion de la Corporacion, organismo
maximo de los trabajadores, un paro en
sus labores y presentar un pliego de exi-
gencias, que decia: ^Sufrimos del hambre
V .de sed, no tenemos vestidos, ni ^aceite,
ni pescado, ni alimentos de ninguna es-
pecie hace'. ya mas de 18 dias'\
"No volveremos a trabajar mientras

no nos den de lo que queremos".
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Desde hace mucho tiempo ha'sido mo-
tivo de especial preocupacion tanto en
el Gobierno como en ed Congreso, en la
prensa y el publico en general bus-car un
medio que, sin perjudicar el derecho de
defensa, haga mas efectiva la just"cia> ace-
lerando la terminacion de los juicios'. Es
indudable que si no pueden resolverse los
litigios en forma breve, la aplicacion tar-
dia de la justicia llega a conveirtirse en
denegacion de ella.
El actual Ministro de Justicia, Aboga-

do de experiencia y que ha sentido este
mal, para remediarlo envio al Congreso
Nacional un pvoyecto de Ley que se re-
solvio en el despacho de la Ley 7760, qiie
vamos a comentar.

Esta ley ha comenzasdo por incluir den-
tro de la estructura del Codigo de Pro-
cedim'ento Civil una serie de disposicio-
lies, que desparramadas en leye»s de diver-
sa indole daban lugar a entorpecimientos
y errores que redundaban en perjuicio de
la bue'na administracion de justicia1. Asi
tenemos, que ha incluxdo detitro de la
Ley procesal las modificaciones de los tra-
m:tes para obtener la posesion efectiva,
cue set encontraban intercaladas en la Ley
de Impuestos a. las herencias; las que tie-
nen relacion con la Ley procesal y que
estaban incluidas en la Ley sobre eLEjer-
cicio de la Profesion de Abogado, y por
ult mo el procedimiento en los juicios de
menor y minima cuantia, que formaba
parte de una Ley especial sobre la materia.
Com enzan las reformas de esta Lety

modificando el Art. 37 del Codigo de
Procedimiento Civil, modificacion que a
primera vista parece carecer de importan-
cia, peiro que sin embargo es'una de las
mas efect vas y cuyos efectos en la cele-

ridad del procedimiento dejaran sentirse
de inmediato. Consiste eilla en prohibir
a los A'bogados o a las partes litigantes
retirar de- las Secretarias los expedie-ntes
para la evacuacion de algunos. tramites.
En conform'dad a la' disposicion antigua
eillcs podian ser retirados para alegar de
bien probado y para expresar agravios,.
y esta autorizacion legal se habia conver-

' tido en un abuso, pues los plazos conce-
didos por la Ley de diez dias para cada i

caso se convertian en meises y aun en ahos,
, pues los apremios siempre eran tardios y
este retardo significaba un serio tropiezo
para aplicar justicia rapida.
Otra disposicion de gran importancia

que contieine esta Ley modifidatoria es el
alcance que le da a las apelaciones enta-
bladas contra las resoluciones que deniegan
una medida precautoria, que mandan al-
zar una concedida provisoriamentei y las
que no dan lugar a la excepc'ones dilato-
rias. Conjuntamente con entablar un
juicio, la parte demandante solicitaba
medidas precautorias acompafiando los
antecedeintes que le convenian, v ^1 Juez
tenia que resolver con esos anfecedentes
las medidas solicitadas y antes de que co-
nociera la parte contraria. Goneralmente
eran concedidas estas medidas, pero mas

tarde, con los antece'dentes que acompana-
. ba el demandado o la prueba remdida en
el incidente, el Juez ordenaba alzar las
medidas precautorias, resolucion que al ser
apelada por el demandante, deiaba injusta-
mente con prohibiciones de gravar y ena-
jenar o retenciones al deimandado hasta
aaue se resolv'era la apelacion, lo que
siempre tardaba seis meses o mas:. Con
esta modificacion, se) termina este abuso,
porque ordenaba alzar la medida precau-
toria concedida provisoriamente, la ape-
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lacion se concedera solo en lo devolutivo
y la prohibicfon o retencion so alzara de
inmediato. En cuanto a lo? incidentes
dilatorios, ellos siempre se interponen,
con razon o no, generalmente sin el1a, y
la apeilacion concedida en ambos efectos
retardaba la entrada al juicio por meses.
Hoy, con la apelacion concedida solo en
lo devolutivo desaparece tambien este
mal.

Uno de los principales defec'tos de
nuestra Ley procesal, que arranca de su
origen, el Codigo de Enjuiciamiento Es-
panol, es la multiplicidad de sus procedi-
mientos, lo que no puede ser beneficioso
para la correcta aplicacion de la justicia
v serla muy facil subsanarlo, ya que te-
nemos: procedimientos que solo se di-
ferencian en pequenos deitalles. Nuestro
Codigo contiene mas o menos veintis:ete
procedimientos diferentes para la trami-
tacion de' los iuicios segun su naturaleza,
y entre 'ellos consulta la anomalia de seis
procedimientos diferentes para las acc'o-
pes posesorias y cinco para los juicios de
arrendamientos.

Los Codigos francesete e italianos, for-
mados en estructura moderna, solo con-
sultan dos procedimientos: el ordinario y
el extraord'nario. El primero se aplica a
todo juicio en general y el segundo a los
juicios eispeciales, a los que se les da tra-
mitacion sumaria, consultando, natural-
mente, disposiciones especiales para el
procedimiento de apremio en el ju'cio
eiecutivo. Las modificaciones que' estu-
diamos, algo ban heicho sobre la materia,
pues han supfimido algunos procedimien-
tos y otros los ba incorporado al suma-
rio, pero ya que se entraba en esta mate-
ra deibio haber ido al fondo suprimiendo
una serie de procedimientos que pueden
refundirse, sin inconvemente alguno, con
el sumario. En cambio agrega un nuevo
procedimiento para iel cumplimiento de
los fallos, cuando las disposiciones con-
templadas en nuestro Codigo eran sufi-
cientes para el caso.

Como novedad ha intercalado el tra-
mite de la conciliacion, la que debe lie*-
varse a cabo a instancias del Juez, una
vez contestada la demanda. Este tramite,

que es obligatorio en los Codigos italiano
y frances antels de entrar al juicio, no ha
dado ningun resultado practico y solo ha
servido para demorar la tramitacion de
los juicios. Igualmente ocurrira entre
nosotros, pues cuando las partes han re-
suelto entrar al pleito, es porque induda-
blefmente, tanto ellas como sus Abogados
ban agotado todos los medios de concilia-
cion personal, que' es la interesada y mas
efectiva.

Para acortar la tramitacion de los jui-
cios, que es el objeto principal de la Ley
quel comentamos, hay que reducir plazos
y suprimir tramites inutiles o de poca im-
portancia. Esta Ley solo reduce el ter-
mino probatorio de treinta a veinte dias
y suprime los alegatos de bien probado,
reemplazandolos por un escrito de tengase
presente, siempre manteniendo -el plazo
de d ez dias, pero que ahora los hace co-
mun para todas las partes.

Bien pudo, sin causar ningun peirjui-
cio, suprimir los escritos de replica y du-
plica y reducir los plazos de la contesta-
cion de la demanda, de la presentacion de
los escritos .sobre la prueba y de las eixpre-
siones de agravios. Todas estas reduccio-.
nes pudieron hafberse hecho sin temof al-
guno_ de causar perjuicio a las deifensas y
habrian causado un gran' beneficio en fa-
vor de la justicia rapida.
Tambien ha mantenido la citacion pa-

ra- sentencia, tramite completamente ;nu-
til, pues los jueces no leien los fallos a l'as
partes sino que ellas tienen conocimiento
de la sentencia por la notificacion que se
les hace. Habria bastado reiemplazar ese
tramite por un , certificado del Secretario
que indicara la fecha en que los autos en-
traban a conocimiento del Juez para die-
tar el fallo.
Una dei las modificaciones mas impor-

tantes es la limitacion de los alegatos. Ha
sido siempre una costumbre de los Abo-
gados que cuando desean darle importan-
cia a una causa, prolonguen los alegatos
por semanas y aun por meseis. La Ley
ha reducido el plazo de que pueden dis-
poner las defensas a dos horas para las
causas definitivas y limita aun mas el
tiempo para los incidentes. En eista for-
ma se obliga a los Abogados a llevar sus
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de Procedimiento Civil es buena y esta
ajustada a las legislaciones modernas;
que solo bastaria peque'nas modificacio-
nes para dejarlo a la altura de los mas
avanzados; como ser. supnmir algunos
procedimientos, reducir algunos plazos y
tratar- de encuadrar la estructura en un

procedimiento ordinario y otro extraor-
dinario, quei seria el sumario. Si a todo
esto se agrega el dar a los Jueces mayores
facultades, llegariamos casi a la perfec-
cion, por-que los Jueces con mayores res-
ponsabilidades seria mejor escogidos para
sus designaciones', v la grandeza y hones-
tidad de un Pais descansa principalmente'
cn la justicia bien aplicada.

C. V. o.

— —.—_———.—
.
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causas mejor preparadas, concretando sus
argumentos, lo que redunda en beneficio
de ellos mismos, puels el Tribunal capta-
ra el fondo de las alegaciones, que antes
perdia en gran parte, porque llegaban
hasta los Jueces dlluidos en inutil pala-
breiria, que' terminaba por fatigarlos.
Como estas observaciones estan desti-^

nadas especialmente para los estudiantes
y Abogados jovenes, es decir para los
bombres dei manana, que seguramente
ocuparan en la vida nacional un pues'to
de importancia, ya sea en la Prensa o en
el Congreso Nacional, ya como Miembros
de los Tri'bunales de Justic:a para aplicar
la Ley o como Ministros de Estado y aun
en las mas altas Magistraturas, de'ben sa-
ber que la estructura de nuestro Codigo
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LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DF.RECHO

NOTAS SOBRE. SUS FUNBAMENTOS .TURIC OS

Es de inte'res considerar cuales son las social"; la forma de la actividad indivi-
bases iuridicas de la Seguridad social co- dual es la libertad y la forma de la acti-
mo proceso complejo, unitario y organi- vidad social es la cooperation; correspon-
co, que presenta fases fundamentales, as s- den, pues, a esta segunda esfera, el dere-
tencia, prevision y trabajo; tiene actual- cho del libertad (en todas sus manifesta-
metate su mayor y mas inmediata exprc- ciones) y el derecho de cooperacion (corn-
sion en el seguro social, como su instru- prendiendo en este la forma particu1ar
mento mas adecuado y eficaz. de prevision y la forma general de segu-

ridad social).
* * * La Coooeiracion reconoce como su ori-

gen y fundamento un doble princinio,
La naturaleza juridica de la seguridad bio-psicologico el uno y bio-sociologico

social o prevision social general presenta el otro, que r'gen el desarrollo y desen-
un doble caracter: su'bjeitivo, en cuanto volvimiento de la vida humana; el pri-
mira a la persona beneficiaria, y objetivo, mero, animalidad, es enencial y primor-
en cuanto dice relacion a la comunidad. dialmente el orinciolo de la bestialidad;
Desde el punto de vista subjetivo, es un el segundo. solidardad. es esencial y ex-
dereicho primordial del ser humano, que clusivamente el principio del la bumani-
descansa en la natural y necesaria limi- dad. El derecho de coo-oeracion arranca su
tacion, finitud y contingencia de las po- fundamento de la solidaridad. como idea
tendas y facultades del hombre y de sus fuerza de aauella, aue entrana exigencies
correspondientes operacioneis y activida- v preistaciones dp interdependencia y de
des. Desde el punto de vista objetivo, mutua responsabil'dad.
es una atribucion de la Autoridad'Social, Los biologos v los sociologos1 presen-
que descansa en la funcion de pro.tetcion tan, pues, estas dos leves como rectoras
que esta incita en la esencia misma de lo de la vida: la lucha por la vida y 1a union
que es tal autoridad. para la vida. Sevun lo establecido ante-

riormente, la primera ^eiv descansa en el
* * * principio de irracionab'dad a que esta so-

metida la animalidad: la segunda. en el
Los derechos fundamentales ei inalie- principio de racionalidad que regula a la

nables del hombre, podemos clasificarlos buman'dad; cuando en el bom'bre prddo-
desde el punto de vista de "los dos gran- mina lo irracional sobre lo racional, se
des ordenes del derecho, los que §e refieren impone la lucha por la vida; pero, la per-
al "ser y los que derivan de la "ac'tivi- sona, concepto v valor esencialmente es-
dad del seir juridico". D'cen referenda piritual. sin excluir lo secundario mare/-
al "ser los que expreisan su existencia y rial, exige el predominio de la racionali-
la conservacion de la existencia; pertenei- dad, esto es. de la lev de union para la
cen a esta primera esfera, la personalldad vida cuva ideia o principio es la solidari-
(dignidad. igualdad, etc.) v la conser- dad y cuya forma es la cooperacion.
vacion de la existencia (vida fisica, moral, La cooperacion como forma de h idea
etc.). Se refieren a la "actividad del de solidaridad. considerada con las di-
ser juridico, los que determinan las dos mensiones de lo iuridico, podria decirse
formas esenciales del acto humano, con- que es el derecho (conjunto de facultades)
sideirado el hombre como "ser individual- que corresponde al ser humano, como
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miembro de la sociedad, para participar
tie los bienes sociales y exigir lct> union u
el esfuerzo necesarios y adecuadoR para
realizar el Bien Comun, y entiendo por
tal, el conjunto organizado de condicio-
nes sociales gracias a las cuales la persona
humana puede cumplir su destino natural
j espiritual. De dondei se desprende que
el Derecho de Cooperacion representa:

a) la participacion del ser humano en
la responsabilidad y bienestar del la vida
de los demas; lo que significa solidaridad
juridical

b) los servic'os que prestan los indi-
viduos y la sociedad a los que no pueden
valerse por si mismos o vivir con su pro-
pio esfueirzo; lo .que significa asistencia;

c) la defensa y proteccion moral, eco-
nomica, social y juridica de nuestra per-
sona, facultades v bienes; lo que significa
tute'la provisional/

De modo que, el derecho general de
cooperacion y el derecho particular de
solidaridad, arranca sus origenes de la ley
general de solidaridad social. De esta ley
y de aquellos derechos que ella fundamen-
ta, se desprende la obl'gacion social de
asisteincia, como presupuesto necesario de
la vida y ayuda Social de ouienes no pue-
den valerse o subsistir por su es-
fuerzo; tambien se desprende de anuellos
dereichos, y, en parte, de la misma obli-
gacion social de asistencia, la obligacion
social de prevision que dispensa una pro-
teccion sostenida para prevenir riesgos y
contingencias vitales y, sobrevenidas es-
tas, repare sus mas inmediatas consecuen-
cias para la pronta y posible reintegracion
en el estado normal.

Inherentes a estas obligaciones sociales,
por la natural y necesaria correlatividad
.entre deber y derecho y por ser aquel, fun-
damento logico y supuesto necesario de
este ultimo, aparecen los correspondientes
derechos que algun titular o titulares po-
seen para exigir de la Autoridad Social
e! cumplimiento de aquellas obligaciones.
Y asi, frente a los debeires y obligaciones
de solidaridad, asistencia y prevision, la
persona humana tiene derecho a 1& soli-
daridad, a la asistencia y a la prevision,
cuyas diversas manifestaciones, an forma
parcial por lo que respecta al derecho de

11

solidaridad, y totalmente en cuanto ^1
ejercicio de los dos ultimos, constituyen
lo quel se denomina ''seguridad social".
La seguridad social, considerada como

derecho subjetivo, y como expresion de
la cooperacion, tiene, pues, su fundamen-
to en la solidaridad y se manifiesta efn las
diversas formas de aquella, que ya deje
senaladas, y de modo especial en la tu-
tela laboral, la asistencia y la prevision
sociales. Por consiguietnte, la seguridad
social es uno de los derechos fundamen-
tales de la persona.

* * .*

El fundamento objetivo de la seguri-
dad social lo encontramos en la conside-
racion del las funciones del Estado.

Cualquiera sea el conceipto que se tenga
del Estado, ya se le considere como la
personificacion politica de la Nacion o
como la suprema expreision del Derecho,
ya se le reconozca personalidad real o fic-
ticia, no puede desconocerse que en defi-
nitiva al Estado le compeiten funciones
superiores que se le atribuyen en bien de
la persona y de la comunidad humanas.
Todas estas funciones podemos redu-

cirlas a dos seiries fundamentales en rela-
cion con su fin supremo que es el bienes-
rar y el perfeccionamiento humanos; co-
rresponden a las dos categorias de nece-
sidades primordiales cuya satisfaccion exi-
ge el hombre: necesidad de seguridad y
necesidad de perfeccionamiento.
El hombre no puede e'xistir y, existen-

do, no puede conservar, desarrollar y per
feccionar su existencia, si no goza de se
guridad en su bienestar; setguridad de
amparo contra la accion destructora de la
naturaleza; seeuridad de defensa contra
la accion nociva de la conducta de otros
hombres; seguridad de prevencion eon-
tra las perjudiciales y ruinosas consecuen-
cias de riesgos vitales y de contingencias
graves que preseinta la vida, y de seguri-
dad de proteccion general rnediante el
mantenimiento de un orden ju'ridico que
le garantice/ contra la inseguridad prove-
niente de las causas enunciadas y, conse-
cuencialmente, le asegure el goce de sus
derechos fundamentales que son atributos
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esenciales e inalienables de su personali-
dad.

Exige, pues, el hombre seguridad en
primer lugar y por sobre todo; pero, no
puede darsela a si mismo ni basta para
ello la accion individual de sus semejan-
tes ni aun la accion meiramente particular
concertada en forma colectiva; requiere
que su actividad personal y la de los de-
mas y la de todos los entes colectivos y
grupos socialeis, se desenvuelva armoni-
camente, lo que se obtiene si entre ellas
hay la conveniente coordinacion; pero..
no basta que esten coordinadas si no van
encaminadas al fin comun quel exige tal
coordinacion, lo que se obtiene si existe,
ademas, la debida subordinacion a dicho
fin. Ahora bien, esta ayuda organizada
solo puede prestarla adecuadamentei la
autoridad social del Estado; de acjui, que
a la necesidad de seguridad en el hombre
corresponde) en la Autoridad la "funcion
de proteccion"; asi como, por razones
que no senalo', porque no interesan para
este estudio, a la necesidad de perfetccio-
namiento de la persona corresponde en l:i
autoridad la "funcion de progreso".

Ambas funciones, al igual quel ambas
necesidades, son esenc:ales, pero, de des-
igual jerarquia; la necesidad de seguridad
y la func.on de proteccion son primor-
diales; la necesidad de perfeccionamiento
v la funcion de progreso son secundaria.?.
Esto es evidente en cuanto a d chas n€£3-
sidades, porque, primero es existir y des-
pues, perfeccionar la existencia; tambien
lo es rerspecto de las funciones, porque.
por una parte, la funcion de seguridad
es de orden preferentemente juridico y la

de progreso, lo es de* orden predominan-
temente moral, ya que la proteccion dice
relacion a la seguridad en el bienestar, lo
que els en si una cosa juridica (de etica
objetiva), y el progreso se refiere al per-
feccionamiento, que es de por si una cosa
moral (de etica subjetiva), y, por otra
partet debe tenerse presente que la reali-
zacion del bienestar individual v colec-
tivo es la finalidad suprema de la auto-
ridad, y que la realizacion del perfeccio-
namiento es la finalidad mas alta de la
persona; por esto, la funcion de' protec-
-cion es primordialmente atributo de b
autoridad y la de progreso, lo es secunda-
riamente.

La funcion general de proteccion, co-
mo ha quedado eixpuesto. corresponde a
la necesidad de seguridad total: dentro de
ellas estan comprendidas las funciones
especiales de seguridad social. De» mode,
que el fundamento objetivo de esta, se
encuentra-en la funcion de protecc on auc
corresponde a la Autoridad Social del Es-
tado y abarca, tanto la asistencia como
la prevision socialcs y la tutela del tra-
bajo.

* * *

En conclusion, la seguridad social, des-
de eil punto de vista individual es uno de
los derechos fundamentals, esencades,
inalienables de la personalidad humana;
desde el punto de vista social eis una de
las funciones tambien fundamentales.
esenciales e inalienables del Estado.

C. V. B.

MAXIMAS DE EPICTETO

0 Aristides Epanimondas y Licurgo, no fueron llamados uno Jpsto, otro Libertador^ y
otro Dios, por sus riquezas, ni por sus esclavos, sino porque libertaron a Grecia.

0 Creyo conveniente _Paris robar a Elena y esta, a su vez seguir a Paris. Si del mismo
modo hubiese p-arecido bien a Menelao pasa-rse sin una esposa desleal, ique hubiera ocu-
rrido?

Hubieramos perdido la Iliada y la Odise a; lo demas no mteresa.



MAXIMO PACHECO COMEZ.

CHILE Y BOLIVIA/
.

LAS RELACIONES DUPLOMATICAS CHILENO BOLIVIANAS DESPUES DE 1879.

Aun habian transcurrido muy pocos
anos. El recuerdo de esos dias de angus-
tia y zozobra de 1879, vivia latente en
e] corazon de los chilenos.
La guerra separo a tres n^ciones. Los

hijos del Peru y del Altiplano, habian
combatido a los valientes que llevaban
como emblema, la estrella solitaria.

Hoy se tramitaban los Pactos que pon-
drian fin a esta guerra fratricida.

En octubre de 1883, se firmo en An-
con (pueblo situado al N. de Lima) el
Tmtado de Paz con el Peru.

El 4 de abril de 1884, se pacto la paz
con Bolivia, por medio de un Tratado
de Tregua.

Este Pacto de Tregua "c'ontenia esti-
oulaciones que podriamos llamar transi-
torias y que habian de quedar subordi-
nadrs en definitiva al Tratado de Paz;
vero dejaba consagrado en forma abso-
luta el dominio de Chile en la zona te-
rritorial que habian reivindicado".

- Por estet Pacto, Chile extendio su so-
berania a la zona comprendida entre los
para^elos 23 y 24, teirritorio aue habia
cedido por el Tratado de 1874 v que
por su ruptura, por parte de Bolivia, ha-
bia vuelto a poder de sus antiguos duenos.El articulo 2.9 de este Pacto de Tregua,dice: "La Republica de Chile, durante la
vige'ncia de esta tregua, continuara gober-nando, con sujecion al regimen politico
v administrativo, que establece la ley chi-lena, los territories comprendidos desdeel paralelo 24 hasta la desembocadura de'lrio Loa en el Pacifico".
En esta forma, la reincorooracion deAntofasasta al dominio de Chile, auedo

reconocida en forma precisa v solemnec
aceptandose asi la consecuenria iuridicade la violacion por parte de Bolivia, delTratado de 1 874.
Dice a este reispecto el connotado horn-Tare publico boliviano, don Alberto Gu-

xierrez: "Encontramos, que no existia

"La cuestion con Bolivia $s un .pro-
blema que siempre estara latente y ten-
dra actualidad".

sino el territorio comprenldido entre el
rio Loa y el grado 23, que era materia de
transferencia y por lo tanto de compen-
saciones pecuniarias o territoriales".

El 18 de mayo de 1895, se firmaron
entre el PleJnipotenciario boliviano don
Alberto Gutierrez y el Ministro de Re-
Taciones Exteriores de Chile, don Luis
Barros Borgono, el Tratado de Paz, el
del Transferencia de Territorio y el de
Comercio.
El 31 de diciembre de 1895 se pro-

mulgo la ley que prestaba su aprobacion
a estos Tratados y a los Protocolos com-
plementarios de 28 de mayo.
Uno de los puntos principales de esta

negociacion fue el que se referia a la
transferencia, por parte de Chile, de un
puerto en ell Pacifico, que le permitiera
a Bolivia su libre acceso al mar.
En su introduccion, el Tratado sobre

Transferencia de Territories, dice: "La
Republica de Chile y la de Bolivia, en
eil proposito de estrechar cada vez mas los
vinculos de amistad que unen a los dos
paises y de acuerdo en que una necesidad
superior, el futuro desarrollo y prospe-
ridad comercial der Bolivia reauieren su
libre y natural acceso al mar, han deter-
minado ajustar un tratado especial sobre
transferencia de territorio . .

Por este Tratado, Chile se compromet-
tia a conceder una salida al mar en for-
ma amplia, si lograba todo el territorio
de Tacna; en terminos mas restringidos
si le era cedida solo una parte del esta
region, y aunque nada adquiriese, Chile
se comprometia "a ceder a Bolivia la Ca-
leta de Vitor hasta la Quebrada dei Ca-
marones, u otra analog.a y, ademas, la
suma de $ 5.000,000 de plata, de 24
gramos de peso y 9/10 de fino".

Estos Tratados, como ya hemos visto,
fueron aprobados por Chile, pero el Go-
bieirno de Bolivia no le presto su apro-
bacion y los Pactos de Mayo, fueron adi-
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cionados con un protocolo "que modi-
ficaba lo convenido e; iritroducia en la
^estion un elemento de desconfianza, de
perturbacion y de trastorno".
Dicho Protocolo, de 9 de diciembrei,

fue conservado por el Gobierno de Chile,
va que en el se establecia una clausula
por la cual se reservaba, el poder leg'sla-
tivo del Bolivia "el derecho de pronun-
ciarse sobre si el puerto y zona que o'fre-
ciera Chile en sustitucion del puerto y
territorio de Tacna y Arica, reunian o
no las condiciones estableicida^ oara sa-
tisfacer las aspiraciones bolivianas".
"Esta reserva que dejaba entregado en-

teramente a! criterio del gobierno de Bo-
livia el cumplimiento del Tratado, fue
rechazada por Chile v produjo la cadu-
cidad de estos pactos".
A su desahucio deifinitivo siguieron

nuevas negociaciones tendientes a reno-
var la d'scusion sobre compensaciones te-
iritoriales.
En 1900, siendo Ministro de Relacio-

ne>s Exteriores de Chile, don Rafael Erra-
zuriz, envio una comunicacion a la Can-
cilleria boliviana en que decia: "Chile
ha ofrecido y sigue ofreciendo todavia a
Bolivia a cambio de el -—el litoral boli-
viano— compensaciones pecuniarias y
ventajas mateirales, que importan muchi.-
simo mas que el valor de este territorio".
El gobierno boliviano contesto que las

proposiciones eran dignas de estudio, y
desde este momento las negociaciones
toman otro giro, en lei terreno de las
compensaciones y no de alegar derechos
a titulo de reivindicacion.

Las gestionis tomaron cuerpo en 1902
v se desarrollaron en Santiago por el se-
nor Felix Avelino Aramayo, en repre-
sentaoion de Bolivia. La discusion partio
de la base del "abandono por parte de
Bolivia de toda pretension a un puerto
en el Pacifico".

Esto representaba "la renuncia a toda
competasacion territorial en cambio de
una indemnizacion de dos millones de li-
bras, pagaderas en 10 anualidades v apli-
cables forzosamente a la construccion de
FF. CC. que converjan a la costa chilena
sobre el Pacifico".

En 1903, continuaron las negociacio-
nes entre el Ministro Plenipotenciario de

Bolivia, don Alberto Gutierrez y el Mi-
nistro de Relaciones de Chile don Agus-
tin Edwards. Peiro estas gestiones hu-
bieron de ser retardadas hasta 1904, de-
bido a una crisis ministerial que alejo al
senor Edwards del Ministerio.

Las conversaciones se habian realiza-
do con e>l consentimiento del gobierno de
Bolivia y en un clima de absoluta inde-
pendencia.
Al referirse a ellas, dice el senor Gu:

tierrez: "Avance resueftamente en la ne-

gociacion, poraue sabia oue no seria un

oroyecto perdido, sino una solucion prac-
ticamente realizable".
Luego es absolutamente errado d sos-

tener, como lo hacen algunos, aue las
conversaciones que antecedieron a la fir-
ma del Tratado del 1904, se realizaron
Pn una atmosfera de ^imposicicnes v ren-
cor.

El oropio general Montes, Presidente
de Bolivia, ya habia formulado su opi-
nion concorde con estas negociacionet?.

D'ice el senor Gutierrez en su obra:
"El actual Presidents de Bolivia, acepto
la candidatura presidencial formulando
un programa de ideas politicas entre las
que colocaba en primer termino la so-
lucion diplomatica con Chile, aceptando
todo aquello que la leq de los aconteci-
mientos senalaba como hechos funda-
men tales".
El curso de los acontecim'entos hara

que sea el oropio general Mont® el que
acuda a la Liga de las Naciones p'diendo
1,4 nulidad de este Tratado y el senor
Gutierrez, quieto invoque su revision.

Las conversac'ones que se venian rea-
lizando desde 1900, cristalizaron con la
forma del Tratado de Paz v Amistad de
20 de octubre de 1904 entrei el represen-
tante diolomatico de Bolivia, don Alber-
to Gutierrez, y el Ministro de Relaciones
Fxteriores de Chile, don Emilio Bello
Codecido.

Este tratado fue ratificado en la cm-

dad de La Paz, el 10 de marzo de 1905
y oromulgado el 21 de marzo del mismo
afio.
Por el, "restableciansei las relaciones de

paz y amistad entre la Republica de Chi-
le y La Republica de Bolivia, terminando.
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en consecuencia, el regimen esta'blefcido
por el Pacto de Tregua".

Ademas, "con el fin de estrechar ■ las
rclaciones politicas y comeTciales de am-
bas Republicas, las Altas Partes contra-
tantes convienen en unir .el Puerto de
Arica con el Alto de la Paz por un FF.
CC. cuy.a. construccion construira a su
costa el Gobierno de Chile), dentro del
plazo de nn aiio contado desde la rati-
ficacion del presente Tratado".
Chile se comprometia a transferir des-

pues de 15 anos eiste FF. CC. a Bolivia /
a pagar garantias hasta de un 5 % sobre
los capitales que este pais invertia en la
construccion de algunos FF. CC. interio-
res (Oruro a La Paz, Potosi a Santa
Cruz, etc.) hasta por la suma de 500,000
£. Convenia, por otra parte, etn entre-
gar en dinero efectivo 330,000 £ y a
pagar indemnizaciones a particulares.

Todais estas obligaciones, segun un Es-
tado de contabilidad al 31 de diciembre
de 1918, sumaron 5.165,561 £ y si a
esto se agrega los pagos efectuados con
posterioridad a esta fecha tendremos -una
suma que fluctua al rededor de 6.000,000
£, $ 720.000,000 en moneda chilema
actual.

"Con este Tratado estaban,. pues, de-
fin'tivamente liquidadas las consecuen-
cias de la Guerra del Pacifico en cuanto
se reifiere a las relaciones entre Chile y
Bolivia y bien establecida la renuncia del
2.9 de estos paises a puerto en el Paci-
fico".

Se ha dicho que este Tratado fue rei-
cibido en Bolivia "con demostraciones de
repulsion general y de franca antipatia".
Sojo alzaron su voz, para condenarlo,

la minoria parlamentaria y la represem-
tacion de Potosi. Estos dos juicios, cree-
mos. no representaban la totalidad de la
opinion publica boliviana.

'Sin embargo, Bolivia, a pesar de que
este Tratado fue aprobado por la mayo-
ria de la opinion publica no se ha dete-
nido en^ el y ha vuelto a revivir situacio-
nes nacidas de un "convenio internacio-
T»al a que se hallaban ligadas la fe, el ho-
nor y la tranquilidad de las naciones con-
tratantes".

El Tratado que ayer habxa sido rati-
ficado, por setr un convenio al cual es-
taba comprometida la fe de una Repu-
blica, posteriormente se consideraba nulo.

Los hechos historicos ya consumados,
no fueron reconocidos.
Una atmosfera de enemistad ei inauie-

tud se creo sobre las relaciones diploma-
ticas de ambos paises. Y como resultado
de ello, el Gobierno acudio a la Liga de
las Naciones para que considerara este
Tratado.
Y fue el propio General Montes, el

mismo que como Presidents habia ratifi-
cado el Tratado, el que presentara esta
demanda de Rev'sion ante el Ministerio
de Re'laciones Exteriores de Francia, para
que fuera presentada ante la Liga: y el
Ministro de Relaciones Exteriores, senor
Alberto Gutierrez, quien solicitara su re)-
vision.

Es curioso anotar, que el ex-M'nistro
Gutierrez, de 1904, firmante del Trata- ,

do de Paz, sea el mismo, el que, en 1919,
"pocos anos detspues, encuentra un De-
recho inmanente de las naciones, que per-
mitiria olvidar la palabra empenada, des-
conocer las obligaciones contraidas y de-
clarar caducas o inaplicables las estipu-
lacioneis internationales y con meior
acuerdo, reclamar el puerto propio que
antes consideraba innecesario v oue sus-
tituyo por la via ferrea internacional v
las franquicias aduaneras del Puerto de
Arica".
El 1.' de noviembre de 1920, Peru y

Boliv'a presentaronse ante la Liga do las
Nacones, solicitando la revision de los
Tratados de 1883 v 1904.

Este acuerdo de procederes nacio de
una nota dirigida el 5 de marzo de 1920
al Canciller de Bolivia, don Carlos Gu-
tierrez, por el Ministro de Relaciones Ex-
teriores del Peru, don Meliton Porras.
Decia el gobernante peruano:

"Reiteramos a Bolivia, fraternalmente
la peticion de que nos acompane en la
gran tarea de reivindicacion que vamos
a emprender contra el usurpador comun
ante la Sociedad de las Naciones y que
abandone resueltamente la intencion de
solicitar ante ella la adjudicacion de Ari-
ca".
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La declaracion boliviana decia: "De-
claramos en la presente que, esta gestion
se hace de acuerdo con el Peru, pais al
cual Bolivia se siente ligada en este pro-
posito por intereses comunes emanados
de la guerra y de su alianza en 1879".

Hoy, como ayer, los antiguos aliados,
procedian de comun acuerdo.
Los delegados de Bolivia presentaron

al Secretario General de la Liga de las
Naciones su peticion en los siguientes ter-
minos:

"Bolivia invoca el articulo 19 del Tra-
tado de Versalles para obtener de la Liga
de las Naciones, la revision del Tratado
de Paz suscrito entre Bolivia y Chile el
20 de octubre de 1904.
"A fin de justificar esta demanda, re-

servandose Bolivia el derecho de presen-
tar en el momento oportuno sus pruebas
y alegatos. senala los hechos siguientes:
"I.9 La violencia bajo la cual fue im-

pu-esto el Tratado.
"2. La inejecucion por culpa de Chile

de algunos puntos fundamentals del
Tratado que estaban destinado'a asegu-
rar la Paz.

"3:9 Tal estado de cosas consdtuye
una amenaza permanente de guerr,a, co-
mo lo prueba la actual movilizacion de
numerosos cuerpos de ejercito que Chile
ejecuta sobre la frontera boliviana, a pe-
sar del regimen de paz que existe entre
ambos paises.

"4.9 Como consecuencia del Tratado
de 1904, Bolivia se ha convertido en un

pais completametate clausurado y privado
de todo acceso al mar".
Firmaban esta comunicacion F. A.

Aramayo, Florian Zambrano, Franz Ta-
mayo.
Punto l.9—En el N.9 1, se refiere a la

fuerza con que fue impuesto el Tratado.
Ya hemos visto v probado en forma

absoluta, la tranquilidad, libertad y buei-
na- ipteligencia en que se dieSsarrollaron
las negociaciones que dieron por resulta-
do su aprobacion.
Al respecto dice el inteirnacionalista

Paul Fauchille en su informe de 27 de
julio de 1921: "Semejante argumento,
no atiende al caracte^r particular que pre-

sentan los Tratados de Paz. Estos Tra-
tados son esencialmente actos ejecutados
compulsivamente, la derrota obliga a los
que la han sufrido a aceptar las condi-
ciones que! el vencedor les impone".

Por otra parte, el Tratado se negocio
20 anos despues de terminadas las ope-
raciones y es inconcebible que despues de
un plazo tan largo, aun re4nara temor
hacia el vencedor.
Punto 2.'—En el N.' 2, se refiere al

incumplimiento por parte de Chile.
Chile no ha dejado una sola obligacion

sin ejecutarla. Esto tambien ya lo heimos
visto.
Punto 3.9—En el N.Q 3 habla de que

cuerpos del ejercito de Chile operaban
sobre la frontera boliviana.

Esto ocurria en realidad, petro en De-
recho, cada pais tiene la soberania so'bre
su territorio v la libertad para distribuir
las fuerzas armadas como crea convenien-
te.

Ademas, como sostuvo la delegacion
cbilena, "este hecho puede dar fundamen-
to a una peticion para obtener el aleja-
miento de e'sas tropas, pero no la revision
del Tratado".
Los moviles que provoc^ron esta mo-

vilizacion fueron, que en Bolivia habia
estallado una revolucion, cuyos caracte-
res se desconocian en Chiki y se deseaba
conservar la soberania del pais.
Por esta razon, se ordeno "dejar en

medio pie de guerra todos los cueirpos de
la primera division y concentrarlos en
Tacna y para suplir su falta en Iquique.
Antofagasta y frontera boliv'ana. se en-
viaron alii los regimientos Chilian, Dra-
gones, Valdivia v el grupo ck artilleria
General Aldunate".
Punto 4.9—Se alude por ultimo a la

consideracion mediterranea del pais des-
pues de la guerra.

Se sab6, que esa costa boliviana antes
de '1879, era zona que} no representaba
mayores utibdades para Bolivia. A este
respecto el Senador boliviano don Jose
Carrasco, decia ' dn 1904: "Alguna. vez,
una caravana de intrepidos avvieros, cru-
zaba esos llanos empleando meses de pe-
regrinacion, r.in que tales aventuras ptc-
dieran considerarse como arteritis comer-

dales♦
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El senor Alberto Gutierrez que) suscri-
bio el Tratado de 1904, dice en su Libro
"El Tratado de Paz con Chile".
"El FF. CC. de Arica a La Paz, -faci-

lita la comunicacion mas rapida y direc-
ta de Bolivia en el Oceano y llena amplia-
rnente las condiciones de orden financiero,
economico y politico"♦

Luego, si bien es cierto que Bolivia es
un pais me^diterraneo,' esta condicion en
nada ha influido en su prosperidad eco-
ijomica y en su comercio en general. Chi-
le, le ha dado siempre las mas amplias
facilidades para que ellos se deisarrollen
en forma normal.

A1 respecto, las estadisticas nos sena-
lan que "en el periodo comprendido en-
tre 1894 y 1904 e'l estado del tomercio
de importacion ascendia a £ 33.055,441.
En el periodo 1904-1914, en que se
construyeron los' FF. CC. de Arica y de
Antofagasta, el estado de este comdrcio
aumento a. £ 49.599,209. El aumento
fue de un 140,80 %. Comparado con
el periodo de 1884 a 1893, el aumento
fue de 165.83 %. Si se compara con el
movimiento en el decenio de 1 874 a 1883,
ese aumento es de 363,38 %
La construccion de todos los FF. CC.

tanto interiores como exteriores de Boli-
via, por parte de Chile, le han* reportado
solo beneficios.
Bolivia no tiene problema alguno en

lo que se refiere a su salida al mar y co-
locado en la misma condicion quel la
prospera Suiza, que Austria, que Checo-
eslovaquia, puede surgYsi sus hombres
son de temple trabajador y eisforzado.

Hemos analizado la peticion de Boli-
via, por parte de Chile, le han reportado
con hechos fehacientes que ella era inets-
timable.

De esta manera opino tambien la Liga
de las Naciones al rechazarla. quedando
asi "cerradas em forma definitiva las
puertas de aquel Areopago del Derecho
y de la Paz, con una declaracion de in-
competencia radical y absoluta y con la
afirmacion perentoria de que la modifi-
cacion del los Tratados es de la sola com-

petencia de los Estados contratantes".
Con posterioridad a esta declaracion.

eminentes jurisconsultos e internaciona-
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listas de fama han dado su opinion a este
respeicto.

Charles Dupuis en su informe emitido
el 4 de julio de 1921, dice:

"Ningun principio reconocido de De-
recho Internacional, autoriza a Estado
alguno para pretender Derecho a una
frontera maritima y ningun Estado, ni
antes ni despues del Tratado de Versalles,
podria con fundamento reclamar cesiones
dc territorio para extender su soberania
hasta el mar".
Y agrega para terminar su informe:

"Por las razones expuestas, el infrascrito
concluye en el sentido de que' la peticion
de revision del Tratado de 20 de octubre
de 1904, es inadmisible, que debiera set
desechada por no estar fundada en el De-
recho e ir contra el Derecho".
Paul Fauchillei dice: "Sin duda el ac-

ceso al mar presenta para un pais la ma-
yor utilidad, pero no ha sido considerado
nunca como1 una condicion esencial de la
existencia de un Estado".
Don Ernesto Barros Jarpa al referirse

a estei Tratado. agrega: "Ese Tratado es-
tablecio las condiciones de justicia y equi-
dad convenientes para ambos paises y en
e! se escucharon los medios existentes en-
tonces de comunicacion de Bolivia para
la costa . .

Mr. John Davis L. L. D. expresa en su
informe: "El caracter sagrado de los Tra-
tados es la sangre y la carne de la socie-
dad", v luego agrega: "Es sabido que los
Tratados que operan cesion de territorios,
cre-an un orden de cosas permanente e
irrevocable".
En general, la mayor parte de los in-

ternac onalistas que han estudiado el pro-
blema, apoyan la causa de Chile, en el
sentido quel a titulo de reivindicacidn o
de revision de Tratados, Bolivia no tiene
derecho a pedir nada.

Elace poco tiempo, a raiz de un viaje
del ex-Presidemte Peiiaranda a EE. UU.
de Norte America, formulo declaraciones
que pusieron de actualidad este problema.

Los escritores y la prensa toda del Al-
tiplano elevaron su voz para expresar el
ardientei deseo de Bolivia a un puerto pro-
pio.

(Sigue pag. 19).
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PABLO MACNAUD: "EL BUEN jUEZ

Bergeirac le ve nacer en 1850, para su
posterior orgullo.
Convulsionado su pais por la guerra

franco-prusiana, conquista en plena ju-
ventud, la legion de honor, haciendo re-
saltar en la calrera de las armas, aquella
valentia y entetreza, que mas tarde pro
digara en su constante lucha contra erra-
dos principios y esteriles prejuicios. Con-
tienda incruenta, que exigia un maximo
despliegue de valor moral; ya quet la so-
ciedad, en defensa de su propia seguri-
dad, se torna agresiva ante toda tenden-
cia reformista y evolutiva, que pueda ser
encauzada a afectar el curso normal de
su existencia.

Ingresa a la magistratura en 1880; y
en 1887, como presidente del tribunal
de Chatteau-Thieirry, inicia una era re-
novadora en la judicatura francesa, de-
bido al sentido social que logro imprimir
a todas sus actuaciones judiciales, procu-
rando asi la humanizacion de la ley.

Su apostolado -—como toda reaccion
ante lo establecido— dio origen a las mas
duras criticas, e'sgrimidas por los mas hi-
rientes impugnadores. Tarea facil y so-
licitada, pues la escandalizada fraseolo-
gia de ataque, tenia como bastion a la
magistratura conservadora y tradicionalis-
ta, que imperaba entonces. Y asi, no es
cxtrano que sufgiese un procurador,
Mazeau, que en un discurso titulado "La
magistratura y la criminalogia", pronun-
ciado en la Cortet de Argen, ridiculizase
una sentencia absolutoria suya, recaida en
el juicio Menard: robo de un pan.

Es verdad, que todas sus sentencias te-
nian un defecto para aquellos seres, que
son ciegos a la realidad social en que vi-
ven. Todas ellas, eran en el fondo una
critica a la sociedad de su epoca, y aun, a
la nuestra.

Decia el juez Magnaud, en una sen-
tencia dictada a raiz del procesamiento
de un mendigo:
^ "Considerando que. el derecho a la vi-
'da es tan incontestable para los deshere-

dados de la fortuna, como para aquellos
que la suerte ha hecho nacer bajo una
mas feliz estrella . . . Considerando que es
una cuestion de orden publico no dejar
morir dei hambre a aquellos que nada
tienen. Considerando que aquel que en
su miseria, pide socorro a sus semejan-
tes mas afortunados que el, sin recrimi-
naciones de ninguna suerte, obtenga o no
el socorro pedido, nunca comete el ddito
de mendicidad . . . Considerando que, en
verdad, ufio se pregunta, dondei estaria
la equidad y la justicia, si se castigara a
un ser humano por haber simplemente
pedido un pedazo de pan a sus semejan-
tes, cuando e'l primer deber de la sociedad
y el interes sabiamente comprendido de
su seguridad, estaria en asegurar a todos
sus miembros, quienes quieran que fue-
sen, el pan necesario a su existencia . .

El hombre no puede ser analizado n
conckncia, si se hace abstraccion del me-
dio en que se desenvuelve, ya que este, es
en much«ig ocasiopes, el que en definitiva,
moldea el destino de los seres. Magnaud.
hombre esencialmente humano, asi lo
comprendio; y -los factores sociales, eco-
nomicos y psicologicos entraron a pesar
en su balanza, dando valor al aspecto so-
ciologico, y vitalidad a la funcion social
del dere'cho.

Las grandes causas, tienen a veces,
grandes defensores. La defensa de Mag-
naud correspondio a dos figuras de pri-
m0ra magnitud. Una de ellas, persona-
lidad destacada en el campo de las letras,
maestro de la ironia y de la sutileza:
Aaiatole France, quien sobriamente le lla-
mo el buein juez. El otro paladin, fue
uno de los mas eminentes periodistas v
politicos de la historia de Francia: George
Clemenceau. Sus pala'bras de estimulo
fueron tan unive'rsales. que prescindiendo
del tiempo y del espac'io se identifican
con la realidad nuestra: "Si el presidente
Magnaud hace en Chatteau-Thierry lo
que debiera hacerse en el parlamento, es
porauet en el parlamento no se hace nada:
y mientras el parlamento no haga lo que
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debiera, bueno sera que hayan presidentes
Magnaud que lo sepan hacer".

' En realidad, loable) seria para el future
de un pais, que siempre surgiesen jueces
Magnaud, que supiesen dar a la ley su
verdadero y profundo sentido, como ne-
cesario instrumento e interprete fiel de
las siempre crecientes necesidades de un

pueblo.

Un espiritu privilegiado, rebelde y hu~
manitario, despejo el camino de incom-
prensiones y mezquindades; senalando un
derrotero a las generaciones venideras, con
la trayectoria ejemplar de su destino y
con su concepcion elevada de la vida, sus-
tentada en la verdad y en la justicia.

G. M. A.

•(De la pag. 18).
Conclusion.

La peticion de los bolivianos es justi-
ficabk, ya que todo pais puede pedir algo
para su engrandecimiento, pero es total-
mente injusta al reclamarlo a titulo de
reivindicacion o de revision dei Tratados,
valida y libremente convenidos.

Los acontecimientos historicos no ad-
rniten revision.

La. peticion de Bolivia solo puede ser
escuchada por- Chile si ella ofrece com-
pensaciones.

Chile ouede vender un territorio a Bo-
livia o puetde canjearlo a cam'bio de com-
pensaciones equivalentes, pero jamas po-

dra cederlo, reconociendole un mejor De-
recho. Seria traicionar la Patria, su bri-
llante historia y su gloriosa tradicion.

Chile no tie>ne hoy dia pendiente nin-
guna cuestion con Bolivia. Este pais no
ha planteado ninguna peticion o negocia-
cion. Sus actividades se reducen a decla-
raciones unilaterales, no siempre sdrenas
ni bien medita'd'as. Cuando plantee su
peticion sobre la base del respeto de los
actualels Tratados y ofreciendo compen-
saciones adecuadas, Chile oodra conside-
rar el problema y dar una respuesta, se-
^in su apreciacion de todas las circuns-
tancias que inciden en este asunto.

M. P. G.
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