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PRESENTACION 

lI presente piblicaci6n ha sido posible gracias alesfuerzo de un grupo de
 
,,cadCMILos del Centro de Estudios y Asistencia Legislativa, CEAL, de laUniversidad
 
C~itlhca de Valparaiso, quienes en forma conjunta con algunos profesionales de las I.
 
Municipalidades de Vailpiriio y Vifia del Mar han logrado dar forma a esta obra. 

El tCxto cuenta con sets apartados, los cuales tueren desarroll,.os por los 
inveti-idores pcrimancntes de CEAL, srs. Aldo H. Rossi A.: Fernando E.; lfnEMada 
Ohendo C ,Alan Bronhnan V.; Enrique Canales V. y con ]a colaborac16n dt; "Irquitecto sr. 
Waldo VMa ' ih io 

LI primer apairtado intenta anahar eltema del hombre en laparticipaci6n po ftica,
dcstdLcndo loasprctos sociales y de solidaridad. tan necesarios para eldesarrollo personal 

comunitario. 

El segundo apartado pretende entregar una visi6n gen6rica acerca de las tres 
pritin ales tunciones del Estado y de los 6rganos que lo ejercen, sefilando sos competencias 
e interrelaciones. 

En cltercer apartado se nos entregan aspectos doctrinales y normativos relativos a 
latuncion ejccutiva en los niveles de Gobierno de Admirnstraci6n Nactional e Interior del 
Estado. 

En el cuarto apartado se muestra lanecesaria cumplementaci6n del tema anterior 
en el campo prfctico. Asi, se aporta una visi6n global de laplanificaci6n y de lainversi6n 
comunal por el cual el vecino se logra hacer partfcipe del desairollo de su sector, de su 
unidad vecinal, de su comona y de su pais. 

En el qunto apartado, se destacan las funriones del Congreso Naclonal, analizando 
las atrinociones que laConstituci6n Politica entrega al6rgano legislativo. En esta secc16n 
se pone especial enffisis en explicar -I proceo de formac16n de laley y su relaci6n con la 
participacon ciudadana. 

Finalmente, el sexto apartado busca integrar a ]a ciudadanfa y al Congreso, 
presentando en ttrmnos sinples, cufil es el funcionamientc interno de laorganizac16n
parlamentaria national. En esta secc16n existe un acercamiento a los problemas cotidianos 
del vecino. 

http:desarroll,.os


El trabajo anterior ha sido apoyado por dibujos, esquemas, organigramas, diagramas
de flujo y de funciones, mapas, con el fin de hacer mis did ctica una obra que por su 
dinsid,id y complejidad oblig6 a su, autores a obviar algunas precisiones tcnicas en aras 
ICli Laridid de li explicac16n. Sin duda que el piblico sabri reconocer en laobra un 

,apoile i laprotundizaci6n en lacapacitaci6n civica de lapoblaci6n. 

Tanbin se debe reconocer en este texto elgran aporte que realiza en laclasificaci6n 
dC IasurIciOne Je los ties poderes del Estado, especialmente en Ioque dice relac16n con 
coEjecutivo y elLegislativo, lo, que hoy, gracias a lademocracia se encuentran separados 
y cumpliendo las tareas que leson propias. De igual modo, en elpiano del Ejecutivo
Colmunal, los dingentes podrin enier'der el proceder de ]a autoridad municipal en los 
iitiitos de li planitiac16n, politicas de inversi6n y desarrollo. 

Por Ciltimo, lapresente edici6n nos Ilena de orgullo al ser Valparaiso -nuevamente 
bov Inlcapital legislativa de Chile- quien inicia este plan piloto de capacitaci6n snCiai que
dignilica li labor politica ejecutiva y parlamentaria, ayudando a vonsolidar el sistera 
deniot ritico patrio en esta etapa tst6rica de su transici6n, en lacual Ia pardcipaci6n 
ciudadaina cumple on papel esencial. 

HERNAN PINTO MIRANDA 

Alcalde de laI. Municipalidad de Valparaiso. 

Valparaiso, agosto de 1991. 
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I. INTRODUCCION 

No es ninguna novedad el poder afirmar que hoy nos encontramos bajo el amparo de 
un sistema Democr~tico, que fuese elegido libremente el 5 de octubre de 1988 por el pueblo
chileno. Este cambio hist6rico-politico, ha significado un retorno hacia nuestras tradic-ones 
democrfiticas y libertarias, en ]a que, a trav6s de la persona de cada ciudadano se concentra 
tod() el poder, que a su vez le permite elegir a sus representantes en el piano Eje-utivo 
como en el Legislativo. No obstante, aqu, no termina su participaci6n sino que va mucho 
mis alii del sufragio universal, local o nacional. El ciudadaro se debe disponer a participar 
en cada una de las instancias Vecinales, Territoriales, Comunales, Provinciales, Regionales 
y Nacionales que se encuentren a su alcance, co,1 el fin d. velar realmente por el Bien 
Com6n General. 

La libertad politica nos exige una alta cuota de responsabilidad en quienes mAs o 
menos debemos ejercerla. Por ello se afirma que los derechos politicos van siempre
acompafiados de innumerales deberes ciudadanos, entonces la politica serd un Derecho -
Deber que todos tenemos que exigir y cumphr. S61o asi estaremos dando realmente un 
cambio substancial a la nueva forma de hacer polftica y de reconstruir el sistema 
democritico chileno. 

Es bueno recordar que el traspaso del poder de militares a civiles fue un hito 
hist6rico que ya ha quedado atrfs, la actual real~dad nos estA pidiendo un esclarecimiento 
en los roles que a cada integrante ce la realidad nacional le corresponde en la prosecuci6n
del bien comin, de Ia justicia social, del desarro!o y de la paz. 

En definitiva la cuesti6n politica es una problemfitica humana que nos pide a su vez 
buscar soluciones humanas ante nuestras necesidades sociales. Si 6sto es asi. entonces la 
respuesta a lopolftico pasa necesariamente por ]a dimensi6n antropol6gica, es decir, saber 
que es el ser humano, para luego orientar su deber ser humano social, en el piano politico
democrftico. Esto ser, lo que haremos en las siguientes pfginas de este documento. 

3 
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II. LA CUESTION HUMANA COMO FUNDAMENTO DE LA REAUDAD POUTICA 

Si tuviramos que realizar un r~pido desarrollo descriptivo (fenomenol6gico) de la 
realidad humana, tendriamos que partir por las evidencias m.s mmediatas que las podrfamos 
graficar de la siguiente forma: 

> Tiene una Dimensi6n Somdtica: tiene un Cuerpo 

EL SER 
HUMANO \ , 

N Tiene una Dimensi6n Psiquica: 	 tiene una condici6n Inmaterial, 
Espiritual 

11.1. La Dimensi6n Somftica 

Es reactiva porque estAi sujeta a los estimulos de ]a sensibilidad, es decir, siendo una 
reahdad material estd afectada por fuerzas fisicas y reacciones quimicas. 

F ffsica --------	 La fuerza de gravedad que coacciona
 
nuestro actuar.
 

R qufnicas - Son los Procesos digestivos,
 
circulatorios, respiratorios, etc;
 

los cuales est:in dentro de nuestra naturaleza humana. Naturaleza que viene del t~rmino 
latino NATUR que significa etimol6gicamente Io nacido o por nacer. Tambi6n se afirma que 
este t~rmino vendrfa de physis que significa PROCESO y phy6 que traducimos corno 
CRECIMIENTO. Entonces la naturaleza es tn proceso de crecimiento que busca una 
finalidad que es su propio DESARROLLO humnino integral. 

Percibimos entonces que el ser humano somticamente (corporalmente) considerado 
estA incluido en el g~nero animal, que desea mantener sano su cuerpo a trav6s del instinto 
de conservaci6n y su especie humana se ha mantemdo hist6ricamente a trav6s del instinto 

4 
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de procreaci6n, siendo su difereacia especifica su condici6n de trascedencia que logra por 
]a racionalidad, la voluntad-libre y la conciencia. 

La dimensi6ii animal le exigirA cubrir un minimo de necesidades bfsicas para que 
este ser humano siga vivo. Ahora bien, la vida es una abstracci6n como Io es la libertad y 
el tiempo, por lo qut ser6i dificil definirla, pero contrariamente a lo expresado es f6cilmente 
experinmentable por cada uno de nosotros. Complementando lo anterior, podriamos decir 
que su caracteristica principal es el MOVIMIENTO (que puede ser conciente - actual o 
vegetativo). Por ello, se ha definido ]a vida como uno movimiento intrinseco y espontfineo, 
que se manifiesta somfticamente, pero que viene de lo mds profundo de nuestro ser, del 
Aimma que entendemos como el hdlito de vida. 

Otros elementos que surgen de la vida y que los podemos descubnr con facilidad son 
las operaciones que caracterizan a los seres vivos, nos referimos a: 

La Organizaci6n: entendido como la d.ferenciaci6n de las partes y la coordinaci6n de las 
funciones, porque un ser vivo esti constitui'o po, 6rganos diferentes (brazos, 
piernas, higado, coraz6n, sangre, agua, cerebro, etc.), que concurren al bien 
comin individual del conjunto. 

La Nutrici6n:o asimilaci6n, que se reproduce cuando comemos, haciendo que se transforme 
la substanci inerte en la substancia misma del ser vivo. 

La Reprnluci6n: que surge producto de nuestro diano desgaste, lo que nos obliga a un 
proceso permanente en la divisi6n de las c61ulas que culminard en un nuevo 
organismo semejante al primero. 

La Conservaci6n y la Evoluci6n: van juntas y se dan entre el nacimiento y la muerte 
(el ser humano nace -crece - se desarrolla - envejece y muere), aunque 
conserva durante todo este proceso la entidad o esencialidad, es decir, lo que 
es, su especie y su tjo. Por ejemplo si un ser humano evolucionara como 
tal, 6ste deb:era conservar su humanidad porque, un hombre viejo sigue 
siendo un hombre. 

Entonces,las operaciones aqui descritas intentan mantener en un estado de bienestar 
fisico-corporal al ser humano, el cual verds en la buena salud el punto de armonia y de 
satisfacci6n de lo corporeo, (ver figura 1, al final). 

Pues bien, hasta el momento no hemos salido del piano fisico de lo humano, que si 
bien es ]a base de Io psiquico, 61 por si s6lo no logra explicar lo que el ser humano es. Esto 
porque lo somdtico no pasa m~is allfi de lo que ocurre o acontece al hombre, de acuerdo al 
conjunto de leyes de la materia bruta y de lo sensible corporal. El ser humano tiene 
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ademis; como lo deciamos alempezar esta unidad, una condic16n psfquica que lo 
transtorma de ALGO en ALGUIEN, es decir, ]a ojetividad de la materia es elevada por la
subjetividad del yo que sostiene y dirige ]a vida humana hacia una cierta finalidad y
bfisqueda de plenitud. 

Recurramos nuevamente a laexperiencia del propio ser humano para encontrar en
ella los dalos bdsicos e incuestionados de esta nueva dimensi6n de lo humano. 

11.2 Dimensi6n Psiquica 

Inteligencia -----.-- Comprender-- Verdad 
/ 

DIMENSION PSIQUICA Voluntad----------Desea------.4 Bien 

'Conciencia - , Refleja ------- Realizaci6n 
y 0 

Juzga Felicidad 

Arist6teles defin,6 al ser humano como elAnimal que posee palabra, dsto llev6 a
muchos a traducir ]a definic.6n Aristot~lica como animal racional, cambiando el efecto (la
capacidad de palabra) For lacausa (lafacutad racional). La raz6n lahemos transformado 
en inteligencia que entedemos como lacapacidad de comprender, de entender ]a realidad. 
Esto es tener idea clara de un objeto o sujeto, tener noticia de un ente, es penetrar una
realidad hasta asirse de su esencia e integrarla como parte de uno, generando un
conocimiento bien sea espont6neo, o bien tardio y reflexivo, para que se de este ffltimo, se 
requiere de un previo cultivo, es decir, extraer con esfuerzo un conocimiento y hacer florecer 
en nuestro interior lo que hemos sembrado, obteniendo elconsiguiente fruto de larealidad 
lograda en nuestra mente. Quizds con un cuadro se simphfique Ioya expuesto. 

6 

http:definic.6n


'CA '2 : ' -"rTZ' 
" T 

~~:E: 

E _~-AEI'' E :N'CpFrAC:C-

_SILE "E'-AUIAD 

C r2Fn_;"MA MI' TOQt 

-J -



"ElAmmal Polfuco" Dr AWdoRam CEAL - UCV 

Por lo tanto, el conocimiento humano es aquel que no s6lo percibe la realidad 
material, smo tambi~n ]a noc16it formal del fin y ]a proporci6n de los medios que a 61 
conducen, tal cor.oclmiento es propio de los seres racioanales, ya que los animales s6lo 
conocen la realidad sin percibir su noc16n formal y su relaci6n, por lo tanto ellos captan por
los sentidos y los instintos, temiendo una predeterminaci6n natural frente al acontecer. 

El ser humano en cambio tiene tres momentos en el proceso de la comprensi6n, los 
cuales son: 

a) SIMPLE APREHENSION. 

b) EL JUICIO. 

c) EL RACIOCINIO. 

De esta manera el ser humano va desde lo imperfecto a io perfecto a travs del 
proceso discursivo, en actos sucesivos pero parciales que buscan el conocimiento objetivo
de lo dado, i.sto es la bfisqueda de la verdad, que entendemos como lacorrecta adecuaci6n 
de la mente a la realidad y que se funda en el principio de contradicci6n que dice: "Es 
imposible que algo sea y no sea a la vez y en el mismo sentido". Porque sino todo podria 
ser a la vez verdadero y falso, cosa absurda e impensable. 

Lo anterior, se ve ratificado en el deseo vehemente 1Ie verdad que todos tenemos, 
ya clue a nadie le gusta que lo engafien, incluso se violenta o averguenza nuestro ser cuando 
alguien nos saca de un error en nuestra forma de ver la realidad y se requiere de una gran
humildad para aceptar de buena gana un Ilamado de atenc16n ante un error; sobre todo 
entre adultos. Por ello el sabio, el quc mfis sabe, siempre estarfi dispuesto a reconocer su 
propia ignorancia, y, en un estado de apertura permanente recompondrd ]a realidad en 
cualquier piano. 

Por su parte la voluntad, que es definida tradicionalmente como un apetito racional 
va superando sus estados de indefinici6n por el estimulo permanente del BIEN infinito que
encontramos por participazi6n en las cosas y en forma radical en nuestro ser, porque nadie 
desea el mal en cuanto mal, sino porque siempre tiene una apariencia de bien. Incluso el 
masoquista considerarfi; producto de su enfermedad mental, que el ser golpeado es bueno 
para si. 

Los pasos de la definici6n de la voluntad son los siguientes: 

a) Todo ser humano sabe que tiene la capacidad potencial de desear y de querer algo 
o alguien. Este momento se le denomina como: el PODRIA 
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b) 	 Luego sabiendo que el ser humano podria. surgen las posibilidades de bienes reales 
o aparentes a los cuales una persona tiene la opc.6n en libertad de escoger, a esta 
etapa se le clasifica como: PODRIA PERO NO ES NECESARIO. 

c) 	 La tercera y 6ltima etapa, es la que habiendo reconocido algunos bienes el ser 
humano se define por uno de ellos al decir: YO QUIERO X. 

Lo anterior nos permite afirmar que el acto voluntario siempre supone el 
conocimiento formal del fin y por ello es responsable respeto de aquellos actos que 
proceden de la voluntad libre y que s6lo pierden esta condici6n cuando son infli-dos por los 
cuatro impedimentos del acto voluntario que son: 

a) La Pas16n 
b) La Ignorancia 
c) La Concupiscencia 
d) La Violencia (fisica o psicol6gica) 

Como ya Io habiamos expresado el acto humnano surge de la voluntad, estimulada por 
la inteligencia; ya que nadie ama o desea un bien sin antes haberlo conocido, lo que nos 
hace duefos y sefiores de los mismos. Pues bien, estos procesos se mueven entre Principios 
y Consecuencias, cuando son racionales. Y entre Fines y Medios cuando son volitivos 
(voluntarios). De tal manera que la inteligencia al encontrar una verdad se la presenta a 
la voluntadcomo BIEN y 6ste por impulso natural Io desearA para si, intentando conseguirlo 
y hacerlo suyo a trav6s del acto. 

Surge aqui la libertad, que se anida en la voluntad, por la cual queremos un bien con 
preferencia de otro y lo aceptamos como tal. Es la capacidad de elegir propia y 
formalmente, es aqui donde el individuo hace uso de su libre arbitrio, transfonntindose en 
el arbitro de si mismo. Pero iQu6 es el hbre arbitrio? 

Es el poder de decidir por un juicio sobre los actos de ]a voluntad, por tanto, es 
poder realizar sin coacci6n lo que la i z6n le ha propuestoa a Ia olunta.i Pero lo siempre 
la voluntad sigue los dictados y proposiciones de ]a intehgencia ya que, por mAs que la raz6n 
haya establecido la preferencia o hecho el discernimiento de cual P. el mejor bien, no habrd 
elecci6n mientras la voluntad no se inclina a un bien mfis que al otro y se decida, porque 
ella no sigue necesariamente a la raz6n ya que, la eiecci6n es propia de la voluntad. 
Entonces: 

9 
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FORMALMENTE se le atribuye a la RAZON, 
'porque pone la direcci6n del acto. 

LA ELECCION( 

"MATERIALMENTE o substancialmente se le atribuye a la 
VOLUNTAD, porque es la que produce el acto. 

Lo anterior nos obliga a descubrir el acto humano a la manera de sfntesis, 
determinando las funcionte que son propias de la Inteligencia y las que son propias de ]a
voluntad, las que h,,y podemos explicar gracias a los aportes de la psicologia racional, (ver 
figura 2, del cuadro del acto humano, al final). 

Entonces podemos decir que la actuac16n humana tiene una forma de proceso, el 
cual se va realizando a trav6s de las acciones Transitivas; que son las que proceden del 
agente y proyectan su quehacer en un objeto exterior a ]a que transmutan su perfecci6n. 
Por medio de las cuales el ser humano Hace, Fabrica y Cambia su entorno vital. Por so 
pdrte, las accione, Immanentes no proceden hacia una realidad exterior, sino que 
permanecen en el agente mismo perfeccionindolo intrinsecamente, 6sto por ser propiamente 
espiritual e interior, se les llama Obras u Operaciones, porque estfn apuntadas hacia nuestro 
fin 61tlmo, es decir, a entender la verdad y a amar el bien. 

Por 6ltimo, no podemos dejar de explicai en esta somera descrpci6n experiencial de 
lo psiquico a la conciericia, que entendemos como una voz interior que ordena y manda con 
autoridad sobre nuestrus actos antes, durante y despties de su ejecuci6n. 

La Conciencia se divide en: 

1o 	 CONCIENCIA ANTROPOLOGICA, en donde se refleja y se proyecta lo que estA 
aconteciendo en el ser humano; tanto en su interior como en su exterior y por lo cual 
somos conclentes de nuestro existir. 

20 	 CONCIENCIA MORAL: es la que juzga la acci6n acometida advirtienido,previniendo 
y luego condenando o estimulaido para bien o para mal, transformdndonos en seres 
moralmente buenos o moalmente malos. 

10 
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Esto filtimo, se funda en el hecho incuestionado por el que toda acci6n; incluso la 
acci6n politica, deja en el ser humano una huella por que cada acto que )a persona realiza 
estAi apuntando hacia un fin o hacia un objetivo, que podrd estar estimulado o impulsado 
pol un valor o un antivalor, que le transformarS en un ser virtuoso o vicioso, realizado o 
frustrado. 

il. 3. La Integraci6n 

No obstante, lo ya expresado nos revela un ser separado en dos partes, por un lado 
una dimensi6n somftica (corporal) y por otra una dimensi6n psfquica (espiritual), cosa que 
en la realidad no se da porque lo humano es uno, es decir, es una unidad totalizante y una 
inteligencia sentiente, es una unidad de elementos somatovegetativos y psicoemotivos aue 
dan forma a lo psicosomitico, esta realidad s6lo es posible gracias a ]a integraci6n de estas 
dos realidades. 

El t6rmino INTEGRACION deriva del adjetivo latino INTEGER, que significa 
entero, completo C -,:dcto. Por eso integraci6n hace referencia a la totalidad de un ser, en 
este caso el ser humano. Entonces integrar hernien6uticamente es entendido como la 
reunm6n de las pares para formar un todo, denotanda un proceso que busca un resultado, 
una reahiza'i6n producto de la conecc16n funcional de lo humano en los pianos somdtlcos 
y psiquicos. 

La integraci6n nos revela ademis la maiua dependencia que existe entre lo corporal 
y lo espinitual, sin lo cual la dimensi6n corporea quedaria transformada en una materia 
inerte y sin vida. Y la trascendencia quedaria suspendida en el vacio no pudiendo 
manifestarse de ning6n modo. Este misino hecho se puede apreciar en la desintzgra.;6n 
humana, cuando un ser humano no puede gobernarse ni poseerse a si mismo. 

Con mayor claridad se puede apreciar la integrac16n cuando experimentamos como 
lo psfquico afecta Io somfitico y como lo somfitico afecta :o psiquico, por ejemplo, cuando 
una persona se encuentra afectada de salud, por dolores y malestares su estado animico estd 
decaido, inversamente frente a alg6n fracaso o un triunfo, Io corporeo se mostrarM ileno de 
vida o con sintomas de malestar y dccaimiento. Vean Uds. los problemas de filceras, colon 
irritables, manchas en la piel, tic nerviosos, y otros. Por Io tanto, toda tendencia que intente 
sobrevalorar una dimensi6n en desmedro de la otra estar6 deformando lo que es realmente 
el hombre, por ello los espiritualismos y los materialismos o los dualismos irreconciliables 
atentan contra ]a verdad de Io humano. 
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III. 	 LA RELACION SOCIAL FAVA SCE EL QUEHACER POUTICO 

Desde un piano social el ser humano es un ente que actfia junto con otros, es decir, 
su propia condici6n somdtica y psiquica lo ilevan necesariamente a establecer una relaci6n 
con los demfs, lo obliga el hecho de ser parlante (habla) y, por ello, establece comunicaci6n 
con su pr6jimo. Mdis a6n, sin ]a comunicaci6n y larelaci6n elser humano no lograrfa un 
desarrallo integral que su propia naturaleza lepide. 

111.1. 	 Las Relaciones liumanas 

Esta comunicaci6n se va dando en cuatro posibles pianos que son: 

a) 	 Relaci6n del Hombre con el Mundo, es deci:, clmedio que Iorodea. 

b) 	 Relac16n 'de lo Humano con el Pr6jimo (reconocirniento de la existercia no s61o de 
objetos animados o inanimados, sino tambi~n de sujetos. 

YO ME RELACIONO CON UN TU 

c) 	 Relaci6n de lo Humano consigo mismo. (La conciencia nos revela por medio de la 
inteligencia que cada persona es un Yo). 

INTRNO 

YO REFLEJO MI SER

- EXTERNO 

d) 	 Relaci6n de lo Humano co'i la Trascendencia (sea 6sta Horizontal - Terrenal, o, 
Vertical - Supraterrenal). 

Estas cuatro relaciones y'e se pueden encontrar como vivencias en cualquier ser 
humano, nos permiten afirmar que id persona es un ser dingmico que necesita de los 
demas y de larealidad paia su existencia y desarrollo. 

Uno de los momentos de lavida humana estf referida a lacooperaci6n social o 
comunitaria que presupone larealidad llamda actuaci6n humana que casi siempr, se hace 
con y para otros. La politica de hecho integra esta condici6n de servicio para el otro y 
necesita del otro para lograr que esta actividad social quc nace de lo humano desarrolle lo 
humano. 
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TIPOS DE RELACIONES
 

A) RELACION YO CON EL 
MEDIO
 

B) FEL-ZION YO 
 CON EL fROIMO
 

C) RELACON 
YO CON EL EMO 
 (CON UNO MISMO - CON SIGO MISMO) 

D) RELACION 
YO CON DIOS (TRASCENDENCIA)
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111.2. La Persona como Base de Io Humano 

A lo anterior se le denomina participaci6n, que surge de los actos que el ser humano 
realiza con sus semejantes, pero es la persona quien serd la fuente del actuar como 
indviduo y del actuar social. Persona es un t~rmino que etimol6gicamente viene del griego 
hypOistasis que significa mAscara, que los actores utihzaban para representar a un 
deternimado personaje generando con su uso la amplificaci6n de su propia voz. Tambifn 
se usaba en el mundo griego para significar la idea de base y fundamentaniento, que en latin 
se conoce como suppositum, o sea lo puesto debajo de, que sustenta el ser y que 
individualiza a uno de otro. 

La cuest16n serfi ahora preguntarnos: iQu6 clase de naturaleza seri la persona? La 
respuesta debemos buscarla en los aniilhsis de Severino Boecio, quien afirma: "La persona 
no puede estar mrs allAi de la naturaleza, porque la experiencia nos dice que la persona no 
coincide con la naturaleza, pues hay naturaiezas que no son personas". La persona entonces 
debe ser ubicada dentro del concepto de naturaleza como una especie, ]a cual comprende 
a la subsistencia y a los accidentes. Pero Iapersona no se encuentra en los accidentes, luego 
debemos buscarla en la substancia, no universal sino singular y concreta, es decir, viviente 
y racional. Asi surge la definici6n de persona como substancia concreta de naturaleza 
racional, asi de lo Universal se ha Ilegado a lo particular. 

14 
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Habiendo S. Boecio definido lo que es persona le queda por dar el siguiente paso 
para terminar con su explicaci6n que es la aplicaci6n de su definici6n a ia realidad humana, 
lo que no le causarAi ningfn problema ya que, el ser humano es: 

ESENCIA -', 	 porque ES. 

SUBSISTENCIA----.porque tiene ser propio y no subsisten en 
ning6n otro. 

SUBSTANCIA---	 porque es sujeto de accidentes. 

PERSONA- ----- A 	porque es individuo racional.Con todo lo anterior Boecio 
solamente delimita el emplazamiento en el cual se realiza o 
actila proplamente la persona. 

En cambio para Santo Tomds de Aquino la persona es la substancia individual 
perfectamente subsistente y absolutamente incomunicable. Por tanto, la persona dirfi 
relac16n con la totalidad, plenitud, independencia e incomunicabilidad en el existir humano. 
Por ello, la persona es Io m~is perfecto que hay en toda ]a naturaleza (S. Th., I, q, 29 a. 3, 
Respuesta) y aquf radica su dignidad, que se va constituyendo formalmente a trav6s del 
ACTUS ESSENDI (acto de ser) por el cual el ENTE (principio de la limitaci6n) desea 
Ilegar a SER (principio de la ilimitaci6n), o sea desea lograr su plenitud por los actos que 
le perfeccionen en un piano personal y social. 

Pues bien, este ser humano que es persona desarrolla su ser por las acciones que dia 
a dfa realiza en su interior, con los demfis y con el entorno que le rodea. En definitiva, se 
autodetermina al hacer uso de su libertad, que entendemos como una cierta espontaneidad 
e indiferencia que ordena al ser humano hacia su fin. Este objetivo es conseguido por el 
libre arbitrio que todos tenemos, es decir, por ]a hbertad que hace que cada ser humano se 
transforme en Arbitro de si mismo, ya que es 61 quien regula su vida y asume sus 
consecoencias responsablemente. 

111-3. La Autodeterminaci6n 

La autodeterminaci6n puede ser entendida en forma simple como la capacidad de 
lo humano de decidir y definir su ser y su existencia. Ahora bien, para que se d6 la 
autodeterminaci6n tienen que haberse dado los siguientes pasos: 

16 
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AUTOPOSESION 

AUTODETERMINACION 

AUTOGOBIERNO 

Auto viene del griego que significa YO, por tanto, debemos entender 
Autodeterninaci6n como YO ME DETERMINO; Autoposesi6n como YO ME POSEO 
y Autogobierno como YO ME GOBIERNO. De esta manera el ser humano determina 
su yo (Ego), porque se posee, y, porque se posee, se puede gobemar a sf mismo. 
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Gracias a la autodeterminaci6n (Autoposes16n + Autogobierno) el ser humano se 
puede proyectar en los pianos horizontal y vertical de su existir, logrando la trascendencia 
que todo ser humano aspira para darle algtmn sentido a su vida. Desde lo horizontal el 
ejercicio de la libertad busca su bien en un piano temporal, que puede ser Social, 
Econ6mico, Politico, Educacional, etc. Desde lo Vertical, el ejercicio de la libertad busca 
la plenitud total, trascendiendo lo fisico - temporal, intentando encontrar en lo futuro; en 
Io que esti miis alMi, un bien permanente, estable y, porque no decirlo para algunos eterno. 
De estas dos tormas de acc16n humana pende la realizaci6n de su propio ser personal que 
se adhiere a valores o antivalores generando su inmediata consecuencia, es decir, su felicidad 
o infelicidad. 

111.4. La Naturaleza Social de lo Humano 

Pero su actuac16n siempre o casi siempre estA relacionada con otros junto con otros 
qie Ilamamos relaciones de participacit6n interhumana o social. Es el ser humano que vive, 
existe y actfia junto con otros hombres. 

Porque es un ser gregario, es 
decir vive con otros. 

NA1URALEZA SOClAL( --- -_, 	 Se comunica, porque es un animal 
que posee palabra, por que es racional 

-Y ]a comunicac16n le exige relaci6n, al existir y 
actuar junto con otros. 

Ahora bien, PARTICIPAR equivale a "toma parte en algo". Asi el hombre participa
tomando parte, es decir, hacindose responsable de la acc16i (inteligente -voluntaria - libre 
y conciente), que debe realizar para ser considerado como miembro de un estamento social 
(junta de vecinos, centro de madres, club deportivo, gremio, sindicato, etc.). 

Tomar parte, le permite adquirir la calidad de miembro de la organizaci6n o 
mnstituci6n en donde ha decidido participar, esto hace que la persona, por el hecho de ser 
tal, adquiere clertos derechos y a la vez asume ciertos deberes, siendo la participaci6n un 
DON y una OBLIGACION. Es un Don porque la calidad de ciodadano, de dirigente, de 
vecino, de persona, es tin atributo que viene dado con el ser y el existir, siendo el nacimiento 
quien otorga dicha condici6n. Es a la vez una obligaci6n que surge de ]a propia naturaleza 
social, comunicativa y solidaria, la cual es percibida y reconocida como una necesidad que 
ieclama ser integrada y que, de no ser asf, dejardi frustroda (no realizada) una importante
dimensi6n de nuestro ser, ya que sin participaci6n y sin comunicaci6n la persona no se 
realiza. 
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Tomar parte en algo, es saber que sin la participaci6n de cada uno de los ciudadanos,
siempre estarA faltando alguien que cubra un ilgo (un quehacer), que nadie mfis podrd 
realizar, para finalmente constituir un todo que es la sociedad. Es decir, la suma de todos 
y cada uno de los seres humanos sin exclusi6n por razones de credo, raza, concepci6n 
politic'J, social o cultural, van constituyendo realmente una sociedad participativa, 
democritica y solidaria. 

Tomar parte, es saber que la comunidad, (la comfin unidad), s6lo se logra
integrindose a un proyecto en el que todos y cada uno se sienten ircorporados. A la vez, 
se deberfn aceptar las reglas del proyecto que ]a mayoria a impuesto para su existencia 
social, que en 6ste caso en Chile podemos definir como democrAtico, el cual nos obliga a 
respetar las discrepancias de las minorias, constituy6ndose la comuni6n (comun + uni6n),
de todos sus integrantes. Asi se lograrA el desarrollo arm6nico de lo personal en Io social, 
gracias a ia participaci6n, que obliga a la realizaci6n del proyecto individual en el Ambito 
social. 

Entonces se puede concluir que la participaci6n es un elemento sustancial para la 
vida humana y que sin ella es imposible que se d6 ]a posibilidad de realizar plenamente su 
propio ser personal. Pero lo anterior, estA supeditado a una cierta norma de participaci6n 
que pasa por la bfsqueda de la verdad que nos Ileva a la autorrealizaci6n personal por el 
bien que encontramos en los valores y que socialmente Ilamamos Bien Cemfin general. 

LA anterior nos permite afirmar que las limitaciones que con mis fuerza 
condicionardn la participaci6n son: 

a) EL INDIVIDUALISMO 
b) EL TOTALITARISMO. 

El Primero limita la libertad de las personas en su proyecto humanizador. Y el otro 
exagera sus posibildades de autorealizaci6n individual presciendiendo de 1o social, haciendo 
que sea imposible la partipaci6n por defectos del propio sistema impuesto, al no haber 
comumdad de actuaci6n. 
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,OBJETIVAMENTE -------.....> como miembro 
/ de su comunidad 

LA PERSONA PARTICIPA 

\SUBJETIVAMENTE--------> 	realizarse como 
ser humano. 

Se constituye 
la:
 

'Comunidad --- Vecina)',L S 
Comunidad --- Social 0 
Comunidad --- Deportiva C 
Comunidad --- Religiosa , ILA PERSONA PARTICIPA EN\ Comunidad --- Benifica E 
Comunidad --- Econ6mica ' D 
Comunidad --- Polftica K A 

'Comunidad ---Cultural, D 

Por lo tanto, la participaci6n Ileva implicita la elecci6n, porque el ciudadano elige lo que eligen otros y muchas veces porque otros lo eligen; pero incluso en ese caso lo elige
como su propi( bien y como fin de sus propias aspiraciones. Lo que elige es para su propio
bien, porque a trav s de dilchas acciones e autorealiza en cuanto ser social, el cual se 
entuentra participando con otros en la adopc16n y determinaci6n de su vida comunitaria.
Esta torma de actuac16n social merece el nombre de COOPERACION, porque un ser
humano puede integrar un grupo, una comunidad o la misma sociedad peio esto no
garantiza la participaci6n activa y solidaria en la con~trucc16n de la sociedad en la b~squeda
dLI bien comun. 

Entonces el individualismo y el totalitarismo atentan contra la persona, porque son
sistenias impersonalistas o antipersonalistas, ya que ser persona Ileva implicita ia capacidad 
y la necesidad de ]a participaci6n, esto 6ltimo exige convicci6n, madurez, actualizaci6n de
lo hurnano a trav6s de su cultivaci6n y posterior desarrollo. Por ello, la naturaleza humana, 
en cierto modo est6i condicionada a existir y a actuar junto con otros y esta actuaci6n con
los otros le permite conseguir su propio desarrollo personal. Esta es la raz6n por ]a que
todo ser humano debe tener derecho a actuar, es la libertad de acci6n con lo cual nos 
autorealizamos en la ejecuc16n. 
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Ya deciamos con anterioridad que la participac16n comunitaria reclama de todas y 
cada uno de los individuos, porque el individuo s6lo y aislado jams podr, crear una 
sociedad, pero la comumdad es la participaci6n activa de cada persona que en 
torma individual van conformando el cuerpo social a travs del principio del respeto de la 
uridad en la diversidad. 

Ahora bien, Ia sociedad no constitLye un nuevo ser o tn nuevo sujeto, sino que la 
sociedad nace, se estructUra y se mantiene en cuanto los integrantes de ella (los seres 
humanos). deseen su permanencia. Por ello se dice que la sociedad es accidental, es decir, 
depende de las persona: para que exista. Esto nos permite afirmar que la sociedad se 
sustenta en los sujetos que la componen, pero estos son integrantes de las comunidades de 
base, que en su conjunto se complementan y hacen fluir la realidad social. 

Dicho lo anterior, nos damos cuenta que fa participaci6n junto con otros en 
.omunidad tiene una finalidad que es el bien comfin general, es decir, aquella disposici6n
del 6immo en ha cual se sobreponen los intereses particulares en beneficio de los intereses 
generales de la comumdad. Pero, esta aparente contradiccifn producto del enfrentamiento 
de intereses entre lo personal y lo social, se ve superado al reconocer que con el bien comtn 
se benefician todos y cada uno de los integrantes de la sociedad y no s6lo ]a parte de ella. 

111.5. El Bien Comiia Elemento Aglutinador de una Sociedad Polftica Solidaria 

El bien comcin lo entendemos como el conjunto de condiciones b6sicas de ]a vida 
social que, asumidas responsablemente permiten alcanzar a los individuos y a las 
colectividades su propia pertecc16n material y espiritual. Surgiendo entonces, del bien 
comin una dimensi6n objetiva, referida a cubrir las necesidades materiales que cada 
c(mdadano necesita para la mantenc16n de su vida. Y otra dimens16n subjetiva que buscarg 
la plenitud humana mmaterial dentro del desarrollo social. 

De tal manera que el bien com6n reclama de una actitud dL. solidaridad, por lo cual 
los seres humancs viven y actian juntos Entendemos po: SOLIDARIDAD la disposici6n 
permanente y constante a aceptar y a realizar fi parte que a uno le corresponde en ]a 
comunidad por ]a condici6n de miembro de la sociedad. Aceptar esta actitud de solidaridad, 
es asunmir comno ser humano lo que se espera que se haga, no s6lo por el hecho de 
vertenecer a un grupo, smo por el bencficio del conjunto, es decir, 1o hace por el bien 
comun. Por ello, la actitud de solidariad controla los excesos que se pueden dar, atentando 
contra las obligaciOnes y deberes de las demfs personas o adoptar como propio lo que le 
pertenece a los dems. 
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LA solidaridad Ileva a los integrantes de la comunidad a la complementariedad,
dejando fuera todG particularismo o divisi6n, ya que a cada parte (a cada ser humano) le
corresponde realizar una funci6n y asumir una responsabilidad dentro del actuar y del ser 
en comun. 

No obstante, la actitud de solidaridad no se contradice con ]a actitud de oposici6n, 
porque un miembro de la comunidad puede demostrar y hacer presente su disconformidad 
en alg6n piano y, no por ello, se estAi queriendo retirar su disposici6n a actuar y a trabajar
Junto con otros por el bien comun general. 

Asi, la oposici6n se da en la um6n, ya que particularmente un ciudadano puede nj
estar de acuerdo en un plan de desarrollo, en una ley, en un proyecto, etc. Pero, esto no 
le excluye de la comunidad, sino que revela su libertad y su posibilidad de discrepar sobre 
los problemas tratados y sus posibles soluciones. Mis afn, creemos que las diferencias en
la unidad lograrAn mils diversidad en Ia realidad, generando una mayor riqueza en el piano
de las ideas que buscan adecuarse ala verdad, la justicia, el bien y la paz. 

La oposici6n en un sistema domocrftico hace que las posturas deban ser bien 
fundamentadas para demostrar su eficiencia y rentabilidad sccmal en pro del bien comiin 
general, afloiando los vacios, los errores y las imprecisiones que el autor de Ia idea; por ser 
suya, no ha podido ver. Esto reclamard un elemento que es vital para discrepar, nos 
reerimos al DIALOGO, porque la partlclpaci6n es dindmica y no estdtlca 
lo quc le Ilevard a la relac16n por la comunlcaci6n, pero 6sta debe darse en un marco de 
respeto mutuo entre sus mntegrantes. 

Surgirfin asi dos tipos de actitudes, unas autinticas y otra: no autinticas. Las 
prineras son las referidas a la sohdaridad, al didlogo, a la oposici6n. Las segundas al 
compromiso servil, a la evas16n y a la falta de compiorniso social. 

El ttrmino conformismo, procede de conformar, que es la tendencia a aceptar las 
costumbres aceptadas por los demais, las cuales se transforman en verdaderos dogmas que
nadie discute por desintert~s, generando una mndiferencia indolente que cae en un servilismo 
muy negativo. 0 bien, surge una obediencia ciega que llevarfi al ciudadano a una 
resignaci6n pasiva, en donde el acontecer comunitano y social se transforma en un ocurrir,
perdiendo el ser humano su capacidad de actor responsable y comprometido con la 
comunidad y su destmno personal y social. 

El conformismo es una forma de irresponsabilidad social, porque no se quiere asumir 
la parte que le corresponde en Ia construcci6n de su comunidad. dejdndose levar con y por
la multitud de acuerdo a las modas o ideas que imperen en el ambiente social del 
momento. Esta actitud atenta contra el principio personalista que dice: 

'Toda disminuci6n de la responsabilidad es una disminuci6n de la personalidad". 
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Por lo tanto, mientras menos responsable sea la persona, menos ser humano serfi. 

Dejar de participar es evadirse y, por tanto, es conformarse con la realidad tal cual
esl.i es rcnunciar a la tarea de Ilevar a la sociedad a un estado de plenitud y esto surge 
porque antes se ha renunciado a la tarea de ]a realizac16n personal. 

Li evas6n es la ausencia de compromiso, 6ste 6ltimo t6rmino compuesto viene de
las palabras cumplo y miento, (cumplo pero miento), de tal manera que la persona que se
evada de la oposici6n; que es una autntica preocupac16n por el bien comfn, estd falando 
concientemente asu tarea de participaci6n ciudadana en la construcci6n de la sociedad. Sin
embargo, en algunas ocasiones, la retirada del aconteiCr social; por parte del individuo lleva
implicita una PROTESTA, pero que lamentablemente inducen la mayoria de las veces al 
error, I no tener la nformaci6n debida y emitir juicios err6neos de lo acontecido o por 
acontecer. 

Se requiere para actuar en el piano social de una clara concepci6n de pr6jimo, que 
supera lia mera condici6n de miembro de una comunidad o sociedad, en las cuales actuamos
junto con otros, sifno de identiticarnos con ]a vida de nuestros semejantes, es decir, sintiendo 
Io que el otro siente, dolernos cuando el otro sufre, alegrfndonos cuando el otro triunfa.
S61o asi superaremos los egoismos, entendiendo que el desarrollo humano y social muchas 
ves exigirai renunciar a nuestro%particulares intereses en beneficio de otro ser humano,
de otra comunidad, o de otro estrato de la sociedad. 

LU identiticaci6n con el pr6jimo reclama de un espiritu de donaci6n, quc entrega a 
veces con dolor lo que era su legitima aspiraci6n, peru que a la vez sabe reconocer con 
madurez y espiritu de grandeza que el problema social del otro tiene una mayor prioridad 
en el rango de necesidad social. Pero en diversas ocasiones es el acontecer politico, el que
determina este orden y 6sto serA lo que veremos a continuaci6n. 

IV. LA CUESTION POLITICA YLOS DERECHOS HUMANOS 

IV. I Qu6 es Polftica? 

La nocion etim6logica de politica viene del griego (polis) que significa ciudad y de
6,ta proviene del latin politicus, t6rmino relativo al gobierno, a la conducci6n o direcci6n 
con acierto de una ciodad o Estado. Por ello, se define habitualmente la politica como el 
arte de gobernar, de tal manera que para actuar politicamente bien se deben respetar el
conjunto de preceptos y reglas necesarias para hacer correctamente alguna cosa, es decir, 
se dcbe actuar con arte y el artista tiene una disposici6n permanente para realizar bien su 
oficio. 
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La politica serd entonces la suma de acciones inmanentes y transitivas que realiza el 
ser humano, por las cuales se intenta regir los asuntos p6blicos, a travs de su opini6n, de 
su voto o de cualquier otro modo. 

La politica es un arte, por la cual se traza o disefia ]a realizaci6I de alguna
operaci6n, discurnendo o disponiendo los medios oportunos para el logro de un fin. Es el 
arte de dar leyes y reglamentos para manitener la tranquilidad y seguridad pfiblica y 
conservar el orden y las buenas costumbres. 

La politica serh un conocimiento especulativamente prdctico en el que se integran
los siguientes elementos: 

a) 	 De orden OBJETIVO: referido al necesario conocimiento cientifico que busca la 
verdad y que procede de acuerdo a las leyes de la raz6n discursiva, tfpico de los 
estamentos acadt~micos y universitarios. 

b) 	 De orden SUBJEVO: los cua!es surgen de la actividad politica del Ejecutivo y del 
Legislativo, el que se caracteriza par Ia b6squeda de acuerdos o procede -egtn la 
distribuci6n del poder. 

c) 	 De orden MORAL: referido a las repercuciones humanas (realizaci6n o frustraci6n), 
que trae consigo cualquier determ:naci6n Ejecutiva, Legislativa o Judicial. 

De esta manera la politica es una xelaci6n de poder que ejerce el hombre sobre el 
hombre y sobre el media que le rodea, es decir, sabre un territoria determinado. La politica
seri entonces una ciencia prtictica, porque las afirmaciones rigurosas o exactas en politica 
no se pueden alcanzar, ya que ella acttxa sabre la realidad y ella es cambiante por Io que
debemos incorporar elementos subjetivos (saber sistemftico) y objetivos (conjunto de 
proposicianes y reglas de dicho saber) que le dan un orden y la transforman en ciencia, la 
cual intentari desarrollar plenamente a los seres humanos en sus relaciones sociales y de 
poder, con el fin de gobernarse a si mismos dentro de una sociedad. 

[V.2. 	 El Bien Comiin como Fin del Quehacer Politico 

La respuesta a esta cuesti6n debiera ser dada, tomando en consideraci6n Ia finalidad 
particular del ser humano, que entendemos como un estado de felicidad logrado por la 
obtenc16n de un cierto bien. Si esto lo proyectamos a lo social, entonces descubriremos por
]a eperiencia, que la finalidad com6n de todos los ciudadanos, es el Bien Comfin General, 
esa suma de condiciones de la vida social que asumidas responsablemeate permniten alcanzar 
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a los individuos y a las comunidades su propia plenitud material y espiritual. Es aquf, donde 
la po!itica encuentra su justificaci6n y su sentido, y, de l saca su legitimidad primitiva y 
propia. 

Lo anterior,hace surgir una segunda pregunta que dice:
 
,De d6nde obtiene su rundamento el Bien Comfin?
 

De la Justicia Social, que es el intento por dar a cada uno Io suyo, incorporando 
para ello las tres notas caracteristicas que la componen, nos referimos a: 

10 La Alteridad: significa que la justicia es una relac16n que se instaura entre dos seres 
o instituclones realmente distintos. Estos pueden ser dos personas naturales, dos 
personas juridicas, o, una persona natural con una juridica. 

20 La Igualdad: es idea esencial de toda jus,:cia, aunque la igualdad no se verifica de 
id6ntica for-aa en las diversas especies de iusticia. La igualdad debe ser entendida 

objetiva y subjetivamente. La primera se preocupari de velar por la igualdad esencial 
entre los seres humanos en materia de derechos. La segunda, por su parte, reconoce 
la diferencia surgida naturalmente en raz6n de los talentos que cada cual trae para 
enfrentar la vida. 

30 La Deuda: Porque la justicia intenta dar a la otra parte lo que es suyo, es decir, trata 
de pagar una deuda y supone que tal deuda es pagable. Una vez pagada, la deuda 
desaparece y la relaci6n se disuelve. 

La justicia ser6 entonces, el ajustamiento de las diversas partes del cosmos de 
acuerdo a las exigencias de un orden. En el piano humano es la rectitud moral, que se 
consigue por la pr ictica de las virtudes y que nos otorga el orden humano. En un piano 
social la justicia recae sobre los ciudadanos, la que les pide el cumplimiento de la ley y la 
cooperaci6n para el BiCn Comijn general. Y se divide en tres tipos que son: 

La Justicia Legal tendra por objeto todo lo referente a la organizaci6n, 
funcionamiento del organismo social y el ajustar sus partes en orden a conseguir el 
bien comunitario. 

La Justicia Distributiva es la que inclina a la voluntad del gobernante a repartir entre 
!as partes los empleos, cargas y beneficios en proporci6n a los m6ritos a los cargos 
comunes en proporc16n a las posibilidades de cada uno. 

La Justicia Conmutativa Ileva a que una persona particular deba dar a otra persona 
particular lo que es suyo, lo que le debe. 
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La justicia busca establecer lo recto a traves del respeto a la ley, que entendemos 
como algo firmemente puesto y establecido, que norma el obrar social de los seres 
humanos, surgiendo asi las leyes naturales y las positivas, las primeras vienen dadas por 
nuestra condici6n de naturaleza-humana, las otras de nuestra condic]6n de sujetos libres y 
responsables. 

Las leyes positivas, politicas o sociales son estatuidas o prescritas por laautoridad, la 
que intenta elegir lo mejor para su pueblo. Por ello, jus (Derecho), designa el estatuto, 
mandato o ley, que busca Iorecto, porque la ley es una norma que tiene lamisi6n de 
normalizar y ordenar, ajustando a las cosas y a los seres humanos hacia la rectitud y la 
perfecc16n, evitando el 'Jesorden y el caos personal y social. 

IV.3 Los Derechos del Ilombre 

Pero: iCu dles son los derechos que todo ser humano puede exigir de ia comunidad? 
De acuerdo a laDeclaraci6n Universal de los Derechos Humanos de 1948, establecido por 
las Naciones Umdas y al cual nuestro pais adhiere plenamente al expresar Ioque sigue: 

"Considerando que el respecto a ladignidad inherente a todos los miembros de la 
familia humana y a sus derechos iguales e inahenables constituye el fundamento de ]a 
libertad, de lajusticia y de lapaz del mundo; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los Derechos del Hombre 
han conducido a actos de barbaric que sublevan la conciencia de laHumanidad, y que el 
advennmiento de un mundo futuro donde los seres humanos sean libres para hablar y creer, 
liberados del terror y de lamiseria, ha sido proclamado como lamds alta aspiraci6n del 
hombre; 

Considerando que es esencial que a los Derechos del Hombre sean protegidos por 
un r6gimen de derecho para que el hombre no se yea obligado, en iltimo t6rmino, a 
rebelarse contra latirania y laopres16n; 

Considerando que es esencial fomentar el desarrollo de relaciones amistosas entre 
las naciones; 

Considerando que en ]a Carta los pueblos de las Naciones Unidas han proclamado
de nuevo su fe en los derechos fundamentales del hombre, en ladignidad y el valor de la 
persona humana, en ]a igualdad de derechos de los hombres y de las mujeres, y que se han 
declarado resueltos a favorecer el progreso social y a instaurar mejores condiciones de vida 
dentro de una libertad mayor; 
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Considerando que los Estados miembros le han comprometido a asegurar, en 
cooperac16n con :a Organizaci6n de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de 
los derechos del hombre y de las libertades fundamentales; 

Considerando que una concepci6n comiln de estos derechos y libertades es de la 
mayor importancia para cumphr plenamente ese compromiso, 

La Asamblea General 

Proclama lapresente Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre como el 
ideal comIn que alcanzar por todos los pueblos y naciones, a fin de que todos los individuos 
y 6rganos de lasocledad, temendo constantemente esta Declarac16n en el espfritu, se 
estuercen, por medic de laensefianza y laeducaci6n, por desarrollar el respeto de estos 
derechos y libertades y por asegurar, por medidas progresivas de orden nacional e 
internacional, su reconocimiento y aplicaci6n universales y efectivas, tanto entre los pueblos
de los mismos Estados miembros como entre los de los territorios colocados baio su 
jurisdicci6n. 

Articulo 1.Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. 
Estin dotados de raz6n y de conciencia, y deben obrar los unos con los otros con 
espiritu de fraternidad. 

Articulo 20. Cualquier persona puede prevalerse de todos los derechos y hbertades 
proclamados en lapresente Declarac16n, sin distinci6n de raza, color, sexo, lengua. 
religi6n, opim6n politica o de otra especie, origen nacional o social, fortuna, 
nacimiento o de otra clase. No se harAi, aoemfs, ninguna distinci6n fundada en el 
estatuto politico, administrativo e internacional del pais o territorio de cuya
jurisdicci6n dependa lapersona, ya sea independiente este pafs o territoria, o est6 
bajo tutela, no sea aut6nomo, o se encuentre sometido a cualquier limitaci6n de 
sobe ran ia. 

Articulo 30.Todos los individuos tienen derechos a lavida, a lalibertad y a laseguridad de 
su persona. 

Artkculo 4'.Niguna persona seri sometida a esclavitud ni a servidumbre; se prohife la 
esclavjtud y latrata de esclavos en todas sus formas. 

Artfculos 5. Ninguna persona serA sometida a tortura ni a penas a tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. 

Artfculo 6*.Cualquier persona tiene derecho al reconocimiento, en todos los lugares, de su 
personalidad juridica. 
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Articulo 7*. Todos son iguales ante la ley y tienen derecho, sin distinci6n, a igual protecci6n 
de la ley. Todos tienen derecho a una protecci6n igual contra cualquier 
discriminaci6n que viole la presente Declaraci6n y contra toda provocaci6n a tal 
Pdiscrimmaci6n. 

Articulo 80. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante las jurisdicciones 
nacionales competentes contra los actos que violen los derechos fundamentales que 
le reconocen la Constijtuci6n o la ley. 

Articulo 9' . Nadie puede ser arrestado, detenido, ni exiliado arbitrariamente. 

Artfculo 10. Toda persona tiene derecho, en r6gimen de igualdad, a que su causa sea olda 
equitativa y piblicamente por un tribunal independiente e imparcial, que decidirf ya
de sus derechos y obhgaciones, ya del fundamento de toda acusaci6n dirigida contra 
aqulla en materia penal. 

Articulo 11. 1. Se presume mocente a toda persona acusada de una acto delictivo hasta 
que su culpabhldad haya sido legalmente establecida en el curso de un proceso 
piblico donde se le hayan asegurado todas las garantias iecesarias para su defensa. 

2 Nade ser6i condenado por acciones uomisiones que en el momento en que fueron 
cometidas no constituyeran acto delictivo conforme al derecho nacional o 
internacional. Del mismo modo, no se impondri inguna pena mayor de ]a que fuera 
aplicable en el momento en que el acto delictivo fue cometido. 

Articulo 12. Nadie sera objeto de intromisiones arbitrarias en su vida privada, en la de su 
famila, en su domicilio o en su correspondencia, ni en atentados a su honor y a su 
reputac16n. Toda persona tiene derecho a la protecri6n de la ley contra tales 
intromisiones o atentados. 

Artfculo 13. 1. Toda persona tiene el derecho de circular libremente y de elegir su 
residencia en el interor de un Estado. 

2. Toda persona tiene el derecho de abandonar cualquier pais, incluso el suyo, y de 
regresar a su pais. 

Articulo 14. 1. Ante la persecuci6n, toda persona tiene el derecho de buscar asilo y de 
beneficiarse de 61 en otros paises. 

2. Est- acrecho no puede ser invocado en caso de persecuciones fundadas 
realmente en u, crinen de derecho comfin o en actos contrarios a los principios y 
fines de las Naciones Unidas. 
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Articulo 15. 1. Todo individuo tiene derecho a una nacionalidad. 

2. Ninguno puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 
cambiar de nacionalidad. 

Articulo 16. 1. A partir de la edad n6bil, el hombre y la mujer, sin ninguna restricci6n en 
cuanto a raza, nacionalidad o religi6n, tienen el derecho de casarse y fundar una 
familia. Ambos tienen iguales derechos para el matrimonio, durante el matrimonio 
y en el momento de su disoluci6n. 

2. El matrimonio no puede ser realizado sino con el libre y pleno consentimiento de 
los futuros esposos. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 
a la protecc16n de la sociedad y del Estado. 

Articulo 17. 1. Toda persona, tanto sola como en colectividad, tiene derecho a la 

propiedad. 

2. Nadie puede ser arbitrariamente privado de su propiedad. 

Articulo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
relig16n; este derecho implica la libertad de cambiar de religi6n o de convicci6n, asi 
como la libertad de manifestarlas individualmente o en comin, tanto en pfblico como 
en privado, por la ensefianza, ]a predicaci6n, el culto y el cumplimiento de los ritos. 

Articulo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opini6n y de expresi6n, lo que 
implica el de no ser inquietado poz sus opiniones y el de buscar, recibir y difundir, 
sin consideraci6n de fronteras, las informaciones y las ideas por cualquier medio de 
expres16n. 

Artfulo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reuni6n y de asociaci6n 
pacificas. 

2. Nadie puede ser obligado a perteaecer a una asociaci6n. 

Artlculo 21. 1. Toda persona tiene el derecho de tomar pane en la direcci6n de los asuntos 
piblicos de su pais, sea directamente, sea por intermedio de representantes 
ibremente elegidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso a las funciones pfblicas de su pais en 
condiciones de igualdad. 
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3. La voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad de los poderes pfiblicos; 
esta voluntad debe expresarse por elecciones sinceras que deben celebrarse 
peri6dicamente por sufragio universal y secreto o siguiendo cualquier procedimiento 
equivalente que asegure la libertad del voto. 

Artfculo 22. Toda persona, en cuanto miembro de ]a sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social; tiene la facultad de obtener la satisfacci6n de los derechos econ6micos, 
sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desenvolvimiento de su 
personalidad, gracias al esfuerzo nacional y a ]a cooperaci6n internacional, seg6n la 
organizaci6n y los recursos de cada pais. 

Artfculo 23. 1. Toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre elecci6n de su trabajo, 
a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protecci6n contra el paro. 

2. Todos tienen derecho, sin ninguna discrimmac16n, a un salario igual por un trabajo 
igual. 

3. Todo el que trabaje tiene derecho a una remunerac16n equitativa y satisfactoria 
que le asegure, tanto a 6l como a su familia, un existencia conforme a ]a dignidad 
hLmana, y complementada, si es oportuno, por los dem6.s medios de protecci6n 
so,-ial. 

4. Toda persona tiene el derecho de funiar won otras sindicatos y el de afiliarse a 
6stos para la defensa de sus intereses. 

Artfculo 24 Toda persona tiene derecho al descanso y asueto, y particularmente, a una 
limitocifn razonable de ]a jornada de trabajo y a vacaciones peri6dicas pagadas. 

Artlculo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente para asegurar su 
salud, su bienestar y los de su familia, especialmente por la alimentaci6n, el vestido, 
el domicilio, los cuidados m6dicos y los servicios sociales necesarios; toda persona 
tiene derecho a la seguridad en caso de paro, enfermedad, invalidez, viudez, vejz o 
en los otros casos de p~rdida de sus medios de subsistencia por consecuencia 
independientes a su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a ayuda y asistencia especiales. 
Todos los nifios, hayan nacido en el matrimonio o fuera de 61, gozan de la misma 
protecc16n social. 

Artfculo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educaci6n. La educaci6n debe ser gratuita, 
al menos en Ioque concierna a la ensefianza elemental y fundamental. La ensefianza 
elemental es obligatoria. La ensefianza t~cnica y profesional debe ser generalizada; 
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el acceso a los estudios superiores debe abrirse con plena igualdad a todos, en 
atenci6n al m6rito de cada uno. 

2. La educac16n debe tender al pleno desarrollo de la personalUad humana y a 
reforzar el respeto de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales. 
Debe tavorecer lacomprensi6n, latolerancia y laamistad entre todas las naciones 
Jy todos los grupos raciales o religiosos, asf como el desarrollo de las actividades de 
Is Naciones Unidas para elmantnimiento de lap.z. 

3. Los padres tienen, por prioridad, el derecho de escoger laclase de educaci6n de 
sus hijos. 

Articulo 27. 1. Toda persona tiene el derecho de tomar parte libremente en la vida cultural 
de la comumdad, de disfrutar de las arles y de participar en el progreso cientfico 
yen los beneficios que de 61Iresulten. 

2. Cualquier persona tiene derecho a ]a protecci6n de los intereses morales y
materiales derivados de las producciones cientificas, literarias o artisticas de que sea 
autor. 

Articulo 28. Toda persona tiene derecho a que reine en el piano social y en el 
internacional un orden tal, que puedan lograr en 61 plena eficacia los derechos y 
libertades enunciados en lapresente Declaraci6n. 

Artfculo 29. 1. El individuo tiene deberes hacia lacomunidad, s6lo en la cual es posible el 
libre y pleno desarrollo de su personalidad 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, cada uno no estA 
sometido mAs que a las limitaciones establecidas por laley exclusivamente para 
asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades ajenas y con el 
tin de satisfacer las justas exigencias de lamoral, del orden p6blico y dei bienestar 
general en una sociedad democrfitica. 

3. Estos derecho%y lihbertades no podran en ning6n caso ejercerse contra los fines 
y principios de )as Naciones Unidas. 

Articulo 30. Niguna disposici6n de lapresente Declarac16n puede ser interrumpida en 
el sentido de que un Estado, un grupo o un individuo tengan derecho a entregarse 
a una actividad o a cometer un acto encaminado a ladestruccit6n de los derechos y 
lihbertades en ella enunciados". 
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Entonces se puede concluir que cada uno de los Derechos tiene a lo menos, cuatro 
elementos fundamentales que son: 

10 	 Un Factor tlumano que hace posible la existencia del derecho gracias a su condici6n 
espirtual (inteligencia y voluntad libre) que le permiten establecer un orden que 
busca la rectitud a travs de ]a justicia. 

20 	 Una situaci6n Ilist6rico-Social, que revela ]a contingencia y variabilidad dx las 
normas o leyes que el derecho por su jurisprudencia establece. 

30 	 Una condici6n Val6rica, porque se funda en principios sociales y morales (ethos), que 

una sociedad a logrado percibir y establecer. Esto indica un proceso dingmico que 
esti apuntando a una doble tinalidad; una personal y otra social. 

40 	 Un aspecto Coactivo, en cuanto que contiene una cuota importante de poder, que 

le autooza para permitir o prohibir determinados actos externos, ordenando a la 
sociedad con el fin de evitar conflictos y poder convivir en paz. 

IV.5. 	 Cuil es el Rgimen Politico que los Chilenos nos hemos dado? 

La respuesta a esta pregunta la debemos buscar en la Constituci6n Politica de la 
Repuiblica de Chile qu- ioy nos rige, sobre todo en el aparatado denominado Bases de la 
Institucionalidad, en el que se declara que Chile es una Repfblica Democrhtica 
estableciendo un estado de derecho que le da vida al regimen democrdtico. Dentro de estos 
pilares podemos niencionar: 

1. 	 Que bajo la democracia chilena todos los hombres son libres e iguales en dignidad 
y derechos. 

20 	 Que en democracia se exige un respeto absoluto a los derechos politicos y a su pleno 
ejercicio. 

30 Que la democracia estfi compuesta por la interrelaci6n de los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial en su divisi6n funcional. 

4' Que en democracia el Estado esta al servicio de la persona y en el reconocimiento 

de los cuerpos sociales intermedios. Siendo su finalidad el bien com~in general. 

50 	 En demociacia el poder Judicial debe ser libre y aut6nomo. El poder Legislativo 

debe fiscalizar y recoger fielmente los intereses de la sociedad bajo las reglas de ia 
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publicidad y la participaci6n. El poder Fjecutivo, debe ajustar sus competencias de 
acuerdo a las atribuciones que el orden juridico imperante le imponga. 

60 En democracia manda la mayoria pero a las minorias se les debe respetar el derecho 
a discrepar. 

70 En democracia la autoridad y el poder deriva del Pueblo a travs del voto popular, 
libre e informado. 

8" Como consecuencia en democracia se debe obedecer a las autoridades legitimamente 
constituidas. 
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FIGRA 9 2 
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FIGURA NQ 4 
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I. 	 DE LA DIVISION DE PODERES A LA PREPONDERANCIA DE FUNCIONES 

1. 	 DEL ESTADO 

El Estado es ]a corporaci6n formada por un pueblo, dotada de un poder de mando 

orginario y asentada en un territorio determinado. 

Son elementos de existencia de un Estado: 

a) 	 Un grupo humano: Un estado supone un grupo de hombres, pueblo o naci6n, que 
hacen historia, que luchan por sobrevivir, por mejorar sus condiciones de existencia 
y que cooperan en larealzaci6n de los valores humanos a los que reviven en las 
grandes crisis. 

b) 	 El Territorio: El grupo humano requiere de un suelo donde desplazarse, del cual 
recibir ahmentos vitales, donde edificar albergue y, en fin, donde enterrar a sus 
muertos. El territorlo es para la naci6n o pueblo lo que el hogar para lafamilia. Sin 
una tierra que se sienta como propia, que se defiende y se cultiva, no puede existir 
un estado soberano. 

c) 	 El Poder: El Estado es una asociaci6n de voluntades. Lo que hace posible tal 
as)cjaci6n es laexistencia de un poder superior que unifica las voluntades de los 
miermbros de una naci6n o pueblo. 

Este poder se caracteriza por: 

1) 	 Ser soberano: Ello significa que dicho poder no admite a ningfin otro, ni por encima 
de 61lm confluyente con 61.El es el poder supremo. 

ii) 	 El Monopolio de la fuerza: Ello implica que s6lo al Estado compete el ejercicio de 
laviolencia fsica legftima. 

A las demais asociaciones o individuos s6lo se les concede el derecho a la violencia 
fisica en lamedida en que el Estado asi lo permite. 

iii) 	 Poder institucionalizado: El Estado es el titular del poder. Los gobernantes s6lo 
ejercen por delegaci6n las facultades que 61implica. Asi, el poder se divide entre un 
titular que es el Estado y agentes de ejercicio que son los gobernantes. 
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De hect, en lasociedad poliica contemporAinea el poder estatal se ejerce bajo 
tommtn. juridicas, de suerte talque laautotidad se vincula a una concepci6n del derecho. 
De tulmodo que el poder se institacionaliza cuando i es regulado por elderecho, ya que
CI derceho e, IilistTtuctonahizaci6n del orden. El derecho legitima el poder en lamedida 
ci,tc'elpoder se transtorina en una instltuciOn jurfdica. 

2. DEL GOBIERNO 

li'te una accpci6n amplia y otra restringida de laexpresi6n gobierno. En un sentido 
lato alude alvjercicio dcl poder estatal en cualquiera de sus formas (actividad ejecutiva,
icgilitx, yjurisdiccional). Restringidamente, se refiere alejercicio de lafunci6n ejecutiva 
p[r elPre,,idente de laRepibhca, talcomo ocurre en laConstltuci6n Politica de ]a
Repu-lica de 1980, o hien al6rgano que ]aejerce. En esta parte, elttrmino gobierno se 
11.il el l .1,dip1IO.1ent1d 


L'Uio de lo,, element, del Estado es el pder, pero este poder es ejercido por 
homubres lo,,que. por tanto, gobiernan. 

En una primera aproximaci6n, elgobierno es el ejercicio del poder supremo, sea,o 

dl poder estatal. 

Ahora bien, laspersonas o cuerpos que ejcrcen una parte cualquiera del poder 
est.all (Prcdente de ht Repiibca, Congreso Nacional, Tribunales), son los 6rganos del 

:st il 

6rginas v. 
detcnadores del p) J-r esuital que lesentrega laConstituci6n Politica. No son titulares, el 
titular es eiEstida Los gobernantes s6lo cjercen tunciones estatales, parte de ese poder. 

F.,,aos del Estado por ende, los gobernanmtes son s6lo meros agentes o 

Desde ese punto de vista se considera a los gobernantes como 6rganos del Estado, 
rmzan por lacuil es Iomismno 6rganos del Esta lo que de gobierno. 

'\htmia bicn, e! gobierno ejerce funciones, que son las diversas actividades 
derrollads par el Estado en el -umplimiento de sus fines. 

.Cuil es clnunmero de tunciones estatales? 

Podria contestarse que existen tantas funciones como fines deba cumplir el Estado, 
pero por razones metodol6gicas y did'lcticas se agrupan en tres principales: ejecutiva, 
lcgisltlima y jurisdiccional. 

A tliavs dcl tiempo se han formulado una sene de teorias con el objeto de explicar 
y justihcar Ii divisi6n de las funciones estatales. 
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3. DE LA DIVISION DE PODERES 

3.1. Enunciachin 

La teorfa sobre ladivisi6n de poderes fue enunciada por Montesquieu en su obra "El 
Espiritu de las Leyes", a mediados del siglo XVIII. 

Su teoria sefiala que en todo gobierno (Estado) existen tres clases de peder: el poder 
legislativo, el ejecutivo con relaci6On a las cosas que dependen del derecho de las naciones 
yelejecutnvo con relac16n a las cuestiones que dependan del derecho civil. 

Segin Montesquieu esta divisi6n del poder del Estado en tres, es la6inica manera de 
amet.r'ir lalihbertad de los ciudadanos. 

Cada uno de esos poderes -s eiercido por 6rganos distintos e independientes entre 
si, siendo esta separac16n orgimca, lI garaittia para laesfera de libertad de los particulares, 
ya que los podere' rivalizan, se equilibran, siendo cada uno celoso guardifin de su respectivo 
amubto de competencia, de suerte que queda entre ellos una esfera libre para actuaciones 
no reguladas, en las que finguno estui autorizado a interferir, y que precisamente constituye 
c .,ihlto de libertad garantizado a los particulares 

CadI uno de los poderes ejerce su funcj6n en forma exclusiva y excluyente, asi s61I 
al podcr legislanwo corresponde dictar la ley; queal ejecutivo, laejecuc16n de laley sin 
pueda dictar leyes in realizar otros actos que los autorizados por ellas; V al jurisdiccional, 
corresponde laaphcacin de las leyes en las relaciones entre particulares o entre dstos y 
1aadminmstraci6n del Estado. 

Esta doctrina ha sido recogida en casi todas las constituciones politicas, y su principio 
basico de laseparac16n de poderes tiene hoy plena vigencia en cuanto distingue tres 
Iunciones principales del Estado, si bien lateoria tal como fue formulada esti superada. 

3.2. Criticas 

La doctrina que postula ladivisi6n del poder del Estado en tres, hoy ha sido dejada 
de lado, siendo reemplazada por lade la"preponderancia de funciones", que veremos mds 
adelante. 

El decaimiento de lateoria de ]a divisi6n de pideres se debe a que se le formulan 
una serie de objeciones, ias mis importantes son: 
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ai) 	 Tal teoria postula que es el poder del Estado el que se divide en tres. Situaci6n que 
no es correcta, ya que en un Estado existe un solo poder supremo como consecuencia 
de que el Estado es una unidad. Lo que si se ajusta a la realidad es que existen 
en 0l una serie de funciones que se ejercen por ciertos 6rganos independientes
(legInlatIvo, ejeCutVO y jurisdiccional), y es por eso que cada 6rganco estatal 
represcntt, dentro de sos limites, el poder del Estado. 

b) 	 ILa divisi6n de poderes postula que cada 6rgano del Estado (ejecutivo, legislativo y
junsdiccional) ejei ':e en forma exclusiva y excluyente sus funciones. Ello no 
corrcsporide a IIque ocurre en fit prictica, por cuanto en el Estado moderno cada 

una enorgano desarrolla func16n torma principal pero no excluyente, sino que
algunas se realizan por dos 6rganos estatales. Asi por ejemplo, la actividad legislativa
corresporide, principalmente, al Congreso o Parlamento (6rgano legislativo); pero en 
ella tambin puede intervenir el Presidente de la Rep6blica (6rgano ejecutivo), como 
veremos que ocurre en Chile. 

c) 	 Si cada uno de los poderes del Estado es de por si desp6tico, lo ser, cada uno de 
los tres poderes en su esfera de competencia, en la que son independientes. De tal 
modo que en vez de un dspota tendria soportarse a tres. 

Estas son la principales criticas que se tormulan a ]a teoria de la divisi6n de poderes,
i coal ha sido inipliamente superada, conservAndose eso sf su principio b~isico de la divisi6n

de 1ls tuncioCnes del Estado en tres (ejecutivo, legislativo y jurisdiccional), y la separaci6n de 
los 6rganos qu las realizan. Principio que se basa en una distribuci6n racional del trabajo 
y que 	permite ,dela. -! peligro del abuso del poder. 

4. 	 DE LA PREPONDERANCIA DE FUNCIONES 

4.1. Enunciaci6n 

Sobre la base del principio de la divisi6n de las funciones del Estado en tres se ha 
formulado la teoria de la preponderancia de funciones. 

iCuiles son esas tunciones? 

Las funciones del Estado estin en directa relaci6n con sus fines, de suerte que en 
principio ellas son innumerables. Sin embargo, por razones prActicas, metodol6gicas ydidiicticas se las agrupa en tres: ejecutiva, legislativa y judicial. 
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Seg6n este planteamiento, esas tres principales funciones, se ejercen cada una en 
forma preponderante o preemnente y no excluyente por 6rganos distintos. 

LA anterior ignifica que la funci6n ejecutiva es ejercida principalmente por el 6rgano 
ejecutivo (Presidente de la Repiblica); b) la funci6n legislativa se realiza esencialmente por 
cl 6rgano legislativo (Congreso Nacional o Parlamento) y c) ]a funci6n jurisdiccional, se 
desarrolla en torma preponderante por el 6rgano junsdiccional (Tribunales de Justicia). 

Sefalamos que cada 6rgano ejerce su funci6n en forma principal, peso no excluyente, 
de Sutrte que Iuna misma tunci6n puede corresponder a dos 6rganos. Asi, par ejemplo, el 
Presidente de la Rep6blica (6rgano ejecutivo) no s6lo ejecuta la ley sino tambi.n participa 
en el proceso de su formac16n (Constituci6n Politica de la Rep6blica de 1980, 32 No 1); el 
Congreso Nacional ademfis de legislar puede ejercer funciones jurisdiccionales a trav6s del 
juicio politico (49 No 1, Constituci6n Politica de la Repiblica, 1980). 
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I. DE LAS FUNCIONES Y ORGANOS DEL ESTADO 

1. DE LA FUNCION EJECUTIVA. 

1.1. FUNCION EJECUTIVA 

1..l. Enunciaci6n 

,Cufil es el contenido de la funci6n ejecutiva? 

En un principio y tradicionalmente, se ]a definfa como aquella destinada a ejecutar
la ley. Sin embargo, ella va mdis allA de una mera ejecuci6n de la norma legal. 

La func16n ejecutiva tiene como contenido la administraci6n y el gobierno del estado. 

Wut es Administrar? 

Ello significa que el 6rgano ejecutivo debe realizar toda aquella actividad juridica 
v material necesaria para cumplir con los fines del Estado. 

La actividad juridica tiene por objeto a ejecutar la ley para lo cual es necesario ]a
ditaUIOP de norma, juridicas destinadas a: a) hacer posible la aplicaci6n de la ley, esto es, 
lue ella se pueda concretar en la priictica; b) regular aquellas materias que no son de ley; 

y c) aphicar la Icy al caso particular. 

Esta actividad juridica de ejecuci6n de la ley, en nuestro pais, s2 realiza mediante la 
dictac6n de actos juridicos administrativos denominados "decretos supremos". 

El aspecto material de la actividad administrativa por parte del 6rgano ejecutivo se 
reiere, principalmente, a la realizaci6n de actos cuyo fin es la mantenc16n del orden pfiblico 
y del funcionamiento de los servicios p6hlicos. 

iQu,5 es gobernar? 

En un sentido restringido significa la realizaci6n por parte del ejecutivo de actos 
relacionados con aspectos de politica: a) interior (toma de decisiones, frente a 
situac~ones nuevas en el imbito de la politica, relaciones del 6rgano ejecutivo con el 
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leakativo y eljurisdiccional), y b) exterior (conducci6n de las relaciones internacionales con 
li,potencias txtranjeras). 

Debemos hacer presente que, en un sentido amplio, con el t6rmino "gobierno" 
tawibidn se alude a los 6rganos que ejercen alguna de las tres principales funciones del 
Est ado. 

1.1.2. Del Organo Ejecutivo 

El 6rgano ejecutivo es elque realiz en forma preponderante lafunci6n ejecutiva y 
en 1 inia no exclusiva ni excluyente. 

iC6mo se estructura? 

Su organizaci6n varia en los ordenamientos constituc~onales de cada pais. Sin 
embargo, sm perjuicio de ello es posible sefialar ciertas caracteristicas comunes. 

Generalmente se trata de un ente unipersonal, es decir, de .na sola persona con el 
titulo de Presidente de laRepblica, quien es el Jefe de Gobiern, y el Jefe de Estado. 

Excepcionalmente, quien ejerce lafunc16n ejecutiva es colegiado, representado por 
Lin"abete" (integrado por ministros) y que es presidido por un "Primer Ministro" o 
"Jede Gabinete". 

Hay paises en que el Jefe de Estado y Jefe de Gobierno son desempefiados por 
pervonas distintas. En ellos el6rgano ejecutivo es dual: hay un Jefe de Estado (Re) en 
Inglaterra, Presidente en Francia y en Italia) que por lo general no tiene atribuciones de 
gobie'no sino que cumple un rol simb6lico como factor de integraci6n nacional; pero en 
donde tambhicn, hay un Jefe de Gobierno (Primer Ministia o Jefe de Gabinete), que en la 
mayoria ue los casos, desempefla las funciones del 6rgano ejecutivo. De tal modo que en 
esos Estados es el Primer Ministro quien realiza laactividad ejecutiva. 

l.l.3.Otras atribuciones del 6rgano ejecutivo 

Sefialamos que lafunc16n ejecutiva implica que el 6rgano ejecutivo en forma principal 
administra y gobierna al Estado. Pero no es la iuca actividad que 61 desempefia. 

El ejecutivo puede realizar otras funciones ademds de las ya sefialadas. Entre ellas 
podemos mencionar, por ejemplo, intervenir en el proceso de formaci6n de la ley, en el 
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nombramiento de los jueces, velar por ia conducta ministerial de estos filtimos, dictar 
normas sobre materias de ley previa delegaci6n de facultades por el 6rgano legislativo (en 
Chile reciben el nombre de Decretos con Fuerza de Ley. 

2. DE LA FUNCION LEGISLATIVA 

2.1 FUNCION LEGISLATIVA 

2.1.1. Enunciaci6n 

Ia funci6n legislativa es aquklIla actividad que tiene por objeto elaborar y dictar la 
Iey. 

iQu6 es la ley? 

La ley es un acto escrito emanado, principalmente, del 6rgano legislativo en 
conformidad a ]a Constituc16n que manda, prohibe o permite y cuyo cumplimiento puede 
obtenerse por la fuerza. 

2.2. ORGANO LEGISLATIVO 

tQu6 es? iLqu6 hace el 6rgano legislativo? 

El 6rgano legislativo es el que realiza en forma principal la funci6n legislativa, y al 
igual que el ejecutivo, de una manera no exclusiva ni excluyente. 

La estructura o composici6n del legislativo va a variar en los distintos ordenamientos 
constitucionales. Sin embargo, a partir de las constituciones promulgadas a fines del siglo 
XVIII, la actividad legislativa estd radicada en un 6rgano colegiado que se considera como 
representativo de ]a voluntad nacional ya que, generalmente, sus miembros son elegidos 
mediante votaci6n popular. 

Asimismo, este cuerpo colegiado suele estar integrado por dos CAmaras, esto es, se 
trata de un 6rgano bicameral: Senado y una CAmara de Diputados o de Representantes. 
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Las razones de que existan dos Cmaras radican en que: 

a) los acuerdos legislativos, al pasar por una doble discusi6n y examen, son objeto de una 
mayor reflexi6n y anflisis; y 

b) la Cimara baja (Cimara de Diputados), generalmente, representa el impulso de mejora 
y de toda reforma progresista; es la rama politica del parlamento. La Cimara alta 
(Senado) por su parte, representa la tradici6n y el equilibrio. 

La funci6n principal del legislativo es dictar la ley, pero no en forma excluyente. 
Tambi n puede intervenir en dicho proceso, el Presidente de la Reptzblica (como ocurre 
en Chile) o bien, 6ste puede dictar decretos sobre materias de ley (Decretos con Fuerza de 
Ley), previa delegaci6n de facultades por el Parlamento. 

2.3. OTR 4S FUNCIONES DEL ORGANO LEGISLATIIVO 

L'a func16n legislativa no es la 6inica del Parlamento. Existen otras, por ejemplo, a veces 
cumple labores de tipo jurisdiccional (uzgar a ?as mis altas autoridades del Estado), 
administrativas (prestar o negar su consentimiento), politicas (en cuanto foro de debate de 
los grandes problemas nacionales lo que irnplica una estrecha colaboraci6n con el ejecutivo, 
ya que la mayoria de tales problemas va a requerir de soluciones legislativas), de tutela o 
fiscalizac16n del 6rgano ejecutivo y de la administraci6n del Fstado. 
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3. 	 DE LA FUNCION JURISDICCIONAL 

3.1. 	 FUNCION JURISDICCIONAL 

3.I.1. 	 Enunciaci6n 

La funci6n jurisdiccional en su esencia consiste en aplicar y pronunciar el derecho. 
Ello significa que el acto jurisdiccional debe establecer la norma juridica aplicable al caso 
concreto sometido a su conocimiento. 

Existe la necesidad de pronurciar el derecho por el 6rgano jurisdiccional en las 
siguientes situaciones. 

a) 	 Por nfracci6n de la ley de cualquiera naturaleza que sea y no s6lo porque toda 
vialaci6n debe ser castigada o sancionada y restablecido el derecho perturbado segin 
el derccho penal, sino porque es necesario un juicio en el que en forma oficial se 
establezca el delito o Ia trasgres16n que se imputa. 

b) 	 Por existir una controversia o conflicto entre particulares o entre 6stos y la 
administraci6n del Lstado, por ejemplo, en el modo de apreciar la ley civil, por 
trasgres16n del contrato, por responsabilidad derivada del no cumplimiento de 
contratos o de hechos dolosos o culposos. 

C) 	 En los casos en que se requiere la intervenci6n del 6rgano jurisdiccional en forma 
previa e indispensable para proceder al ejercicio de la funci6n jurisdiccional 
(preparac16n de ]a via ejecutiva, reconocimiento de firma y notificaci6n judicial del 
protesto de un cheque) o bien como autorizac16n necesaria para ]a realizaci6n de 
cicrtos actos (emancipaci6n voluntaria, habilitaci6n para comparecer en juicio, 
inventario solemne). 

Por lo anteriormente expuesto, hablamos de una funci6n jurisdiccional y no judicial, por
cu,:-',o la intervenci6n del juez no siempre es para la soluci6n de conflictos. En cambio, el 
trmino jurisdiccaonal alude a la funci6n genfrica da pronunciar el derecho en la cual se 
comprenden los litigios o juicios. 

3.2. 	 DEL ORGANO JURISDICCIONAL 

i.Quii~n(es) ejerce(n) la actividad jurisdiccional? 

El 6rgano jurisdiccional estAi integrado por un conjunto de tribunales jerarquizados; 
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cSco es, en que unos estin supeditados o subordinados a otros. Hay tribunales superiores 
e inferores. 

Los tribunales d! justicia se caracterizan por el que: 

a) 	 Se distribuyen en todo el territorio del Estado y no siempre en nfimero y proporci6f 
suficiertes para el acceso de los ciudadanos, 

b) 	 Son independientes dentro de su esfera de atribuciones y suterritorio jurisdiccional, 
y 

c) 	 Estin unificados, no s6lo por la misma legislaci6n que aplican, sino tambidn por su 
sujeci6n a tribunales superiores comunes y finalmente, a un Tribunal Supremo y 
central encargado de unificar la jurisprudencia y de velar por la recta administraci6n 
de justicia. 

La, legislaciones, generalmente, optan por establecer tribunales unipersonales en 
primtra instancia y colegiados en segunda, y un tribunal supremo de casaci6n. 

.CW6mo se ehgen o desigan los Jueces? 

En cuanto a la designaci6n de los miembros del 6rgano jurisdiccional edsten tres 
Sistei'las principales: 

a) Autogeneraci6n, en que es el propio 6rgano jurisdiccional qui~n designa a sus 
miembros; 

h) Elecci6n popular; 

c) Designaci6n por el Presidente de la Reptiblica o el Congreso; y 

d) Sisterna mixto en que pueden ser nombrados por: 

i.-el Presidente de la Reptiblica con acuerdo del Senado (EEUU); 

il.-por el Presidente de la Repfiblica a partir de quinas o ternas propuestas por los 
tribunales superiores (como ocurre en Chile);
 

iii.-Designac16n por los consejos integrados por miembros representativos de los
 
6rganos ejecutivo, legislativo y judicial (Francia e Italia).
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3.3.- OTRAS ATRIBUCIONES DEL ORGANO JUDICIAL 

El 6rgano jurisdiccional en menor medida que los otros (ejecutivo y legislativo) cumple
otras funciones diversas de la jurisdiccional que ejerce en forma principal y no excluyente. 

Entre otr'is facultades del 6rgano jurisdiccional mencionaremos el control deconstitucionalidad ejercido por el Tribunal Supremo cuyo objeto es velar por el que,especialmente, las leyes se ajusten a ]a Constituci6n. De considerar que no se ajustan al
ordenrmento constitucional, en algunos paises como Estados Unidos, se permite que ]adeclarw16n de inconstitucianalidad tenga como efecto derogar )a ley; o bien en otros, como
Chile, se establece que la consecuencia de tal declarac16n es la no aplicaci6n del precepto
inconsutucional al caso particular. 
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III 	 LAS FUNCIONES Y CRGANOS DEL ESTADO EN EL ORDENAMIENTO 
JURIDICO CHILENO 

1. 	 FUNCIONES Y ORGANOS 

1.1. 	 Denominaci6n 

En el ordenamiento constitucional chileno, contenido en la Constituci6n Politica de 
la Rep6blica de 1980, se distinguen tres tipos de funciones: ejecutiva ("Gobierno", Capftulo 
IV) legislativa ("Congreso Nacional", Cap[tulo V) yjurisdiccional ("Poder Judicial", Capitulo 
VI). 

1.2. 	 Democracia Representativa 

La democracia representativa es un sistema de gobierno que se define por la 
participac16n del pueblo en el gobierno del Estado (en un sentido amplio) a travs de los 
representantes o mandatarios que la misma ciudadania elige, reservfndose esta filtima 
algunas materas para resolverlas ella directamente. 

Es ese tipo de democracia la que consagra la Constituci6n Politica de ]a Repfblica
de I1980 al sefialar que la soberania reside en ]a Naci6n y que ella se ejerce mediante: a) 
las elecciones peri6dicas de los representantes que integran los 6rganos del Estado y que 
la Constjtuci6n establece, especificamente, el ejecutivo y el legislativo; y b) los plebiscitos 
(consulta mediante el voto popular para que la ciudadania rechace o apruebe en forma 
anticipada una determinada iniciativa legal o politica gubernamental). 

Ahora bien, como los representantes elegidos por el pueblo son mandatarios de 6ste, 
es que en ellos tambt~n reside la soberania. 

El ejercicio de la soberanfa, ya sea por el pueblo o por las autoridades establecidas 
en ]a Constituci6n Politica, reconoce como limitaci6n el respeto a los derechos esenciales 
que emanan de la naturaleza humana (art. 5). 
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1.3.-	 Principio de Legalidad 

i.Qu significa el principio de legalidad? 

Ifemos sefialado que el sistema de gobierno en Chile es una democracia 
representativa ev la que hay una intervenci6n indirecta de la ciudadania en la conducci6n 
dcl L.,,t,ILdIO . tra%,, de los representantes que ella misma elige. 

Estos mandatartos del pueblo no pueden ejercer libre ni arbitrariamente Iamisi6n 
encomendada pr [a ciudadania, ya que una vez elegidos podrian volverse en contra del 
misvol pueblo. De tal modo que los representantes estdn sujetos, principalmente, a una 
dob!e !,ntetaction: 

a) 	 Principio de legalidad 
Ello sognufca que los 6rganos del Estado deben someter su acci6n a Ia Constituci6n 
, a h~is normas dictadas conforme a ella. 

LAos preceptos de IaConstituct6n obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos 
6rganos como a toda persona, instituci6n o grupo. 

La infraccicn de esta norma constitucional genera una serie de responsabilidades y 
sanciones que determina Ia ley. (Art. 6, Constituci6n Politica de la Repfiblica de 
1980). 

b) 	 Requisitos para Iavalidez de sus actuaciones 
Al respecto el art. 7 de lit Constituci6n sefiala que los 6rganos del Estado actfan 
sidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia 
y en la torma que prescriba la Icy. 

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse, ni aun 
a pretexto de circunstanclas extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que 
expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constituci6n o las leyes. 

Todo acto en contravenc16n a dicho precepto es nulo y origina responsabilidades y 
sanciones que la ley sefiala. 
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2. DEL GOBIERNO 

2.1. FUENTES LEGALES 

Las principales normas juridicas que lo regulan son: 

a) Constitucikn Politica de 1980 (cap. IV).

b) Ley 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del
 

Estado. 
c) Ley 18.695, Orginica Constitucional de Municipalidades.
 
d) Ley 18.834 Estatuto Adminsitrativo.
 
e) Decreto con Fuerza de Ley 7.912, 1927 y sus modificaciones.
 
f) Decreto con Fuerza de Ley 22, 1959 y sus modificaciones.
 

2.2. ORGANO EJECUTIVO 

En Chile, el 6rgano ejecutivo es unipersonal y se denomina Presidente de la 
Repbhlca. 

El Presidente de la Repiblica es el Jefe de Estado y el Jefe dei Gobierno. De tal 
nmodo, que .1representa la unidad del Estado, pero tambi6n, es quien toma las decisiones 
polikicas y lo administra. 

2.3. DEL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA 

Para ser Presidente de la Repuiblica es necesario: 

a) Ser chleno.
 
b) Tener 40 afios de edad, a Jo menos.
 
c) Ser ciudadano con derecho a sufragio.
 

El Presidente de la Rep6blica se elige en votaci6n directa y por mayoria absoluta 
de los sufragios vflidamente emitidos, noventa dias antes de aquel en que deba cesar en el 
cargo el que est6i en tunciones. 

Dura en el cargo 8 afios y no puede ser reelegido para el periodo siguiente. 

La Constituci6n prohibe al Presidente de la Rep6blica, sin acuerdo del Senado, salir 
del pais por mds de 30 dias o en los iltimos noventa dias de su mandato. 
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Por iltimo, el texto constitucional lo obliga a dar cuenta al pais, a lo menos una 
vez al afio, de la situaci6n administrativa y politica de la Naci6n como una forma de 
fiscalizaci6n directa por el electorado. 

2.3.1. De los Ministros de Estado 

Los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del 
Presidente de la Repfblica en el gobierno y administraci6n del Estado. Son designados y 
removidos de sus cargos por la sola voluntad de aqu6l, ya que son de su exclusiva confianza 
(Cnstitucti6n Polftica de la Repfiblica de 1980, art. 32 No 9). 

El Ministro de Estado esti a cargo de un Ministerio. El nimero de Ministerios y 
su organizacl6n est6 sefialado por la ley (Constituci6n Politica de la Reptiblica de 1980, art. 
33, inciso 2). 

La cantidad de ministerios es variable segfin sean las necesidades del pals. En 
la actualidad existen 18, siendo los siguientes: Agricultura; Bienes Nacionales; Defensa 
Nacional; Economfa, Fomento y Reconstrucci6n; Educaci6n; Hacienda; Interior; Justicia; 
Mineria ; Obras Ptblhcas; Planificaci6n Nacional y Cooperaci6n ; Relaciones Exteriores; 
Salud PtIblica; Secretaria General de la Presidencia; Secretaria General de Gobierno; 
Transporte y Telecomunicaciones; Trabajo y Prev-*si6n Social: Vivienda y Urbanismo. 

Los ministerios se desconcentran territorialmente en las Secretarias Regionales 
Ministeriales ( SEREMIS ), las cuales representan al ministerio respectivo en cada una de 
las regiones. 

Ahora bien, la intervenci6n de los Ministros en el gobierno y administraci6n del 
Estado, se manifiesta en eI hecho de que los reglamentos y decretos del Presidente de la 
Repiblica deben ser firmados por 61 y por el Ministro respectivo, segfin sea la materia de 
que se trate, de suerte que no deben ser obedecidos sin ese esencial requisito. 
Excepcionalmente, s6lo son firmados por el Ministro en los casos sefialados por la ley, 
debiendo debe anteponerse la expresi6n Por orden del Presidente de la Rep6blica". 

2.3.2. Del Vicepresidente de la Repfiblica 

La Constituci6n contempla el cargo de Vice Presidente de la Repiblica, 
el cual tiene como misi6n reemplazar en forma transitoria al Presidente mientras 6ste por 
imposibilidad fisica, ausencia del territorio u otro motivo, no pueda ejercer sus funciones. 
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Para determinar quien ejerce las funciones de Vice Presidente, hay que distinguir
l:ts ,ltuaciones siguientes: 

a) Pueden deseinpefiar el cargo de Vice Presidente en el caso de impedimento para
asumir por parte del Presidente de laReptblica: el Presidente del Senado, a falta 
de c1.elde laCorte Suprema, faltando 6ste, el de laCmara de Diputados. 

h) En caso de imposibilidad temporal del Presidente de laRep6blica, (pur ejemplo:
viaje alextranjero) lesubroga como Vicepresidente, el Ministro titular a quien
corresponda, de acuerdo con el orden de precedencia legal: en su defecto, el 
Minmstro titular que lesiga en precedencia. A falta de ellos, el Presidente del Senado, 
de laCorte Suprema o elde ]a Cfrmara de Diputados, respectivamente. 

c) 	 Si se produce vacancia del cargo de Presidente de laRep6blica, hay subrogaci6n 
como en el caso anterior, estos es, asume un Vicepresidente, y se procede a elegir
tin nuevo Presidente de.la Rep6blhca de lasiguiente manera: 

i) Si lavacancia tiene lugar faltando menos de dos afios para ]a pr6xima elecci6n 
generil de parlamentarius, el Presidente de laRep6blhca es elegido por el Congreso
Pleno por mayoria absoluta de los senadores y diputados en ejercicio y dura en el 
cargo hasta noventa dias mils despu6s de esa elecc16n general. 

it) Si lavacancia se produce faltando dos afios o mis para lapr6xima elecci6n 
general de Parlamentarios, el Vicepresidente debe convocar, dentro de los 10 
primeros dias de su mandato, a elecciones presidenciales. 

2.4. GOBIERNO Y ADMINISTRACION DEL ESTADO 

Seg6n laConstituc16n al Presidente de laReptiblica corresponden el gobierno y la 
admnistraci6n del Estado. 

Ou6 es gobernar? 

El Pre, idente de laRepfiblica gobierna, ello significa que estA facultado para tomar 
la, decisines politicas que sean necesarias como, por ejemplo, nombramientos de Ministros 
de Estado, del personal diplomdtico (ministros plenipotencianios, embajadores y
representantes ante organismos internacionales), conducir las relaciones con las potencias

exranjeras, resolver frente asituaciones polfticas nuevas, en las relaciones 
con los 6rganos
 
legislattvos y judicial.
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i.Qu es admimstrar? 

Es !afunc16n que corresponde al Presidente de la Repiblica, cuyo objeto es dar 
,,atiJtacci6n de un modo permanente yconcreto a las necesidades p6blicas mediante actos 
o hcchos juridicos y materales. De tal modo que el administrar implica una actividad 
juridica (dictar decretos supremos reglamentarios aut6nomos o de ejecuc16n y simples 
dccreto ,%upremos)y otra, material (mantenc16n del funcionamiento de los servicios p6blicos 
y dcl orden pbhlico). 

A lip.de cumplir con ]a funci6n administrativa la ley establece una serie de entes que 
cohboran con Ialunc16n que debe realizar el Presidente de I,-Repiblica, integrando 
lo que %edenomima la Administraci6n del Estado. 

Funci6n Ejecutiva y Funci6n Administrativa 

Hemos sefialado que el Presidente de ]a Repiblica es el 6rgano ejecutivo y como 
tal, !e compete ejecutar la ley a tin de satisfacer las necesidades p6blicas. 

Ahora bien, al 6rgano ejecutivo tambiln corresponde administrar. Esta funci6n 
de adminstraci6n no es idntica a la ejecutiva. La de administraci6n es m~is amplia, ya que 
imphca, adem~is de asegurar Iaejecuci6n de la ley, dictar normas sobre materias que no sean 
de ley. actos materiales de mantenci6n del orden p6hlico y del funcioria -iento de los 
servicios publicos. 

2.5. DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

En materia de administraci6n estatal se distingue entre la administraci6n :entralizada 
y la descentralizada. 

2 5. I Administruci6n Centralizada 

Ella aglutma a todos los 6rganos que se subordinan jerfrquicamente al Presidente 
de la Rep6blica, que carecen de patrimonio propio y personalidad juridica separada de la 
del Estado. 
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En ella se comprenden: 

a) LAs Ministerios. 

Son 6rganos a cargo de un Ministro quien es el colaborador direcw del 
Presidente de la Repfblica en el gobierno y administraci6n del Estado. 

b) Las Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMI). 

Son los representantes de los Ministerios a nivel regional. No existen respecto 
de los Mmistenos del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional. S61o 
en algunas regiones se contempla para el Ministerio de Hacienda ( Primera, 
Quinta, Octava, Und6.:ima y Duod~cima ) 

c) Las Intendencias. 

Tienen como misi6n el gobierno y administraci6n de cada regi6n. Su 
titulpr es el Intendente quien es de ]a exclusiva confianza del Presidente de 
la Repfihica (art. 100, Constituci6n Politica de la Rep6blica de 1980). 
Hay una Intendencia por reg16n. 

La funci6n del Intendente es formular la politica de desarrollo de la regi6n, 
ajustfindose a los planes nacionales, y ejeicer ]a supervigilancia, coordinaci6n 
y fiscalizaci6n de los servicios p6blicos, exceptuada la Contraloria General de 
la Rep6blica y los Tribunales de Justicia. Asimismo, se subordinan al 
Intendente, a trav6s de los SEREMIS respectivos los Directores Regionales 
de los servicios pfiblicos para los efectos de la ejecuci6n de las politicas, planes 
y programas de desarrollo regional, no obstante quejerfrquicamente d penden 
del Director Nacional del servicio correspondiente ( arts. 30 y 38 je la Ley 
18.575 de 1986 ). 

La Constituci6n contempla como organismo asesor del Intendente a los 
Consejos Regionales de Desarrollo (COREDE). 

Existe un COREDE por regi6n. Estd int.;grado por el Intendente, los 
gobernadores de las provincias respectivas, un representante de cada una de 
las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, y por miembros 
designados por los principales organismos pfiblicos y privados que realizan 
actividades en el territorio de ]a regi6n. El sector privado tiene representaci6n 
mayoritaria en dicho consejo. 

Los COREDES estdn regulados en ]a Constituci6n de 1980 (arts. 101 y 
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siguientes) y en la Ley 18.605 Orgdn:za Constitucional de COREDES. 

d) Las Gobernaciones. 

A cada gobernaci6n corresponde el gobierno y administraci6n de una 
Provincia. Su titular es el gobernador, quien estA subordinado al Intendente 
y es de la exclusiva confianza del Presidente de la Repiblica. 

Al Gobernador corresponde ejercer, de acuerdo a las instrucciones del 
Intendente, de la regi6n en donde se ubica su provincia, la supervigilancia de 
lo%Servicios Piblicos que se sitfian en ella. 

e) Los Servicios Ptiblicos dependientes de los ministerios. 

Tienen este carfcter por ejemplo, el Servicio de Impuestos 
Internos, el Servicio Nacional del Consumidor (ex- Dirinco), Oficina Nacional 
de Emergencia, Servicio de Tesorerias, Consejo de Defensa del Estado. 

2.5.2 Administraci6n Descentralizada 

En ella se comprenden una serie de organismos especializados en raz6n de ]a 
materia o el territorio, a los que se le otorga una determinada competencia para ejercerla 
en una relaci6n que no es de jerarqufa con el poder central, sino de supervigilancia; para 
lo cual estdn dotados de personalidad 
.uridica y patrimonio propios, gozando de autonomfa dentro sus competencias. 

Existe una descentralizaci6n funcional y otra territorial, en raz6n de la materia y del 
territorio, respectivamente. 

A) Descentralizaci6n funcional 

Los 6rganos funcionalmente descentralizados tienen una finalidad especffica (social, 
econ6mica o de fomento) y gozan de una cierta autarquia, es decir, pueden adoptar 
decisiones dentro de sus competencias sin sujeci6n a la autoridad central, respetando el 
principlo de legalidad. 

La ley dota a los entes funcionalmente descentralizada de personalidad juridica y 
patrimonio propio a din de que puedan cumplir con sus cometidos. 

Sin perjuicio de su autarquia, estfin sujetos a una supervigilancia o tutela por parte 
del poder central que se manifiesta en la aprobaci6n por aqu6l de ciertos actos de 
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i111mtatcia 0 bien. en que los jefes superiores, directores o vicepresidentes ejecutivos de 
!, crsicios funcionalmente descentralizados son de la ex iiva confianza del Presidentde 
dc haRepibhlica. 

Tienen el caricter de entes funcionalmente descentralizados, por ejemplo, Empresa
de Obias Sanitarias de Valparaiso S.A., Empresa Nacional del Petr6leo, Instituto Nacional 
de Etadkticas. 

B) Descentralizaci6n territorial 

Los entes territorialmente descentralizados son creados por ley, gozan de personalidad 
jr;dhca propia, esto es, actian en forma separada del Fisco, y tienen patrimonio propio. 

Son aut6nomos treite al poder central, de suerte que laley los habilita para
adinustrar dentro de sus competencias, mediante el ejcrcicio de potestades pfblicas como 
nmponer cargas, controlar laactividad privada, poder reglamentario y sancionatorio, con 
sujeci'n a ItIcy, sin perjuicto del control. 

En Chile :on entes territoriales descentralizados las municipalidades reguladas a la 
Constituci6n Politica (arts. 107 y sgtes.) y en laLey 18.695, Org~nica Constitucional de 
Municipalidade,. 

La Municipalidad se integra por el Alcalde y el Consejo Comunal de Desarrollo 
resnecti o (CODECO). 

En tcoria ladcsignaci6n del alcalde puede producirse: a) por elecci6n popular; b) por 
un sstema en que lanominaci6n corresponda a laautoridad central con participaci6n de 
lo-, sectores pibhlicos y privado respectivos; o c) directame representantes de los 
cuerpos o agrupaciones organizados de ]a loLahdad. 

En Chile, por regla general, nre el 6ltimo sistema. Asi el Alcalde es elegido por el 
Colnj,ejo Regional de Desarrollo (COREDE) a propuesta en terna del Consejo Comunal de 
Desarrollo (CODECO). Hay casos de alcaldes que son designados por el Presidente de ]a
Reiibhlica, siempre que laley lo autorice atendida lapoblaci6n o ubicaci6n geogrffica de 
laconuna (por ejemplo, Santiago, Valparaiso, Vifia del Mar). 

Los miembros del CODECO se eligen segfin lo sefialado en la ley orgfinica
constitucional de Municipalidades. 
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2.6.- OTRAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Ademlis, de la atribuci6n de gobernar y administrar el Estado, podemos distinguir otras 
facultades que competen al Presidente de la Repfiblica, 6stas son de indole: legislativa y 
judicial. 

2.6.1. 	 Legislativas. 

En el ordenamiento constitucional actual se acentfia el carficter de colegislador del 
Presidente de la Rep6blica. Su intervenci6n en el proceso de formaci6n de la ley se 
manifiesta en que goza de las facultades siguientes: 

a) 	 Convocar al Congreso a logislatura extraordinaria y clausularla. Caso en el cual el 
legislativo s6lo puede avocarse al conocimiento de '-s materias comprendidas en la 
convocatoria ( CPR 1980, 32 n.2 y 52). 

b) 	 Dictar, previa delepaci6n de facultades del Congreso, decretos sobre materias de ley 
(Decreto con Fue'za de Ley) ( CPR 1980, 32 n.3 y 61 ). 

c) 	 Aprobar o vetar los proyectos de ley que le envfe el Congreso Nac;onal (CPR 1980, 
69). 

d) 	 Tiene la facultad de poner en m-vimiento la maquinaria legislativa en forma 
exclusiva tratfindose de ciertas materias (impuestos, jubilaciones, montepos, 
negociaci6n colectiva, por ejemplo) (CPR 1980, 62). 

e) 	 Caliticar las urgencias de los proyectos legislativos, esto es, les da el trmite de 
simple, suma urgencia o discusi6n inmediata. De tal modo que el proyecto debe 
tramitarse integramente en 30, 10 o 3 dias, respectivamente ( CPR 1980, 71 y 29). 

2.6.2. 	 Judiciales. 

a) 	 Nombrar a los magistrados de los tribunales superiores de justicia (Ministros de Corte 
Suprema y de Cortes de Apelaciones) y a los jueces letrados, a proposici6n de h 
Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente, y al miembro del 
Tribunal Constitucional que le corresponde designar ( CPR 1980, 32 N. 14 ). 

b) 	 Velar por la conducta ministerial de los jueces y derfis empleados del Poder Judicial 
y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal 
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comportamiento, o al ministerio ptiblico, para que reclame medidas disciplinarias del 
tribunal competente, o para que, si hubiere m6rito bastante, entable la 
correspondiente acusaci6n ( CPR 1980, 32 N. 15 ). 

c) 	 Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El indulto 
es improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo 
proceso. Los funcionarios acusados por la Cdmara de Diputados y condenados por 
el Senado, s61o pueden ser indultados por el Congreso ( CPR 1980, 32 N. 16). 
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3. DEL CONGRESO NACIONAL 

3.1. FUENTES LEGALES 

k,' principal normativa que regula el Congreso Nacional es la siguiente: 

a) Conwtituci6n Politica de 1980 (Capitulo V).
 
b)Ley 18.918 Orglinica Constitucional del Congreso Nacional.
 
c) Reglamento del Senado y de la Cdmara de Diputados.
 
LI) .ey 13.609 de 1959.
 
e) Estatuto Administrativo.
 

3.2. ORGANO LEGISLATIVO 

3.2.1. Enunciaci6n 

El 6rgano Legislativo en Chile recibe el nombre de "Congreso Nacional. 

Este es un 6rgano bicameral, compuesto por la Cimara de Diputados y el Senado. 

3.3. DEL CONGRESO NACIONAL 

L. Constituci6n de 1980 establece que el Congreso Nacional se compone de dos 
Ciiinaras: la Cimara de Diputados y el Senado; las cuales concurren a la formaci6n de las 
Icye%. 

a) Cimara de Diputados 

La Cmara de Diputados se encuentra integrada por 120 miembros elegidos en 
vot.cikn directa por la ciudadania. Para esos efectos, el territorio de la Rep6blica se divide 
-n 60 distritos, de alrededor de 170.000 habitantes, eligidndose en cada uno de ellos dos 

diputados. 

l.a elecci6n de s6lo dos diputados por distfito tiende a favorecer la agrupaci6n 
pol.iffca de la ciudadania en torno a dos grandes corrientes de opini6n. 

-a Cimara se renueva en su totalidad cada cuatro afios. 
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b) Senado 

El Senado se compone de 47 miembros (1). Entre 6stos se cuenta a: 

1) 	 38 Senadores elegidos en votaci6n directa. Para ello el pals se encuentra 
dividido en 19 circuncripciones territoriales, las que eligen 2 senadores cada 
una. 

En el texto original de ]a Constituci6n de 1980 cada una de las trece regiones 
del pais constituia una circunscripci6n senatoriLl, pera las reformas de julio 
de 1989 en raz6n de las excesivas diferencias de poblaci6n entre algunas 
regiones, optaron por atenuar el carfcter distir!ivo de esta representaci6n 
territorial, dividiendo a las regiones mi.s denramente pobladas 
(V,VII,VIII),IX,X y Metropolitana) en dos circun:cripciones senatoriales. 

it) 	 9 senadores no electos, los que no son vitalicios y se renuevan cada ocho afios 
como el resto de los senadores. 
Estos son : 4 son designados por el Consejo de Seguridad Nacional (un 
ex-Comandante en Jefe del Ej6rcito, uno de la Armada, otro de la Fuerza 
A6rea, y un ex-General Director de Carabineros; 3 por la Corte Suprema (dos 
ex- Ministros de la Corte Suprema y un ex-Contralor General de la Repfiblica) 
y 2 por el Ejecutivo (un ex-Rector de Universidad Estatal o reconocida por 
el Estado y un ex-Ministro de Estado). 

Las circunscripciones senatoriales son distintas de los distritos electorales de 
los diputados y ellas no estAn construidas segfin un patr6n de poblaci6n, sino 
que respetan la divisi6n territorial administrativa del pais. En este sentido, se 
busca lograr la representaci6n igualitaria segfin la configuraci6n territorial 
Padministrativa de Chile, estableciendo como medida electoral a la Regi6n y 
a las caracteristicas que la configuran como comunidad de intereses comunes. 
De esta manera se intenta compensar ]a baja representaci6n proporcional que 
obtienen en la Cfmara de Diputados las regiones menos pobladas, las que 
de otra manera no gozarfan de una fuerza representativa capaz de 
salvaguardar satisfactoriamente sus derechos frente a los representantes de los 
grandes nficleos poblacionales urbanos. 

(1)Tal n6mero puede variar, ya que tambin se contemplan lo mfis senadores vitalicios (de 
por vida) : los ex Presidentes de la Repiblica que hayan dcsempefiado el cargo durante 
seis afios en forma continua . Esto sucederd en la medida que el ex Presidente de Ia 
Rep6blica desee asumir como senador ,en cuanto no haya sido condenado en juicio politico. 
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3.4. 	 ESTATUTO DEL PARLAMENTARIO 

La Constituci6n de 1980 establece un conjunto de normas que se refieren a las 
calidades y acciones de los legisladores, que analizaremos en sus principales aspectos. 

A. 	 Requisitos para optar al cargo de parlamentario. 

i) Diputados 

a) Ciudadano con derecho a sufragio (chileno, mayor de 18 afios, no
 
condenado a pena aflictiva).
 

b) 21 afios de edad, a lo menos.
 

c) Ensefianza media o equivalente (2).
 

d) Dos afios de residencia en la regi6n donde se ubica su distrito electoral,
 
contados hacia atrds desde el dia de ia elecci6n.
 

ii) Senadores 

a) Ciudadano con derecho asufragio. 

b) 40 afios de edad,a Io menos. 

c) Ensefianza Media o equivalente (2). 

d) Dos 	ahios de residencia en la respectiva regi6n, contados hacia atrfis desde 
el dfa de la elecci6n. 

(2) El equivalente a la Ensefianza Media corresponde a los estudios realizados en el 
extranjero y convalidados seglin los tratados celebrados por Chile y el pals en donde los 
estudios se efectuaron, como tambidn los recibidos en las Intituciones de las Fuerzas 
Armadas y de Orden. 
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13. 	 Inhabilidades 

-Btasse refieren a personas que, no obstante cumplir con los requisitos anteriores, 
noupiuedern ,er elegidos parlamentarios por estar ejerciendo ciertos cargos a encontrarse en 
dc!-rnam,ila, situaciones. Tales inhabilidades, que son comunes adiputados y senadores, se 

,tduce-n en que no peden presentarse como candidatos a parlamentarios las personas 

Ministros de Estado, - Intendentes, - Gobernadores, - Alcaldes, - Miembros de 
('OD-RES o CODECOS. - Miembros del Consejo del Banco Central, - Mimstros 
de Corte de Apelaciones o Corte Suprema, - Fiscales de dichas Cortes, - Jueces de 
Letras, - Contralor General de la Repiblica, - Cargo directivo Gremial a Vecinal, -
Personas que celebren o caucionen contratos con el Estado. 

Por regla general se exige que es, iscalidades o situaciones desaparezcan al menos 
un ahfotantes de ]a elecci6n para que la persona pueda postular a un asiento en el Congreso 
Na Lanal. 

C. 	 Incompatibilidades 

Esta% inplican que la persona que es elegida Diputado o Senador cesa en el 
ejercacio de ciertas funciones que la Constituci6n considera como incompatibles con el cargo
dc legislador (art. 55, Constituci6n Polftica de la Reptiblica de 1980). 

Suponen que el electo desempefia un cargo a funci6n de aquellos que no constituyen
ohst.culo para ser elegido, pero de tal naturaleza que la ley fundamental impide que se 
CjLrzan conjuntamente con el mandato parlamentario. 

D. 	 Incapacidades 

Las incapacidades son prohibiciones constitucionales de nombramiento de los 
parl~mentarios para determinadas funciones. 

La incapacidad rige: 

a) Para los ex-Presidentes de ]a Reptiblica: desde su incorporaci6n al Senado. 

h) Para los Diputados y Senadores elegidos par votaci6n popular: desde su 
praclamaciOn como electo par el Tribunal Calificador de Elecciones. 
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c) Para los senadores no electos: desde el dia de su designaci6n. 

La mcapacidad dura hasta seis meses despu~s de terminar el ejercicio del cargo 
orl inental io y comprende los mismos empleos, funciones o comisiones que la Constituci6n 

,:',lidera incompatibles. En otros tzrmincs, la incapacidad es la proyecci6n de la 
,:conipitIbIlidad durante y despus del ejercicio de la funci6n parlamentaria. 

E. Causales de Cesaci6n 

La Constitucifn Politica tipifica ciertas faltas graves a los deberes parlamentarios, 
sancinindolas con la cesac16n de tunciones. Algunas de ellas son: 

a) Saiir del pais por mds de treinta dias sin el permiso de la Cfmara respectiva o de 
su Presidente cuando corresponda. 

b) Celebrar o caucionar contratos con el Estado. 

c) Actuar como mandatario o abogado en juicios contra el Fisco. 

d) Actuar como agente en gestiones particulares en relaci6n con la Administraci6n 
Plica. 

e) Aceptar el cargo de Director de Banco o de director en alguna Sociedad 
An6mma. 

') Ejercer influencias sobre autoridades administrativas o judiciales en negociaciones 
o conflictos laborales que ellas deban dirimir. 

g) Intervenir en actividades estudiantiles en cualquier rama de la ensefianza con el 
fin de atentar contra su normal desenvolvimiento. 

h) Incitar de palabra o por escrito a la alteraci6n del orden pfiblico o a cambios 
inconstitucionales en el orden juridico institucional por medios distintos son los que 
establece [a Constituci6n, o comprometiendo gravemente la seguridad u honor de ]a 
Nac16n. 

i) Perder alg6n requisto general de elegibilidad (dejar de ser ciudadano con derecho 
a sutragio, por ejemplo) o incurrir en alguna causal de inhabilidad. 
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F. Inviolabilidad 

Las opiniones de los parlamentarios emitidas en sala o comisi6n son inviolables, es 
decir,cllas no pueden ser objeto de acciones judicialet, en su contra. Es pertinentedestacar, 
que la inviolabilidad s6lo comprende las opiniones o votos emitidos por Diputados y 
Scnadores en la sala o comis16n respectiva, por lo que se entiende que cualquier expresi6n 
realizada fuera de esos supuestos no estdi protegida por este privilegio. 

La inviolabilidad se fundamenta en ]a necesidad de proteger a los parlamentarios en 
ejcrcicio de la funci6n fiscalizadora encargada al Congreso. 

G. Fuero 

Los Parlamentarios no pueden ser sometidos a proceso por causas distintas a las idicadas 
en el nfimero anterior, a menos que se produzca el desafuero, esto es, el pleno de la Corte 
de Apelaciones de la jurisdtcci6n respectiva (del lugar donde se cometi6 el hecho punible) 
autonce previamente ;a acusaci6n declarando que se proceda a la formaci6n de ]a causa. 

LAs Diputados y Senadores no pueden ser privados de su libertad personal salvo que se 
trate de on delito fldgrante, caso en el cual la Corte de Apelaciones respectiva debe 
pronunciarse sobre el desafuero del parlamentario afectado. 

El privilegio procesal del fuero protege a los diputados y senadores de las acciones 
penales mjustificadas que pretendan obstaculizar el ejercicio de las atribuciones entregadas 
al Congreso. 

It. Remuneraci6n 

Los senadores y diputados recibirfn corn, remuneraci6n la equivalente a la de un 
Ministio de Estado incluidas todas las asignaciones que a estos corresponden. Esto significa 
,que como retribuci6n por el ejercicio de la tarea parlamentaria los legisladores recibirfin 
un salario equivalente al de un Ministro de Estado, mis todas las asignaciones 
correspondientes, por ej-mplo, de movilizaci6n, de representaci6n, de gastos de secretarfa. 

3.5. FUNCIONES DEL CONGRESO NACIONAL 

El Congreso Nacional ejerce en forma preponderante ]a funci6n legislativa. Sin 
embargo dictar la ley no es su 6nica actividad, a ella deben agregarse aquellas otros de 
naturaleza politica, fiscalizadora y administrativa. 
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3.5.1. Funci6n legislativa 

Es aquella atribuci6n que el Constituyente entrega al 6rgano legislativo, Congreso 
Nacional, para que, sea .ste en forma principal, el encargado de 1a elaborac16n y dictaci6n 
de la Icy. 

Sin embargo, esta func16n no es exclusiva del Parlamento, ya que en el proceso de 
formaci6n de una norma legal tambidn interviene el Presidente de la Reptibica con el 
canicter de colegislador. 

Esta funci6n se regula, bfsicamente, en los arts. 32 N' 1 y 60 a 72 Constituci6n 
lolitica Ley N' 18.918 Organica Constitucional del Congreso Nacional yen los Reglamentos 
de Scnado y CAmara de Diputados. 

3.5.2. Funci6n Politica 

Es aquella derivada del hecho de que el Parlamento es el foro de discusi6n de los 
grandes problemas que afectan a una Naci6n. 

Asimismo, dicha funci6n supone una colaboraci6n estrecha entre el Legislativo ( 
Congreso Nacional) y el Ejecutivo (Presidente de ]a Repiblica), debido a que la mayoria 
de los problemas nacionales van a requerir de una soluci6n legislativa, circunstancia que 
obliga a dichos 6rganos a entrar en un permanente diflogo, negociaci6n y a buscar los 
consensos minimos para enfrentar los grandes desafios del pais. 

3.5.3. Funci6n de Fiscalizaci6n y tutela de la Administraci6n del Estado 

Esta se traduce: 

a) Es la facultad de control de los actos del gobierno,la que se entrega en fonna 
exclusiva a la C,mara de Diputados (Constituci6n Politica de la Rep6blica 48, inc. 1°); 

La fiscalizaci6n compete a la Cdmara de Diputados en cuanto 6rgano, pero, tambifn, 
a cada uno de los Diputados en particular. 

La Camara de Diputados en el ejercicio de esta atribuci6n, puede adoptar acuerdos 
o hacer observaciones que se transmiten por escrito al Presidente de la Repfiblica. Tales 
acuerdos o desacuerdos no afectan la responsabilidad politica de los Ministros de Estado, 
6stos no pueden ser removidos por el Congreso Nacional, por cuanto, soI de la exclusiva 
confianza del Presidente de la Reptiblica. Esto iltimo es caracteristico dil tipo presidencial 
de gobierno. 
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Frente a a tiscalizac16n, el Presidente de la Repiblica debe responder a travs del 
.M ,,r, que corresponda, en un plazo de 30 dias. 

Aminismo. la Cimara puede constitulr comisiones especiales de investigaci6n sobre 
lClho,, que considere irregulares. El informe de tal cornisidn puede servir de base para
adoptur los acuerdos u observacIOnes antes indicados o bien, para plantear una acusaci6n 
cumstitucional en contra de clertas autoridades como se verfi mis adelante. 

La hwalizaci6n tainbn puede ejercerse por un Diputado, el cual puede solicitar 
antecedentes especithcos al Gobierno si cuenta con un voto favorable de a lo menos un 

tWrL!ode los Diputados presentes en la Sala. 

;.Qut actos puede lhscalizar la Cimara? 

Los del gobierno, es decir, los actos de gobierno o politicos y los de administrain. 

La Constituct6n distingue entre los actos de gobierno entre los actos del gobierno. Los 
pnmeros s6lo %erelieren a aquellos que implican una decisi6n politIca.t.os s.gundos, en
cambo. comprenden los actos de gobaern.o y los de administraci6n. El control de la CAmara 
de l)apuladoS es respecto de est.-, ultimos. 

b) Obhlgaci6n de los 6rganos de la administraci6n del Estado de remitir al Congreso
Nacional sus memorias, balances y otras publicaciones relacionadas con sus actividades (art.8 
y 9 Ley Orginica Constitucional Congreso Nacional). 

c) Juacao Politico 

Esto es, Ia posihilidad de entablar un juicio destinado a hacer efectiva la 
res!onsabilhdad politica de las mis altas autoridades de las Naci6n (arts. 48 N' 2y 49 N0 1 
de la Constituci6n Politica de la Repfiblhca, 37 y ss., Ley Orgfnica Constitucional del 
Coangrcso Nacional y Reglamentos de las Cimaras del Parlamento). 

Solo pueden ser objeto del jutcio politico: el Presidente de la Repfblica, los 
Ministros de Estado, Contralor General de la Rep6blica, Almirantes y Generales,
Intendentes, Gobernadores, Ministros de Corte Suprema o de Corte de Apelaciones. 
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Las actuaciones que dan lugir a este juicio son de naturaleza polftica y por regla 
uctieral. nto se tipifican como delitos en i- !e- nenal comfin. Entre ellos se contempla, por 
e.c-ipln. elnotable abandono de los deberes, i:ffracc16n de laConstituci6n o,de las leyes, 
,.mplometer gravemente laseguridad o (-l honor de laNaci6n. 

El JuLiLlo politico consta de dos etapas: 

a) Acusacirn por parte de laCOmarL de Diputados en contra de las personas y por 
las causales antes indicadas, para lo cua! se requiere del voto de un cierto nfmero 
de Diputados. 

b) Conocimiento por elSenado.
 
Una vez que que Ia Cfimara de Diputados declara que hay lugar a laacusaci6n, 6sta
 
se Ileva al Senado para que sea 6ste quien juzgue al acusado.
 

El Senado conoce de ]a acusaci6n actuando como jtradi y se limita a sefialar si el 
ac.-'do es culpable o no, es decir, si ex*t:6 el dsiito, infracci6n o abuso de 
poder quc ,e imputa. 

Como consecuencia de ladeclaratora de culpabilidad, el acusado queda destituido 
de su cargo, no pudiendo ejercer un cargo pfiblico, sea de ele~ci6n popular o no por 
un periodo de cinco afios. 

Asimismo, el Senado debe remitir los antecedentes al tribunal ordinario competente, 
ya sea para laaplicaci6n de lapena (si se trata de un delito tipificado en laley penal) 
o hacer efectiva laindemnizaci6n de perjuicios por dafios causados al Estado o a 
particulares. 

3.5.4. Funic6n Administrativa 

En virtud de ella el Congreso Nacional (Senado y Cdmara de Diputados) o el Senado 
en forma exclusiva, cc ncurren en los casos sefialados por la Constituci6n Politica, a prestar 
su consentimient,, resolver ciertas cuestiones o dar su parecer (Ait. 40 N*2, 50, 87, 49 N0 

3,49 N' 10 Constitucion Politica de laRepfiblica). 
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4. PEL PODER JUDICIAL 

4.1. FUENTES LEGALES 

Las normas juridicas mds relevantes que reglan la actuaci6n del 6rgano jurisdiccional
 
son:
 

a) Constituci6n Politica de la Reptiblica de 1980 (Capitulo VI).
 

b) C6digo Orgnico de Tribunales.
 

c) C6digos de ?rocedimiento Civil y Penal.
 

d) C6digo de Justicia Militar.
 

4.1. FUNCION JURISDICCIONAL (ENUNCIACION) 

La Constituci6n Politica de 1980 se refiere al 6rgano jurisdiccional, es decir, al 
encargado de ejercer la func16n jurisdiccional en el capitulo VI, titulado del "Poder Judicial". 
Este es el 6inico caso en que el ordenamiento constit icional se refiere a un 6rgano del 
estado como a un "poder". Ello como una forma de reforzar la idea de que se trata de un 
6rgano con fisonomia propia e independiente y no d un mero servicio pfblico. 

La Constituci6n al rf-jular el 6rgano ejecutivo y el legislativo no Io hace en t6rminos 
de "poder ejecutwo" y de "poder legislativo" sino que habla del "gobierno" (cap. IV) y del 
"Congreso Nacional" (car.V), respectivamente. 

4.3. COMPOSICION DEL ORGANO JURISOICCIONAL 

LQui~nes integran el "poder judicial"?. 

En nuestro ordenamiento juridico el 6rgano jurisdiccional estA formado por los 
tribunales establecidos por la ley. 

Cules son ellos? 

a) Lo integran como tribunales ordinarios: 
i) Corte Suprema. 
ii) Cortes de Apelaciones. 
iii) Presidente de la Corte Suprema o de una Corte de Apelaciones, en ciertos 

casOs. 
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iv) 

v) 
vi) 

Minsitro de laCorte Suprema i de una 
situaciones. 
Juz;ados de letras en Ioc.-Mi. 
Juzgados de letras er lo criminal. 

Corte de Apelaciones, en ciertas 

b) 	 Forman .arte. del 6rgano jurisdiccional como tribunales especiales, regidos por leyes 
particularc y s6lo por remisi6n expresa, por las normhs del C6digo Orgfnico de 
Tribunales: 

i) Juzgados de letras de Menores. 
1i) Juzgados de letras del Trabajo. 
in) Tribunales militares c., tiempo de paz (Juzgados Institucionales y Cortes 

Marciales) (3). 

c) 	 Orgfnicamente no torman parte del poder judicial, pero si desde el puato de vista 
de ]a funci6n, otros tribunales especiales, regulados por leyes particulares y en lo no 
reglamentado, por las disposiciones generales del C6digo Orgfnico del Tribunales 
(art. 5, inciso 3). Estos son: 

i) Jueces ,rbitros. 
ii) Juzgados de Policfa Local. 

iii) 	 Tribunales ctspeciales establecidos por la ley dentro de la administraci6n del 
Estado para el conocimiento de determinadas materias: tribunales de aduana, 
de avalfo (art. 149, C6digo Tributario). 

(3)lAs tribunales militares, d sus caracteristicas especiales, se sujetan a una 
composici6n, designaci6n de sus miembros y obviamente, en su competencia a normas 
distintas de los tribunales ordinarios. De tal modo que en el presente texto al hablar de 
tribunales Ioentendemos referido a los ordinarios y especiales excluidus los militares, a 
menos de referencia expresa. 

JUZGADOS INSTITUCIONALES. Se sefial6 que forman parte del 6rgano jurisdiccionai 
chileno los tribunales milizares en tiempo de paz ( ver Estructura del 6rgano jurisdiccional 
en Chile ). 

Por Tribunales Militares se entierden los JUZGADOS INSTITUCIONALES 
y las CORTES MARCIALES ). 

Son Juzgados Institucionales aquehos que ejercen lajurisdicci6n militar en el 
Aimbito respectivo que compete a cada una de las Instituciones de las Fuerzas Armadas y 
de Carabineros. De tal modo existen juzgados Navales ( uno por Zona Naval), Militares ( 
uno por cada una de las divisiones o brigadas del Ejdrcito ) y de Aviaci6n ( uno para todo 
el territorio nacional ). Carabineros estd sujeto a lajurisdicci6n de los del Ej6rcito. 
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4. DE LOS JUECES 

- 4 1. Sistema de nombramiento 

El ordenarntento constitucional contempla un sistema mixto de designaci6n de los 
ia,-nl-trados En 6l es el Presidente de la Rep6blica quien nombra al juez a partir de las 
,,t is quc le presentan ]a Corte Suprerna o una Corte de Apelaciones, segtin sea el cargo 

a pro',eer. (Art. 75, Constituci6n Politica de la Repfblica 1980). 
Si se tiata del nombramiento de un Ministro de ]a Corte Suprema o de sus fiscales, 

!,t prpia Corte Suprema la que propone a] Presidente de ]a Repiblica una n6mina de 
kILO p,,rsona, en la cual debe figurar el Ministro de Corte de Apelaciones mds antiguo. 

Si el cargo a proveer es el de Ministro de Corte de Apelaciones o de sus fiscale,, la 
Corte Suprema presenta al ejecutivo an listado de tres personas, en ]a que debe 
tasiderarse al juez de letras en Io civil o criminal mds antiguo de asiento d'. Corte. 
(Ar. 75, inciso 7, Const ,c16n Politica de la Repiblica 1980). 

Si la vacant .- flenar eN de juez de letras, la Corte de Apelaciones de la jurisdicci6n 
rcspctiva, propane una terna al Presidente de la Repfiblica para que lo designe. En dicha 
nainua deberfa figurar el m~is antiguo del cargo inmediatamente inferior al que se trata de 
prcsecr que sigue en la ista de m~rito y que manifieste su interns en el cargo. 

Excepcionalmente el nombramiento puede hacerse por el propio poder judicial. Ello 
tvenc lugar para los efectos de designar Ministros suplentes de Corte, caso en el cual la 
nominaciin lIa realiza la Corte Suprema o si se trata de jueces de letras, la Corte de 
Apelaciones respectiva. 

(ca]n a aion nota 3) 
Las juzgados institucionales se integran por: 

I) Un Juez Puede asumir esta calidad el Comandantf en Jefe de la respectiva Divisi6n o 
Brigada en el Ejfrcito, de carla Zona Naval, EscuadrF o Divisi6n de la Armada; el Jefe del 

ado Mayor General de la Fuerza Area y el Lomandante en Jefe de la respectiva 
Brigada Area, segcin corresponda. Sin embargo, 6stos pueden delegar su jurisdicci6n militar 
en un Oficial General que se desempefie bajo su mando. 

Cortes Marciales. 

Estas constituyen el superior jerdrquico de los juzgados insttucionales.Existen dos 
Cortes Marciales: una del Ej6rcito, Fuerza A6rea y Carabineros con asiento en Santiago y 
otra, de li Armada con sede en Valparaiso. 
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Tales nombramientos tienen, sin embargo, una duraci6n mdxima de 30 dias. 

Si la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones en su caso, no hacen uso de esta 
tacultad o se vence el plazo de ]a suplencia, se procede a proveer las vacantes en la forma 
ortinaria, esto es, seg6n el sistema mixto de designaci6n. 

4.2. CAUSALES DE CESACION 

La Constituci6n y las leyes establecen una serie de causales de expiraci6n en el cargo 
de luez a saber: 

a) Por cumplimiento de 75 afios de edad. Esto no se aplica al Presidente de la Corte 
Suprema, quien continua en el cargo hasta el t6rmino de su periodo (2). 

b) Por recepc16n de 6rdenes eclesiisticas mayores. 

c) Por renuncia. 

d) Por aceptaci6n del cargo del Presidente de la Repibica. 

e) Por mcapacidad legal sobreviniente. 

f) Por amovilidad o remoci6n. 

(contmuacidn nota 3I
 
L primerai de ellas se integra por dos Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago,
 
por los Auditores Generales de la Fuerza Adrea y de Carabineros y por un Coronel de
 
Ju,,ticia del Ejtrcito en serncio activo.
 

Li Carte Marcial de la Armada se compone de dos Ministros de la Corte de 
Apelacione, de Valparaiso, el Auditor General de ]a Armada y por un Oficial General en 
servico activa de la Armada 
i'reide Ia Corte Marcial el m6s antiguo de los Ministros de Corte de Apelaciones que lo 
i..cgran (art. 48 C6Ouigo de Justicia Militar). 

(2) Tampoco se aplica a los magistraros de Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema 
que tenia tal calidad a la fecha de vigencia de la Constituci6n (disposici6n octava transitoria, 
CPR 198(). 
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Las causales.de remoci6n de los iueces estfn sefialadas en laConstituci6n y el C6digo 
Orginico de Tribunales. Ellas son: 

Remoci6n acordada por laCoric SJprema a petici6n del Presidente de laRepiblica, 
de parte interesada o de oficio, pre,,o infrme del inculpado y de ]a Corte de 
Apelaciones respectiva, en raz6n de ntLhaber tenido buen comportamiento (Art. 77, 
inciso 3 Constituci6n Politica de laRep6blica 1980). 

Por Laber sido eljuez cahficado en lista cuatro, esto es, con mal desempefio o 
deficiente, el que con c! voto de lamayoria de los miembros de ]a Corte Suprema 
queda removido de su cargo (277 C6digo Orgfnico de Tribunales). 

Por sentencia ejecutoriada recaida en juicio de amovilidad en que se declare el juez 
no tiene la buena conducta exigida por laConstituci6n (332 inciso 9 C6digo 
Orginico de Tribunales) 

Por declarac16n de culpabilidad hecha por el Senado respecto de Ministros de Corte 
de Apelaciones o de ]a Corte Suprema por notable abandono de sus deberes (48 No. 
2; 49 No. 1, Constituci6n Politica de laRepfblica 1980 y 333 C6digo Orginico de 
Tribunales). 
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5.- FUNCION JURISDICCIONAL 

,uAiil es elcontenido de la funci6n jurisdiccional? 

En trminos generales, podemos sefialar que los tribunales estAn facultados en 
lvima exlusiva para: 

A.- Inter~enir en los asuntos contenciosos, estos es, aquellos que implican laexistencia de 
im i contioversia juridica. Tal atribuci6n se disgrega en tres prorrogativas: 

a) Conocer de las causas civiles y criminales.
 
S61o los tribunales sefialados por laley pueden intervenir en la resoluci6n de
 
confljctos que se susciten entre los particulares o entre 6stos y la administraci6n del 
Esiado, oir a las partes contendientes, recibir las pruebas, decretar las medidas 
necesarias para Ia marcha del juicio y en definitiva, tramitar el juicio. 

b)Resolverlas. 

Un tribunal debe necesariamente pronunciarse, fallar, sentenciar todos los asuntos 
de quC conozca. 

Al respecto laConstituci6n establece que reclamada la intervenci6n de un tribunal 
en laforma legal y en asuntos para los que est6 facultado conocer, no puede 
ewcusarse de ejercer su autoridad ni afn por falta de ley que resuelva lacontienda 
o asunto sometido a su decisi6n. 

En caso de existir un vacio en lalegislaci6n, esto es, que no haya un procepto legal 
que regule una situac16n concreta, el tribunal debe decidir por analogia o bien, segin 
los principios de laequidad. 

c) Hacer ejecutar lo juzgado. 

El tribunal no s61o puede conocer y resolver conflictos, sino que ademfis, estd 
tdcultado para hacer cumplir su decisi6n, Ia ser^ ncia. Esta atribuc;6n se denomina
"imperlo". 

La Constituc16n sefiala que los tribunales ordinarios y especiales que forman parte
del poder judicial, para hacer ejecutar sus resoluciones y practicar o hacer practicar 
los actos de instrucci6n que decreten, pueden impartir 6rdenes directas a la fuerza 
ptihca o ejercer los medios de acci6n conducentes de que dispusieren. Los demos 
tribunales, 1o harin en laforma que laley determine. 
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B.- Contu.er de los asuntos no contenciosos. 

Al respecto laley preceptfia clue tambidn, corresponde a los tribunales intervenir en 
todos !o%actos no contenciosos en que una Icy expresa requiera su intervenci6n (C6digo 
Orum.co de Tribunales, art.2). 

La legislaci6n define los actos judiciales no contenciosos como aquellos que segfn la 
le% rcquicren laintervencitn del juez y en que no se promueve contienda alguna entre 
p.te,. Sin embargo, si alguien se opone alagesti6n (legitimo contradictor), ella pasa a ser 
o'm anto conie ncloso. 

4.6. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

Fxioten una serie de normas bsicas e indispensables por los que debe regirse el 
on, 1o juisdiccinlnal a tin de cumplir en forma eficiente y correcta su principal misi6n como 
c,ci administrar justicia. 

Se traia de una serie de reglas inmutables en el tiempo y en el espacio, y fruto de 
I experiencia. 

Estfin consagradas en el texto constitucional, y fundamentalmente, en el C6digo 
OrL..imco dL Tribunales. 

.Cudiles son eso- propios que encausan el actuar d6rgano jurisdiccional? 

Los mis importantes son: Legaiidad, Independencia, Inamovilidad, 
Responsabdidad, Pubicidad y laGratuidad. 

a,-legalidad. 

Este implica que los jueces tanto en latramitaci6n de los juicios como en 
ha dih taci6n de las sentencias, deben proceder con estricti sujeci6n a laley. 

Consecuente con Ioanterior, y en resguardo de este principio, el legislador 
et,IlLce laresponsabilidad penal de los jueces que, en el ejercicio de su ministerio, violan 
las leyes. Asi, el C6digo Penal en su articulo 223 sanciona al juez que a sabiendas fallare 
contra ley expresa y vigente en causa civil o criminal. Delito que recibe el nombre de 
prevaricacion propiamente tal. 
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b.- Independencia. 

El poder judicial es independiente de toda otra autoridad en el ejercicio
de sus funciones (art. 12, C6digo Orgdinico de Tribunales). 

Este principio tiene dos alcances. Uno positivo, en cuanto a que el poder judicial 
es hbre, soberano y aut6nomo de los dem6s 6rganos del Estado. (Art. 7, inc. 1; 73 inc. 1,
Constituci6n Politica de la Rep6blica 1980; 12 C6digo Orginico de Tribunales) 

Un aspecto negativo, en el -ntido de que el 6rgano jurisdiccional no puede 
n1tervenir y ejercer las atribuciones de los 6rganos ejecutvo y legislativo (art. 7, inc. 2, 
-'Onstituci6n Politica de ]a Repiblica 1980; 4 C6digo Orgdnico de Tribunales y 222 C6digo 
Penal). 

Sin duda, que, desde el punto de vista de las funciones estatales, no existe una 
total independencia del 6rgano jurisdiccional, dado que en el Estado moderno no hay una 
separaciI3n absoluta de las funciones ejecutiva, legislativa y jurisdiccional. Cada uno de los 
oIrgano, del Etado reahza en forma prepondera~nte cualquiera de esa funciones, pero no 
Cn frnia excluyente. 

Sin embargo, In importante estA en sefialar que aquella funci6n jurisdiccional, 
ejercida en forma principal por el 6rgano jurisdiccional (poder judicial), se realice en 
forina soberana y aut6noma. 

c.- lnamov;lidad. 

La Constituci6n sefiala que losjueces permanecerin en sus cargos durante 
su buen caomportaniento. (Art. 77, inciso 1, Constituci6n Politica de la Reptblica 1980). 

De manera que la inamovilidad es un privilegio que se otorga a los magistrados 
judicimles, en virtud del cual no pueden ser removidos mientras observen el buen 
comportamiento exigido por la Constituci6n y las leyes, salvo las causales legales y 
constitucionales de cesac16n en el cargo. 

Este principio tiene por objeto asegurar la independencia de los tribunales de 
justicia. De no ser mamovibles los jueces, su autonomia serfa dusoria. 

d.- Responsabilidad. 

Consagrada en el artfculo 76 de la Constituci6n que establece que los jueces son 
personalmente responsables por los delitos de cohetho, falta de observancia materiaen 
sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegaci6n y torcida administraci6n de 
justicia y, en general, de toda prevaricaci6n en q,,- ircurran en el desempefio ,le sus 
tunciones. 
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Trat~indose de los miembros de ]a Corte Suprema, la Icy determinard los casos 
y cl mdo de hacer efectiva esta responsabilidad. 

Los jueces estin sujetos a dos tipos de responsabilidades en el ejercicio de sus 
lunciones: 

i) Respmnsabilidad Penal.
 
Esta tiene lugar cuando eljuez comete delitos en el desempefio de su cargo, los que
 
reciben I denominaci6n gen.rica de "prevaricaci6n", regulada en el C6digo Penal,
 
articulo 223 a 23(0; y %on juzgados conforme aun juicio especial o antejuicio, Ilamado

"querella ce capitulos" por el cual se determina sies procedente accionar
 
penalhnent,- contra un juez, (articulo 623 y siguientes del C6digo de Procedimien.o
 
Penal.
 

iQRc.:.,1 nsabilidad Civil.
 
Un juez mcurre en este tipo de responsabilidad a raiz de los daios y perjuicios que
 
cause en raz6n de su conducta dolosa o culposa en el ejercicio de su cargo.
 
ca rgo.
 

g.- Publicidad. 

Los actos de los tribunales son pfiblicos salvo las excepciones legales (artfculo 9 
C6djgo Orgfinicc de Tribunales). 

La publicidad es lamejor garantia de una buena y correcta administraci6n de 
justicia. 

Cualquier persona puede imponerse de los procesos judiciales, materializados 
en los expedientes, de las actuaciones que los componen y de los demds actos emanados de 
los propios tribunales. 

Las situaciores de excepci6n al principio de publicidad son: 

i) El libro privado que Ilevan los tribunales en el ejercicio de la jurisdicci6n 
disciplinaria (articulo 531, inciso 2 C6digo Orginico de Tribunales). 

ii) Los acuerdos de los tribunales colegiados (Corte Suprema y Cortes de 
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Apelaciones), salvo que se estime conveniente Ilamar al relator de la causa (81 
C6digo Org~inico de Tribunales). 

m) Los expedlentes en jucio sobre nulidad de matrimonio o de divorcio puede 
manenerse en secreto siempre que alguna de las partes Io solicite o el tribunal lo 
decrete de oficio (articulo 756 C6digo de Piocedimiento Civil). 

w)La ctapa procesal Ilamada "sumarIn" en el proceso criminal, salvo las excepciones
!egales (,*rticulo 68 C6djgo de Procedimiento Penal). 

h.- Graituidad. 

Este principio fundamental consiste en que la adminstrqci6n de justicia debe 
ser esencialmente sin costo, es decir, que los funcionarios judiiales no sean pagados
d(rectadnite por quienes recurren a los tribunales, si no que es, el Estado quien debe 
'seport,ir la remuneraci6n de jueces y funcionarios. 

4.7. DE LOS AUXIUARES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

Los jueces sean de letras, Cortes de Apelaciones o Corte Suprema, tienen una serie 
de colahoradores en sus tareas junisdiccionales a fin de obetener una mejor administraci6n 
de j,.,tica. Son los auxiliares de la administraci6n de justicia. Tienen este carActer: 

a) Ministerio Pfiblico 

Este es ejercado por el: 

a) Fiscal de la Corte Suprema (jefe del servicio). 

b) Fiscales de las Cortes de Apelaciones. 

L.a funci6n del Ministerio pibhhco es la de intervenir, segin ]a naturaleza de los 
negocios, o como parte principal, o como tercero, o como auxiliar del juez, representando 
Is intereses de la sociedad. 

Su participaci6n se contempla, por ejemplo, en las causas criminales nor crimen o 
siiple delito, en s Juicios sobre el estado civil de alguna persona. 
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b) Defensores Pfiblicos 

Sus funciones son: 

i) Dar su dictamen en los asuntos sefialados en la ley como,por ejemplo, juicios entre 
un representante y su representado (entre padre e hijo menor de 21 afios). 

u) Representar en los asuntos judiciales a lo, incapaces, a los ausentes y a las 
fundacione. u obras pia,, que no tengan, guaidador, procurador o representante 
legal 

in) Velar por el deseinpefio de las funciones, por ejemplo, de los guardadores, de los 

incapaces, de los curadores de bienes. 

c) Relatores 

Los relatores son funcionarios que colaboran directamente en el trabajo de la Corte 
de Apela-lones. 

Su principal cometido es hacer relaci6n de los procesos. Esto es, poner en 
ctnocimiento de los miembros de alguna de las salas que integran una Corte de Apelaciones 
o de la Corte Suprema, en iorma resuinida, objetiva y oral; lo acontecidoen el proceso 
juIcial, a fin de agilizar el pre-edimiento en segunda instancia y ante la imposibilidad fisica 
de !o- Ministros de Corte de imponerse personalmente de cada uno de los asuntos judiciales 
soniietido% a su conocirniento. 

d) Secrelarios 

Los secretarios de la Corte Suprema o de Cortes de Apelaciones o Jugados, son 
minstros de fe paiblica encargados de autorizar, salvo las excepciones iegales, todas las 
prmidenca,,, despachos y actos emanados de aquellas autoridades, y de custodiar los 
pro(esos y todo%los documenLos y papeles que sean presentados a la Cone o jutgado en 
qc .ada uno de ellos dehe prestar sus servicios. 

e) Recep:ores judiciales 

Son Ministros de fe p6blhca encargados de hacer saber a las partes, fuera de las 
olacinas de los secretarios, las decretos y resoluciones de los tribunales de justicia, y de 

vmacuar las dilgencias que los tribunales les encomienden. 
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Asi, por ejemplo, los receptores son los encargados de Iotificar las demandas, trabar 
etnbargos, en los juicios civiles son ministros de fe en la recepci6n de la prueba testimonial 
y en ]a diligencia de posiciones. 

f) Procuradores del Nimero 

l.As procuradores del nuimero, son oficiales de la administraci6n de justicia 
encargados de representar en juicio a las partes. 

Asimismo, la ley establece que ante la Corte Suprema s6lo se puede comparecer por 
abogado habultado o por procurador d.l niimero y ante las Cortes de Apelaciones, 
pcrsonalmente o representado por abogzdo o procurador del ncimero. 

g) Notarios 

Los notarios son mrnistros de fe puiblica encargados de entregar y guardar en sus 
archivos los nstrumentos que ante ellos se otorgaren, de dar a las panes interesadas los 
testimomos que pidieren, y de practicar las demds diligencias que la ley les encomiende. 

Asi, por ejemplo, los notarios autorizan escrituras puiblicas, efectuian protestos de 
letras de canibio, autorizan las firmas que se estampan en documentos privados. 

h) De los Conservadores 

Estos son ministros de fe encargados de los registros conservatorios de bienes raices, 
de comercio, de minas, entre otros. 

Los conservadores de bienes raices Ilevan los registros de propiedad, de hipotecas y 
grav.imen -s y el de prohibiciones (. interdicciones. 

i) Archiveros 

Son ministros de fe ptiblica encargados de la custodia de determinados documentos 
y dar a las partes mnteresadas los testimonios que ellos pidan. 

Custodian documentos tales como procesosjudiciales terminados, in;ciados ante jurz 
de letras, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, seguin corresponda; los libros copiadores 
de sentencias de esos tribunales, los protocolos de escrituras publicas, entre otros. 
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j) Asistentes sociales judiciales 

Son funcionarios que colabora en los juzgados de menores y cuya misi6n es informar 
al tribunal acerca de los aspectos sociales, econ6micos, ambientales educacionale y demis 
que se les soliciten, en relaci6n a las partes o a los hechos que provocan un conflicto o la 
conducti irregular de un individuo. 

4.8. 	 COMPETENCIA DE .AS CORTES DE APELACIONES, DE LOS JUZGADOS DE LETRAS 
ORDINARIOS Y DE LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL 

4.8.1. 	 Cortes de Ape~aciones 

Son tribunale, colegiados, es decir, integrados por varios jueces que reciben el 
holbre de "Mmistros de Corte". El n6mero Ministros varia en cada Corte. 

Existen 14 Cortes de Apelaciones a In largo de todo el territorio nacional. 

Como su nonbre lo indica ellas conocen, bsicamente, de las apelaciones que se 
.nterpongan en los procesos civiles, criminales, de menures, ael trabajo y de Policia Local; 
siemuire clue concurran ciertos requisitos seifialados po, la ley. 

El recirso de apelac16n se mterpone en contra de una 
iesoluc,6n judicial y tiene por finalidad obtener que un proceso sea revisado por el superior 
lerrcluico de aqudl que dict6 la resoluci6n reunida. 

Pero, ademfis, estfin taculLadas para conocer de: 

A. El necurso de protecci6., 

Este tiene por objeto proteger las garantfas y derechos constitucionales reconocidos a los 
ciudadanot, ante la privaci6n, perturbaci6n o amenaza de ellos acausa de actos u omisiones 
aibitrarlo o ilegales. 

El recurso de protecc16n procede para el respeto de ]a mayoria, de los derechos y
garantias coi'titucioihales, pero no todos. 

Ahora bien, cuando el derecho afectado es el de vivir en un medio ambiente libre I-
(ontamnaci6n se requiere para la procedencia del recurso que se fundamente en un acto 
arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona determinada (art. 20 Constituci6n 
P litica de !a Repcibhca de 1980). 
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B. El recurso de amparo 

El recurso de amparo procede: 

) por el hecho de que una persona se ha),e arreslada, detenida o presa con 
intraccion a Io sefialado en la Constituci6, ) en las leyes, y 

it) por el hecho de que un individuo sufra ilegalmente cualquiera otra pe:tuioaciOn 
o ameniza en su derecho a ]a liberiad penonal y seguridad individual kart. 21 de ia 
Consttuci6n Politica de la Repfiblica 1980). 

C. E recurso p)r ilegalidad de un acto del alcalde 

l'ocude cuando liabi ndose reclamnado directamente ante 61, el interesado no se 
L()',forqml con li reseluc16n del alcalde o se entienda rechazado el reclamo, porque 6ste no 
se pronuncio en el plazo legal. 

4.8 2 Juigados de Letras 

Los Juzgados de Letras ordinarios son tribunales unipersonales, o sea, integrados por 
Ul' 1o]1 jtlez, qpe conocen en: 

Unco instancia de las causas civIes y de comercio cuya cuantia no exceda de 10
 
l'bdades Tributaras Mensuales (UTM).
 

Prlnerl instancia:
 

1) Causas civles y de comercio cuya cuya cuantfa exceda de 10 UTM.
 

ji) Causas de minas, cualquiera sea su cuantia.
 

in) Asuntos judiciales no contenciosts.
 

iv) Causas por crianen o simple delito, salvo que corresponda a los Jueces de
 
Policia Local por los delitos de vagancia y mendicidad. 

v) Causas por faltas del C6digo Penal, cuando no hay Jueces de Policia Local que 
sea abogado. 

vi) Infracciones a la ley de alcoholes. 
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vii) 	 Causas del trabajo. 

Segunda instancia: 

n) 	 Causas por faltas o contravenciores de que hayan conocido los Alcaldes o los 
Jueces de Policia Local. 

'I) 	 Otros asuntos que las leyes les encomienden. 

4 83. 	 Juzgados de Policfa Local 

Los juzgados de policia local ( J.P.L) son tribunales especiales que ejerct -1 
juridicci6n en una comuna o agrupaci6n de comunas gujetas a laadmrnistraci6n de un i 
\vruipalidad determnada. 

Estos tribunales est6n a cargo de un juez designado por la Mu-iicipalidad respectiva
de una terna propuesta por laCorte de Apelaciones correspondiente. 

Los jueces de policia local si bien son (esignados por el Alcalde, prestan juramento 
,wtcel.son independientes de toda autoridad ounicipal en eldesempefio de sus funciones,
duran en torma indetindo -n sus cargos y no pueden ser removidos ni separados por la 
rni iipalidad. 

LOs jueces de polica local estdn directamente sujetos a lasupervigilancia directiva,
corretcLLinal y econ6mica de larespectiva Corte de Apel "Jones. 

Puede existir mros de un juzgado de esta naturaleza en una misma comuna o 
;qgrteaci')fn de ellas, cao en el cual cl territorlo sometido a su jurlsdicci6n, se fija por la 
\'ltu ,idad Valparaiso existen tres Juzgados de Policia Local en-.. .Asi, por ejemplo, en 
dtnde elPrimer JPL conoce de las cuestiones ocurridas entre Caleta Portales y Avda. 
Uruguay de nmar a cerro hasta laTenencia ubicada en el camino a Santiago; el Segundo JPL,
desdc 	Bellavista hasta Playa Ancha de mar a cerro; y elTercer JPI, desde Avda Uruguay 
h.asta lellavsta de mar a cerro. 

En! Vifia del Mar, ]a competencia territorial de los 
tu-gadws se determina por elEstero Marga-Marga, de suerte que los hechos acaecidos 

°
entre ese estero y Con-Cen son de competencia del 1 Juzgado de Pohcia Local; y los 
acaecidos desde elestero hacia Santiago, son conocidos por el 2' Juzgado de Policia Local. 
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4.8.4. Competencia de los Juzgados de Policia Local 

Con el t(rmino competencia nos referimos a los asuntos que la ley permite que se 
c(nt)zcn por un determinado tipo de tribunales. 

En lo que se refiere alos Juzgados de Policfa Local, el legislador los faculta para 
conocer en primera instancia de: 

a) 	 Las faltas sefialadas en el C6digo Penal, con algunas excepciones. 

b) 	 Ls infracciones a los preceptos que reglamentan el transporte por calles y carainos 
y el trfinsita p6blico. 

c) 	 El no cumnplimiento de Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos Municipales y Decretos 
del Alcalde. 

d) 	 Las infracciones de normas legales coiao: 

1.- Ia Ley de Rentas Municipales.
 
2.- laLey General de urbanismo y Canstrucciones y su respectivo reglamento.

3.- leyes sobre Pavimentaci6n.
 
4.- de ]a vagancia y mendicidad cometidos fuera de los limites urbanos de la
 

ciudad en que tenga su asiento un juez de letras 
5.- los articulos 13 y 117 de la Ley de Alcoho es. 
6.- I Ley 7.89 sobre venta de boletos de Loteria de la Universidad de 

Concepcj6n y Polla Chllena de Beneficencia. 
7.- laLey 13.937 sobre letreros con nombres de las calles, en los inmuebles o 

sos eriazos que hagan esquina.
8.- algunas disposiciones de 'a Ley No. 18.700, Orgfnica Constitucional de 

votaciones popularcs y escrutinios. 

Las materias sefialadas mds arriba pueden ser conocidas por cualquier juez de Policfa 
Local. 

Ahora bien, laley entrega en circunstancias especiales el conocimiento de otros 
asuntos a determinados jueces de Policfa Local, ademds de los ya indicados. Por ejemplo, 
en las ciudades compuestas de una o mis comunas en que no tenga asiento un juez de 
letias, los jueces de Polcia Local que sean abogados intervienen en finica instancia la 
aphcaM16n de las multas y regulac16n de los dafios y 
principtos provenientes de ]a infracc16n de las normas sobre lapesca que no exceda de $ 
3.(X). 
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LA FUNCION EJECUTIVA:
 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION DEL ESTADO (
 

IVAN OBANDO C. (**) 

(4) Versi6n corregida y actualizada del mismo documento presentado en el semin-rk "Las
 
Funciones del Estado en un Sistema Democrftico Participativo", realizado en Valpalask' en
 
los meses de noviembre y diciembre de 1990.
 
('*)El autor desea agradecer la colaboraci6n prestada por ]a Srta. Cecilia M. Alcayaga B.,
 
alumna de Derecho de la Universidad Cat6lica del Valparaiso, en la eiaboraci6n de est,
 
documento en Io relativo al Gobierno y Administraci6n Interior del Estado.
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LA FUNCION EJECUTIVA 

A. GENERALIDADES 

!.- EL PODER Y LAS FUNCIONES DEL ESTADO (Vid. Figura A). 

Ei 1stdido, como agrupac16n humana, se manifiesta mediante el asentamiento de 6sta 
cn un tcrritot lt determinado, en el que existe un orden especifico orientado al Bien Comiin 
v nwanttnido por una autondad dotada de poderes de coerci6n. 

F.I i-oder del Estado, puesto de relevancia en esta definici6n sociol6gica, constituye un 
rlt-t pr,,ente en toda entidad que se precie de estatal, sin el cual el Estado no se 

ViLsuilizado el poder en el imbito del Estado, se lo puede concebir como ]a energia o 
i'ftLiCl. que desensuelve ]a entdad estatal para la fealizaci6n de su fin propio, cual es, el 
Bien Conliin Concebido de e,,ta forma, el poder estatal necesita para el logro de sus fines 
,er twIl1ZadO constantemente, pues de Io contrario, el Estado corre el riesgo de convertirse 
cn til inero tennieno asociativo, de los muchos a que los hombres dan origen 
hi,,ti'caniente en su vida de interrelaci6n. perdiendo su carficter de tal. Por consiguiente, 
el ptokr e,,t ',ii para su realizaci6n requiere de una determinaci6n especifica, de una fuerza1

iuin-.ini (111 c,10 que lo impulke, para lo cual, se
ncrete, establecen 6rganos cuycs actos 

Il-g'tliii, SCatrilhuye, preciamente, al Estado. 

Como se puede desprender de Inanterior, el poder del Estado es uno s6o, por Io que 
constituye una impropiedad hablar de poderes, mds bien, se debe sefialar que 61 se 
dc, o mponc en funciones, tareas u oficios para efectos de su realizaci6n, coordinadas por 
tum estructura superior, tue eS la Constituci6n Politica. 

Iebd, ,i que hasta el momento se ha hablado en tdrminos sin6nimos de las funciones 
de! L-sntdo o del podcr estatil, interesa precisar que se entiende por tales. En tal sentido, 
se puede ,efih:ir que las funciones del Estado son "las diversas actividades que 6ste 
desurrolla cn el ejercicit o en el cumplimiento de sus fines", a trav6s de las cuales vive y se 
atUalhA la ompetencia del Estado. 
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I que txiste, por Io tanto, es una distribuci6n del poder estatal en diferentes funcionesy organos, los qCUee encuentran orgAinica y funcionalmente relacionados a travs de una
stile de ntervencione., reciprocas que juegan el papel de equilibrios y limitantes - frenosYcnntitpesao-, en el lenguaje c1sico - a la operac16n funcional de cada uno de ellos. 

ASi IiS Cesas, a partir de la premisa consistente en una distinci6n de 6rganos yluncion, se pueden distinguir determinadas funciones estatales de car~cter principal, a 
s.abIe1 

- 'Murnicin ejecutiva. 
f unLi n legislativa.
 

LIUftL611 judit hi!.
 
Iiuticn contralora
 

L funcidn ejecutiva es aquella actividad estatal que desarrollada en forma continua 
y pernminente le corresponde, por una parte, ]a determinaci6n, direcc16n y coordinaci6n denipoliti,.a general del Estado, y por otra pare, el desarrollo de disposiciones jurdicas,uperiores. ya sea en f.rma general y/o particularizada, a efectos de gestionar los asuntos 
pubhco, 

La funcin legislativa es aquella actividad estatal que, manifestada en conformidad aIi ('onstituct6n, las leyes y los reglamentos de las cdmaras, tiene por objeto la producci6n 
y sanciL'rn de actos juridicos de naturaleza legislativa. 

Li funciOn judicial - o jurisdiccional - es aquella actividad estatal encargada de ]a,itudLci)n y mantenimiento del ordenamientojuridico, mediante la determinaci6ny posterior
,ipicacli , dLI dereCho al caso concreto, para ]a soluci6n de conflictos surgidos entre losmItinbros de la coiiunidad, como asimismo, para la prevenc16n y repres16n de las conductas 
anc ,Oliales que quebiantan dicho ordenamiento. 

i'malmente, por funci6n contralora se debe entender la actividad de control que tienelugar entre los detentadores del poder, a travs de las interrelaciones que surgen entre los6rganm), estitales, como consecuencia de ]a desconcentraci6n del poder, la que tiene porobjeto procurar el equilibrio entre los detentadores del mismo y el respeto a las basesfundamentais del Estado de Derecho. Esta funci6n es ejercida por los diversos 
detentadores del poder y sus 6rganos. 
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II.- DE LA FUNCION EJECUTIVA (Vid. Figuia B). 

A partir de! concepto anterormente sefialado acerca de la funci6n ejecutiva, esto es,
aquclil littividad que desairrollada L i forma continua y permanente le corresponde, por una 
p;irle. la deternmacion, direcci6n y coordinaci6n de !a polftica general dcl Estado, y por otra 
pait % cl desarrollo de disposiciones juridicas superiores, ya sea en forma general o 
pIrtcularizad.a. a efectos de gestionar los asuntos p6bhcos, se puede apreciar que 6sta 
cnsuclve oi subentiende dos tormas de actividad diversas, a saber: la gubernativa y la 
administrativa. 

Per tonsxguiente, es menester referirse a dichas formas de actividad sefialadas como 
parte inlegrante de la tunci6n ejecutiva, esto es, al gobierno y a la administraci6n del 
Estado. 

I. DEL GOBIERNO 

(Gebernar significa decidir acerca de la orientaci6n de la politica de una comunidad. En 
tIf mndlo. es po ,ible ditinguir en 6l un aspecto directivo, al que corresponde sefialar los 
lines y las dectilses politicas fundamentales para ]a sustentaci6n ycontinuidad de la vida 
de la comunidad 

Para esto, etectos, el gobierno o la actividad gubernativa "tiende, directa e 
inmediatamete, a dar las normas superiorcs, a orientar: ella sefiala cufles son esos fines, 
por qu3 medios o vias se le ha de r-itisfacer y crea los 6rganos adecuados para el efecto" 
( I ), en virtud de la delegac16n de la voiuntad popular en las autoridades establecidas por
la ConstitucW6n Politica, tnmendo siempre presente la promoci6n del Bien Comfn, con p!eno 
respeto y observancia de la Constituci6,i y las leyes, como asimismo, de los derechos 
esenciales que brotan de la naturaleza humana, los que son una imitaci6n especifica al 
ejercicio de la soberania (2). 

Es importante tener presente que, en principio, el gobierno no coincide necesaria y
exclusivaniente con un 6rgano estatal determinado, de aquellos sefialados por la Constituci6n 
Politica, pues al analizar las atribciones de los diferentes 6rganos del Estado, se puede
aprecir que los actos juridicos a trav6s de los cuales se manifiesta la actividad de gobierno 
pueden ser de naturaleza juridica distinta. Asi, per ejemplo, se puede manifestr a trav6s
de actos de naturaleza legislativa, como ser, una ley, o bien, por medio de actos que emanan 
prolpianente de la administraci6n, como ser, un acto administrativo. Por ello es que, en un 
sentido amplio, se puede entender por gobierno, ya sea el r6gimen politico o el conjunto de 
autoridades que rigen el Estado, es decir, todos los 6rganos estatales (3). 

De ahi que la Constituci6n Politica al sefialar que Chile es un estado unitarin y se 
constituye en una rep6ibhca democrftica; que sus 6rganos deben someter su acci6n a la 
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C 1ost u -lo 1,1,,ICyC,, y s6Io pueuen actuar villidamente en virtud de Ia previa investidura 
tcUVI.X tic %U,,otegirante, dentro de su competencia y en ia forma prescrita por icy; que 

niigcul magltratura, ninguna persona, ni grupo de personas puede atribuirse, ni 'uin a 
i)rctexto de cIrcunsancias extraordmarias, otra autoridad o derechos que los que 
ci, i,mcnte se les havan conlerido en virtud de liContltuci()n o ]as leyes, quo elEstado 
t'Il Ss' ti lIe 1i persona huinana y su finaihdad es promover elbier comiin, para lo 
t t1:1 cltre otrais c'sas, dche reconocer y amparar a los grupos intermedios a trav.s de los 
tll'.st orgioaiza y e iructura lisociedad, garantizindoles liadecuada autonomria para 
ut1III sus p~opios lines especfiicos (4), estfialudiendo al rigimen politico que ella 

LS',bllc~ ic,,isy ss cir,iLcterisludamentalhs, como ser, su caricter humanista y subsidiario, 
Id ht 0,i1 del Estado de Derecho y litorma republicana demoCrdtica de gobierno, los que 
st'1ipoien a todos los (rganos del Estado (incluso a los particulares), sea que ejerzan 
Iucl(ones .Utiva,ej( t icgislaitiva,, jiiliciales y/o contraioras, los que, en su conjunto, 

-or".iitU\nci g biernO en su acepciin amphia. 

)in einhirgo, en un sentido restringido, se puede entender por gobierno una forma de 
it in idadcs'aiii cspcciica a cargo de uno o ms 6rganos determinados, o bien, el conjunto 

tiL .iulorrt,des title contorman el ilamado Poder EjeCUtiVO; por consiguiente, en elprimer 
tao .c est aludiendo, especialmente, alParlamento y alJete de Estado y sus Ministros, 
tlAiicc1s en su 'onjunto desarroll,hii ilactividad de determinar a nivel superior los rumhos, 
fies N'directrices de livida de lacomumdad, mientras que, en elsegundo caso, se estAi 
aludendo . especitica ienie, al Jete de Estado y sus colaboradores directos e inmediatos, esto 
Cs. sUs %Iinistros.qtienes en elEstado contemporAneo estin trecuentemente dotados de 
c\te,,,s y releintes atribuciones para dirigir y orientai litpolitica presupuestarla, financiera, 
CtiOtMnLIad. ad olinist rativi y Social del Estado. 

1 11tMI se iiitin, laConsiituci6n Poltica sefiala que "elgobierno y laadmimstraci6n del 
lsiado corresponden alPresidente de liReptiblica, quien es elJete del Estado. Su 

iutnoridid se esttende a todo cuanto tiene por objeto laconservaciin del orden piblico en 
elinterior y .isegUt idad externa de liReptihica, de acuerdo con liConstitucitn y las leyes. 
:lPiesidcnite dc liRepihca, a lo menos un, vez al afio, darfi cuenta alpais del estado 
dministritivo N politico de la Nact6n" y sefiala como sus colaboradores directos e 

iicdiatos en el gobierno y admimstraci6n del Estado a los Ministros de Estado (5). 
Ademis, dispne de atribuciones especiales para eldesempefio de su actividad de gobierno 
y ininistracin (6). Del mismo modo, liCarta Fundamental distingue, en ciertas 
oportUiidaues, citre "autoridades polfticas y administrativas" e igualmente, en su capitulo 
XIII, que ilevo por titulo "Gobierno y Administracifn Interior del Estado", sefiala que para 
ctecltos dcl gobierno y administraci6n interior del Estado, elterritorio de Ia Repfiblica se 
thivilIC en regioies y estas en provincias. Por consigiiente, en los casos anteriormente 
seiia ados, liCoristituct6n Politica emplea y reconoce directa e indirectamente alGobierno, 
tnt-ndiendi esie en su accpc16n resiringida. 
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2. DE LA ADMINISTRACION 

AdminisIrar dice relac16n con hi idea de gest16n o direcci6n de negocios, asuntos e
intt IccS, por In que estAi relacionado con la noci6n de servicio o actividad dirigidos a un fin 
dtterm-nido (7) 

ln til sCntido, la adininistraci6n es manitestaci6n die la dimensi6n social del hombre, 
t l_ el COnljunto con siS senlejantes procura satistacer sus necesidades, por lo que, desde 

on punto de viIt formal, no existe adninisiraci6n "sino cuando un grupo de personas se 
P WoOic toIl,. licte y racionalmente una meta o prop6sito por alcanzar y, organizadamente,
tialxad y sc procura los medios o recursos para clio" (8). 

( onceptuilizada de esta forma, la Administraci6n comprende una faz o aspecto
realizador que sirve y actia con vistas a haobtcnci6n de los fines y decisiones polfticas
lundarnentales idoptados por el gobierno, en otras palabras, las ejecuta e implementa. Por 
I(oimeiomente, io-.o %ez detcrminados y sefialados los fines y rumbos necesarios para el 
dcariol!o del Estado, la Administraci6n procede a realizar aquellos dentro de los Ifmites y 
con hsloi malidades precritas por fa Icy, de manera concreta, directa e inmediata, a trav6s
de su actividid jUridica - actos administrativos simples y/o reglamentarios - y de su actividad 
material. li que es Ilevada a cabo por un conjunto de 6rgano,, - de preparaci6n y ejecuci6n 
- hihilitido, pard ello por el ordenamiento juridico. 

A dilerencia de las tunciones legilativa y judicial, las que se agotan en la elaboraci6n 
de it lcy y en hitdiciaci6n de la sentencia judicial, respectivamente, la actividad de la 
Adi,!,,truiion no se agota en hamera dictaci6n de los actos administrativos, sio que
dstinde hista los detalles mis inhimos de la vida cotidiana, a travds de su actividad juridica 
y material. Io cual se traduce en hacer funcionar serviciosIns p6blicos en pos de la 
rcalizicion de los cornetidos estatales, que son las diversas tareas u objetivos que tienen a 
,,o Largo his autoridades del Estado y cuya extensi6n es variable en el tiempo, seg6n lo que
WeWnnsdcre como ohjetivo del Estado. Por consiguiente, la Administraci6n procede
tsencialmente a ita ejecuci6ii de las leyes, por Io que no es exagerado afirmar que la
aictividid dc la Adininistraci6n acompafia a las personas desde su nacimiento - mediante la 
mncripcion respectiv, - a travds de toda su vida hasta su fallecimiento, inclusive. 

ILista cl mornento se ha distinguido hi Administracif6n de las funciones legislativa y
jtIthctdl, por Inoque puede denominarse Administraci6n Piblica a aquella que tiene lugar
Cn el lstado (or1o parte de su organizaci6n y actividad (9). 

Con todo, tambiin puede sostenerse que existe una administraci6n privada, que es 
iqluclia que desarrollan los particulares con vistas a la consecuc16n de un fin determinado,
la quc muchas veces tiene una importante trascendencia social, es decir, puede encontrarse
imculadi indirectamente con el inters general, como ser, la actividad de los agricultores 
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que proporcionan a las demis personas los vegetales y hortalizas que requieren para su 
dicta diara. 

lPor consiguiente, cabe preguntarse Lqu6 es lo que distingue la administraci6n p6blica
de I a adminlstraci6n privada? 

Ln primer t6rmino, los fines de una y otra son dilerentes, pues la Administraci6n 
I'ohica ticnde en su accitn al Bien Com6n - fin del Estado -y, por ende, al interks general,
intcntras quc los particulares en su acc16n tienden al interds personal; en el ejemplo
anteriormente sefialado, el agricultor no ha tenido por finalidad otorgar desinteresadamente 
hlimentati6n a las personas, sino que ha procurado 

Miititntraci.n para li obtenci6n de sus fines son radicalmente diferentes. 

ganarse honradamente el sustento, 
prohablemente, de aciierdo a su vocac16n. 

('ono consecuencia de lo anterior, los medios de que disponen una y otra 
En tal sentido, 

cn lornia congrucnte con el inter6s pfblico envuelto en su acci6n, la Administraci6n Piblica 
utiliza nedios cxtraordmarios, goza de prerrogativas o potestades exhorbitantes al derecho 
privado o crmfn, las que le permiten imponer sus decisiones a los particulares, 'in en
contra de li voluntad de estos ultimos, como por ejemplo, mediante actos administrativos 
de cxpropiaci6n de un inmueble para la amphaci6n de una avenida, en lugar de la 
celebrac16ii de un contrato de compraventa con su duefio renuene a venderlo, sin perjuicio
tIe que sus deciiones puedan ser controladas por los Tribunales de Justicia en el evento de 
qoc exista alguna irregularidad que vicie el acto administrativo respectivo; en otras palabras,
%w,6rganos actfan sometindose al ordenamiento juridico y a trav6s del imperio pfiblico.
to, particulares, en cambio, se rigen en sus acciones por criterios mucho mfis flexibles y
adaptables a las circunstarcias, por to que las relaciones con sus semejantes se desenvuelven 
dentro del marco de lo no prohibido, de acuerdo al principio de la autonomfa de la voluntad 
y en cotlorm:dad al derecho privado o comfln. En tal sentido, la figura mils caracteristica 
d que recurren en so actividad diara es a los contratos, los que suponen la igualdadjuridica 
entre las partes (10). 

Por lttimo, atendidos los fines y medios correspondientes a cada una de elas, son 
diterentes tambii los estatutos u ordenamientos normativos por los que se rigen en cuanto 
a su actividad y elementos (funcionarios y recursos), pues la Administracil6n Pilblica se rige, 
por regla general, por cl Derecho Pilblico, cuyas prescripciones difieren sustancialmente de 
aquel quc utilizan los particulares en sus actuaciones, pues estos 61timos recurren at Derecho 
Privado o Comfin. 

Como se ha ,efialado anteriormente, la Constituc16n Politica confla al Presidente de la 
Repiblica el gobierno y Ia administraci6n del Estado, debiendo 6ste, a to menos una vez 
al ario, dar cuenta al pais del estado administrativo y politico de la Naci6n. Para el 
cumplimiento de sus funciones, el Presidente de !a Repfiblica dispone, ademuis, de 
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atribuciones cspecihies de diversa indole y cuenta con los Ministros de Estado, quienes son 
us Lol,idhoradores direcos e inmediatos en el gobierno y admnmistraci6n del Estado. 

A niayor ahundallento, It Carta Fundaniental establece que los reglamentos y decretos 
dcl l'rt.Nrd!enrtc ie la Repl~lica deben ser lirmados por cl Mimstro de Estado rcspcctivo, 

dcesho tintirarli), no serii obcdecidos sin este requisito y que carresponde a una ley
organica constitucional dcterminar a organizaci6n bhisica de i Administraci6n Piblica, 
g.ir.inti/ii Ia carreri tuncionaria y los principlos de carlicter t6cnaco y profesional en que
dchi hiidarsc, isegurando, al iusmo tiempo, lIa gualdad de oportunidades de ingreso a elio 
(AIM) It ,ipiclitacion y el perleccionamiento de sus integrantes (11). Como unit concreci6n 
tcl pri)IlIt de legaidad a que debe ajustarse la Admnistraci6n en sus actuacione%, la 
( ,litiuCion ioitilI establece que "cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por 
Ia AdriisiricLro dcl Estado, de sus organismos o de las municipaldades, podrAi reclamar 
ic l0s qbiunICs que determine li Icy, sin perjuicio de Ia responsabihdad que pudiere 

Idc [ ,1 lunittonirio que hubiere causado el dafio" (12). 

III.- FORMAS DIE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA (Vid. Figura C). 

Eri gencral, se puedc sefialar que la actividad de la Administraci6n tiene por objeto
sitistacer necesidides de iters general, para lo cual no s6lo debe procurar a las personas 
prestm oes o beneticios que los particulares no pueden o no quieren proporcionar, sino 
timbien velir portLue li actividad de los particulares n, comprometa el orden pribhco, por 
Ii qu-_ tradcronalmente se li ha circunscrito a lo que se denomma li actividad de policia 
acdhinitratiia y de servicio piblico. 

Ptor otro lado, en ocasones puede estar tambiin comprometido el inters general, sin 
quC sea menester limitar li inciativa particular para la mantenc16n del orden pfiblico, m 
p[oporcionar prestaciones o beneficios a los adminlstrados para la satistacci6n de 
rIeLlsidides colectivas. Se trata de situaciones que no pueden ser comprendidas en las 
acttvid,ides de palicii ,idministrativa y de servicio ptibhco, como ser, por ejemplo, cuando 
Li Adnmirstracidn decide estimular una determinada actividad de los particulares, cuyas 
LonlSCCuencLa, son importantes para el desarrollo de la comunidad, o bien, cuando decide 
or ncitar, mediante planes o programas, el desarrollo econ6mico y productivo del Estado, y 
sa)bre todo sefitlar metas y pautas a ]a actividad de los particulares. Se habla en estos casos 
de a existencia de uni actividad de formento y de planificaci6n, respectivamente, a cargo 
ie li Administrac6n (13). 

En Lis piigmas siguientes, por Io tanto, estas formas de actividad administrativa ser~n 
objeto de atenc16n, para etectos de una cabal comprensi6n de las mismas. 
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1. CWIIVID\D iE POLICIA 

I:',1i11iclltt atLsldad de laAdministraci6n que limilta los derechos y libertades 
lt ns ,du,ilcs. ton %ista,&I [aprevenci6n y, excepcionalmente, a larepres16n de atentados 
I\ISILt , 

a lcr,o ,drden piihico (seguridad, salubridad, tranquilidad) (14). 
1, t1iddIien UclI,activid.id de policia se encuentra en las lintaciones naturales que

10\Il,i t i1 t WdlcdsI inIJpOoc 11individuo, quien no puede hacer uso de sus derechos en torina 
,b1,!HIia. 1olihtarha ado c irltcrt~s de 1I1ronunidad, por Ioque se debe procurar un debido 

iqtiiihii entre loasdcrechos de losindividuos. 

I ',hnintcs esstenics para quc la Administraci6n ileve a cabo esta actividad radican en 
una legislativa 

V t dpIts.tdo, ,0losobjetvos propuestos y en laposibilhdad de un coitr,! judicial 

I.1 nesvdd d ae hiabhiitaci6n previa, en laproporcionalhdad de los medzos 
conl rclicko 

tit ia mn ,idoptadas por Ia autoridad adminimrativa en el desempefio de esta tarea deC d,ids 

I']c%Ln tciintidos al orden p'lhico. 

L!.,medios dc policia a ser empleados por laautoridad administrativa para estos 
etci, pueden ser \:iriados cono ser, ]anecesidad de autorizaciones para ejercer un 
ciLct ordcnclis ,dcin istliivas, prolihiciones, coacclon para Iorzar elcumpluniento de loslii. 

,iclos dAdimstiat ivos \ sarncione, para elevento de que elincurnphmiento de los actos 
adhn nst Itw'os por partc de los particularcs se torne cierto. 

2. \(:TIVIDAD I)E SERVICIO PUBLICO 

l~csdc an pita tie VILt material. se puede delinir como aquella actividad ejercida por 
alt 6rgano, pibhct, o no. tendiente a lasatistacc16n de necesidades de interds general. 

Dc ituerdo a Iosefialado, elconcepto de servicio piblico no coincide necesarlamente 
On Ia ide, qac Iagcncrahladi de las personas tienen acerca de aqu61, debido a que
,a1uiiicntc sc Ic iden iica con elconjunto de 6rganos y agentes a traves de los cuales el 

I stido sNdtsiitdc actcsjd,idcs de Iitertes general, en circunstanctas que esta iltinia concepci6n
- orgtinica - picidc soU',.InC,trenie , laevoluc16n historica que ha experimentado elserviclo 

,
I)iIulicIO, puc cit mac.his, ocasiaOncs lisconcepciones orgcinicas y materlales no coinciden,
tLchii d, lUC pacdcit existir neccsidadcs de interes general que laautoridad publica decide 
,,Misli,wr, pero no a tra% sde (rganos ptbllco, estatales, cono ser, por ejemplo, mediante 
caiidcsioins dc scrvicas p~ihlicos i particulares y a travs de los colegios profesionales, 
cut acidos de velir por la tica prolesional de sus asociados, pese a que este 6itimo 
jcmllo lo. co dii ha pcrdido actualidad. 

I it raon de Ioanterior, elservicio piblico se identifica por lapresencia del interns 
geneial quc dehe scr satislecho a travds de una actividad que hi autoridad p6blica ha 
dt dLdiiO clevar i esta categoria, ya sea en t6rininos expresos, sefialandolo en laley que crea 
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U t-tcriinado 0rgano no estatal al cual se Ieatribuyen prerrogativas extraordinarias, etc., 
o hii itn trninos implicitos, mediante el otorgamiento de financiamiento fiscal, el 
ml" !inento de sus actuaCiones a] control de organos estatales, como asimismo, a trav\s 
LIUI dspoicwion de tacult,ides especiales o extraordinarias al derecho privado o comifn, 
I U10 idO IlCgir por esta Nia inclu, a transformar actividades privadas en actividades de 
'ti'l pi blicok 

3. %C(1I II)D DE FOMENTO 

St puedc deinir como aquella actividad de la Administracidn del Estado que tiende a 
pionlimero protegerdeterminadas actividades o establecimientos de los particulares, los que 

. nexLsdade, pihlicas o se estiman de inter5s general, sin necesidad de recurriral 
emploii de la cmccidnmna [a creacifn de servicios piiblicos. 

Sc car,it-tcriza a actividad de toiento porque, cualquiera sea el medio que la 
-\dmLonstraiM6n eriplec, no altera el caracter privado o particular de la actividad tomentada, 
cO',o .i1iisu,,1o. por a dwersidad que puede revestir el ejercicio de aquella. 

I , tail sentido. los medios de la actividad de tomento pueden ser variados, como ser, 
mitlticos. honorilicos y economicos, seguros, subsidios, subvcnciones, primas, fiscales, etc. 

4. ( I! I DAD DE PLANIFICACION 

Al tgoal que la acts idad de fomento, 6sta es una actividad de ,:arfcter residual, pues 
tiadh ionalmente hi actividad administrativa ha sido la de policia y la de sericio piblico. 

Sin embamrgo, en Io,, ullimos afios ha surgido en la administraci6n la tarea de fijar planes 
t dcsirrollo. 1o0,qUe sirven de oriLntac16n a la actividad econ6mica y productiva del Estado 
.. uspLIimomente, sialhin pautas y metas para el desarrollo de la actividad privada o 
0 ,licuhir. 

1a act idad de planilicaci6n surge con la creact6n de rganismos de planiticaci6n, 
gencilmene pihmcos, cuya labor puede incidir en una medda no poco despreciable en la 
cer,a Lie actividad de los particulares, ya sea a nvel nacional, regional, provincial y/o 
com ntal, por lo que requieren de una habilitac6n legislativa previa, a efectos de 
odhguiirdar el rdginien de derechos y libertades de los particularcs frente a eventuales 

,hoSOS i,: la Adiniistraci6n. 
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IV.- LA ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION 

Bajy este epfgrate se alude a los sistemas de organizaci6n administrativa, los que 
pueden ser detinidos como "el conjunto de normas y principios seg6n los cua!es se 
csIru,'turan org,inimcamente las unidades que componen el complejo administrativo" (15), los 
quC ttnd.m-wntalmente revisten las modalidades de centralizac16n y descentralizaci6n. 

En principio, se puede sefialar que la centralizaci6n consiste en concentrar toda la 
autoridad o Lis dilerentes potestades p6hlicas en el gobierno supremo, en cambio la 
descentralizaci6n consiste n transferir parte de la autoridad que ejerce el gobierno supremo 
a divcrsas corporacilones o personas. 

L tii sent,, a centrahzaci6n y la descentralizaci6n pueden comprender todas las 
lunclones del Lstddo, e incluso la descentrahizaci6n forma parte de diversas formas de 
Estido, como ser, el estado tederal. 

Sin embargo, el t6pico que interesa desarrollar es el referente a !a organaac16n 
administrativa en tn estado unitario, como es el Estado de Chile. Por consiguiente, cabe 
relcrrse a Iacentralizaci6n y descentralizaci6n administrativa, a prop6sito de las cuales se 
har'i alusj6n a conceptos relacionados, como ser, la desconcentraci6n y la delegaci6n. 

1. CENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 

En terminos ,strictos,la centralizaci6n no reconocerfa mis existencia ni vida juridica en 
el iimbito del terrtorio nacional a otra persona pibhlica que no sea el Estado, balo cuya 
peisonalidad juridica y presupuesto todos sus 6rganos y funcionarios deberfan asumir la 
saltstacci6n de lis ne,csidades de inters general. 

A),interior no signitica que no puedan existir circunscripciones administrativas en el 
L,,lado, las que son simples ireas geogr~ficas en las cuales se distribuye la actividad de los 
6rganos centrales, sin embargo, s;gue siendo el Estado, en el fondo, a travfs de sus 6rganos 
centrales, el que asume la totalidad de la actividad administrativa. 

Se han sefialado como caracteristicas de este sistema, las sigulentes: 

La existencia de una or-anizaci6n piramidal, en la que se relacionan los diferentes 
6rganos que desarrollan funciones admmnistrativas en todo el territorio nacional. 

2. 	 Una jerarquizaci6n que regula el desempefio de los 6rganos administrativos y que 
los hace dependicntes del superior. 

I 
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3. 	 Los 6rganos administrativos carecen de personalidadjurfdica y patrimonio propio, por 
lo que actlan en lavida juridica con lipersonalidad juridica y el patrimonio del 
organo superior (16). 

'i bien es cierto que este sistema permite un desempefo controlado, coordinado y
uliliornk de los diferentes 6rganos administrativos dependientes, no es menos cierto que un 
sisim exce,,vamente centralizado puede, eventualmente, conducir a lamacci6n de ]a 
Administraci6n por su rigidez, pues una falla en el centro conauctor puede traer consigo 
un1par.1.isis en lo,extremos". 

De Aii que, comb una forma de atenuar este ten6meno, existe en elmarco de ]a
cniraizatu6n administrativa ladesconcentraci6n, que es aquel procedliiento en virtud del 
cU, 'sWtranstiercn competencias de los 6rganos superiores a los inferiores y se dismimuye 
h,sthordimicn de 6stos" (17). En otras palabras, ladesconcentrac16n consiste en aun entar 
Jos poderes de los representantes locales del poder central y/o de los representantes 
nicriores de los 6rganos administrativos centralizados del Estado, a efectos de 

descongestionar clpoder central, efectufindose esta translerencia de atribuciones de una a 
otra autoridad t,virtud de una Icy, ya sea para que ejerzan estas atnbuciones en todo el 
terriorilo nacionl o en ula circunscripcin administrativa determinada. 

De esta form,i. en virtud de hi desconcentrac16n se lirnitan los poderes jerdirquicos de 
liautoridad superior, pues el6rgano desconcentr-do puede decidir exclusivamente con 
respecto a un asunto determinado comprendido n ladesconcentrac16n, por lo que la 
jcrarquia es ejercida en todos los asuntos restantes. El superior jerarquico no puede dejar
sin eecto loobrado por el 6rgano desconcentrado en su competencia exclusiva, pero ello 
no significa que este 61timo tenga personalidad juridica y patrimonio prcpio para actuar en 
liaida juridica, pues por el contrario, sigue actuando con los del organo superior 

Es importante no conlundir ladesconcentrac16n con ladelegaci6n, porque en esta 
iltina liley faculta a laautoridad superior para transfernr el"ejercicio" de una o mdis de 
sos atribuciones a un 6rgano inferior, pudiendo recuperar er. cualquier momento dicho 
ejcrcicio. En otras palabras, a diferencia de ]a desconcentraci6n, en ladeiegaci6n el trgano 
inferior carece de atribuciones propias, por lo que se mantiene inc6lume la dependencia
jer'rquica respecto del superior, quien puede revisar y dejar sin efecto todo lo obrado por 
el 6rgano delegado. 
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2. DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 

[.: descentalizacion admiiistrativa surge con' consecuencia del crecimiento que 
lt rIir ntd 1i1turLidn ,idministrativa y ]i expans16n de la actividad del Estado (18). En tal 

-c,.,do. responde a ii idea de rcconocer la existencia de agrupaciones o colectividades 
locales al interior del lstido, dotadas de cierta autonornia para gestionar sus propios
aunltis. per sn qut por elto dejen de estar integradas a la colectividad estatal, es decir, 
W,proura la autlnomia, pero no fa independencia de una agrupac16n o colectividad local. 

Por otri pirte, lh descctnralizaci6n puede no ya referirse a agrupaciones o 
tolt , inCade,, hocales., sio a organismos administrativos especiaazados en raz6n de la 
materia (No del erritorio), a los que se les otorga una competencia determinada, sin estar 
,dlritos a una relhiuun jerairquica con respecto al superior. 

En razon de lo anterior, se pueden distinguir en materia de descentralizaci6n 
,di'linitrativa, las smguientes tormas: 

1. Descentralizaciin tuncional, institucional o por servicios, 

vn razcn de la materia. 

2. l)escentralizaci6n territorial, en raz6n del territorio. 

t'or consiguiente, se puede dar origen a 6rganos orientados en su acci6n a ]a resoluci6n 
de his problemas locales, o a 6rgano, que e:t6n destinados a cumphr funciones 
dcterminadas, a los que se otorga pcrsonalidad juridica y pairimonio propios (19) 

A. DESCENTRALIZACION TERRITORIAL 

Para que una agrupacion o colectividad local se considere que gestiona y administra sos 
IMIpiOS asuntos, dotada de una cieta autonomia, es menester que concurran los siguientes
clementos 

Debe tener asunto, proplos o locales, esptcificadosen la ley; 6sta debe sefialar ciertas 
materis e,,pecificas como pertenecientes a la agrupac16n o colectividad local 
(Lompetencias locales). 

2. 	 Requiere cont,ir con una tprsonalidad juridica propia, de derecho ptblico, pues son 
aut6nornos de la Admniistraci6n Central, y patrimonio propio, los que son esenciales 
paa poder gestionar los asuntos que pertenecen a la colectividad local. 
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31 	 Sus autoridades deben ser locales, es decir, deben ser representativas de ]a localidad 
y no de laAdmlnistraci6n Central. Su vinculaci6n debe ser lo sufictentemente 
cstrecha como para que los representados se stentan gestores de sus propios asuntos. 

Ptr clio no Lon,,ttuye un exceso sefialar que el concepto de descentralizac]6n se 
aplica. en gran medida, a laautoridad, de ahi que se hable de autoridad 
descentralizada y centraizadJ, segun si su mvestidura proviene de ]a colectividad local 
o de laadmnnistraci6n centrel. 

4. 	 Debt exitr un control de parte de laautoridad ctutral, el que no debe ser excesivo;
 
en 
otra, palabra, el control no puede ser jenirquico, sino discplmnario sobre la 
perotmi de la utoridad local y de tutela o supervigilancia sobre los actos de la 
Putoridad Ilcal, aelectos de proteger a laautoridad central de los eventuales excesos 
cn q:ue pueda mncurrir aquetla y que s6lo opera en aquellos casos o inaterias 
expresamente sefialados por la icy, a diferencia del control jerfrquico que se puede
ejercer sobre todais las actuaciones de los subalternos; cardicter quo, por lo demos, 
no concurre en laespecie, pues lacolectividad descentralizada ttrritoralmente no es 
un 6rgano inlerior respecto de laautoridad central, sino que es aut6nomo. 

Aden,i,,, existe el control juridico de sus actuaciones, el que es efectuado pot los 
6rganos cottralores encargados de velar por laobservancia del principio de legalidad 
p rtprte de laadministraci6n. 

Finalmente, dehen ser civados por Icy, pudiendo encontrar su ,rigen ya sea en la 
Contituc6n Politica o en lapropia ley (20). 

B. DESCENTRALIZACION FUNCIONAL 

lPara que un 6rgano sea descentralizado funcionalmente, deben concurrir los siguientes 

Debe ser creado para desarrollar "unciones de carficter especial, es decir, obedece 
a hi ntenci6n de pritvlegtar una gesti6n t~cnica de determinados 6rganos
admlnistrattvos, esto es, para ha.-er m's eficiente y especializada laactividad 
administrtva 

2. 	 Debe disponer de autonomia, laque en este caso debe ser entendida como el 
conjunto de atribuciones de que estAi dotado un 6rgano administrativo para gestionar
determinados negoctos, sin estar sometido a v ia relaci6n de jerarqufa respecto de la 
autoridad central. 
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3. Requiere contar con una personalidad juridica propia de derecho piblico, ya que son 
creados por ley, y de patrimonio propio, distinto al de la administraci6n central, para
cfectos dc su gesti6n admlnistrativa y financiera. 

4. Sus amtuaciones deben estar sometidas a)control jurfdico de los 6rganos contralores 
de la juridicidad y al de tutela o supervigilancia por parte de la autoridad central, a 
travs,de un ministerio, debiendo sefialarlo la ley que los crea. 

5 Finalmente, su creaci6n debe ser efectuada por ley (22). 
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B. 	 ORGANIZACION DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE 
CHILE 

I.-	 GOBIERNO Y ADMINISTRACION CENTRAL 

La Constituci6n Politica de laRepiblica y laLey Orgfnica Constitucional de Bases 
Gcnerales de li Administraci6n del Estado disponen que "el Presidente de laReptiblica 
ejcrce clgobierno y It administraci6n del Estado con lacolt "oraci6n de los 6rganos que 
cstihlczcan laConstituc16n y las leyes. La Admimstraci6n del Estado estarA constituida por 
IlMinisterios, lasIntendencias, las Gobernaciones y los 6rganos y servicios pdiblicos creados 
para clcumplinuento de lafunc16n administrativa, incluidos laContraloria General de la 
Rcpbhlica, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad 
PfbIlca, las Municipalidades y las empresas pfiblicas creadas por ley" (23). 

Corno se desprende de lo anterior, corresponde al Presidente de i .epfblica realizar 
las funciones de gobierno y administraci6n del Estado, para Iocual, el legislador establece 
tin conjunto de 6rganos que constituyen laAdministraci6n del Estado, los que estiin 
enuirgados de ealizar las decisiones politicas fundamentales adoptadas por elGobierno, 
dehieido respetar en su actividad el imperio de laConstituci6n y las leyes, como una forma 
de salvaguardar los dereclios de los particulares y laprobidad administrativa. 

En tal sentido, se establece que los 6rganos del Estado deben actuar dentro de su 
tompetencia, en forma eficiente procurando simplificar lIaexpedici6n administrativa y siendo, 
en todo caso, responsable el Estado por los dafios que causen los 6rganos de la 
Adminmstraci6n en elejercicio de sus funciones, sin perjuicio de laresponsabilidad que 
pudiere afectar al tuncionarino que los hubiere ocasionado. 

En trminos generales, se pueden distinguir en el Gobierno y Administraci6n del Estado 
diversos niveles, como ser, el gobierno y administrac16n nacional; el gobierno y 
administraci6n interior del Estado, constituido por el gobierno y administraci6n regional y 
provincial,como asImismo, por laadministraci6n comunal, los que, principalmente, se 
encuentran regulados por los siguientes cuerpos normativos: 

I. 	 Constituci6n Politica de Ia Repciblica, en especial en sus Capitulos I, III, IV, IX, X, 
XII y XIII 

2. 	 Ley Orginica Constitucional N" 18.575, publicada en el Diario Oficial de 5 de 
diciembre de 1986, sobre Bases Generales de laAdministraci6n del Estado. 
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Ley Org.nica Constitucional N' 18.605, publicada en el Diario Oficial de 6 de abril 
de 1987, sobre Consejos Regionales de Desarrollo. 

4 	 Ley Orgimcai Con titucional N' 18.695, publicada en el Diario Oficial de 31 de marzo 
de 1988. sobre Municipalidades. 

Otra, norinas legales, de caricter orgdnico constitucional y comunes, que establecen 
,o1mmds en mlterm de gobierno y adninistraci6n interior del Estado, r6gimen de 
bienes de Il Administracirn del Estado, rentas nunicipales, etc., sobre las que se hard 
relerenciM posteriormente. 

Por consiguiente, %eprocederA a continuaci6n a analizar cada unt de los niveles 

t IiLIIc.dos. 

I. PRESlI)ENTE DE LA REPUBLICA 

La Constituci6n Politica de la Repfblica establece en su Art. 24 que "el gobierno y la 
administracion del Estado corresponden al Presidente de la Repfblica, quien es el Jefe del 
E.ilNdo" Por Lowiguiente, el gobierno y ha administraci6n del Estado son funciones de 
rit-mrte presidencil, para lo cual, hi autoridad del Presidente de la Rep6blica "se extiende 
.Itoite cumato tiene por objeto Iaconservac16n del orden pibhlico en el interior y la seguridad
cxte,:i de ld Repflica", "con la colaborac16n de los 6rganos que establezcan la 
('nstituci6n y Ins leyes", a las que, ademils, debe someter sus actuacioes. 

Pira ser elegido Presidentet de la Repiblica se requiere haber nacido en el territorino 
de Chile, tener cumphdos ctuarenta afios de edad y poseer las demis calidades necesarias 
111i, ser ciudidno con derecho a sutragio; dura en el ejercicio de sus funciones por el 
tcriliiio de ocho ifios y no puede ser reelegido para el periodo siguiente. 

lI Presidente de hi Repiblica debe ser elegido en votaci6n directa y por mayoria
,ib)SOluta ie los sutrigios viilidamente emitidos. Si a ]a elecci6n de Presidente se presentaren
miis de dos candidatos y ningunto de ellos obtuviere mis de la mitad de los sufragios
v;lihdamente emitidos, se debe proceder a realizar una nueva elecci6n presidencial, la que 
sc rcttnscribiri a los dos c~mdidatos que hubieren obtenido las mtis altas mayorias relativas. 
Rua esto, etectos. los voto, en blanco y los nulos se consideraran como no emitidos. 

l1 CieCvttlo de que el Presidente electo se hallare impedido para tomar posesi6n del 
c:rLo. asumira. muentras t,t, con el titulo de Vicepresidente de la Repfblica, el Presidente 
del Senado, a talta de ste, el Presidente de la Corte Suprema, y a falta de 6ste, el de la 
Camara de Diputados. 
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Sin embargo, si el impedimento del Presidente electo fuere absoluto o debiere durar 
I'd-thimdamente, elVicepresidente de laRep6blica, previo acuerdo del Senado por el cual 
I,-dolre la inhabilidad del Presidente electo, deber6 expedir las 6rdenes necesarias para 

stL,
L proccda a una nueva elecc16n presidencial. 

Si por nipedimento temporal, como ser, ausencia del territorio u otro grave motivo, el 
Piesidenite de laRepihlica no pudiere ejercer el cargo, le subrogard con el titulo de 
Vi epre,,idenle de laRepihlica, elMinistro titular aquien corresponda de acuerdo al orden 
d. pretcedencia legal. talta 6ste, titular que siga ese deA de elMinistro en orden 

c'.jvdenL ;a.y. a lalia de todos ellos, lesubrogarin sucesivamente elPresidente del Senado, 
LI 're idcnte de a Corte Suprema y elPresidente de laCimara de Diputados 

Ln cast) de que se produzca lavacancia del cargo de Presidente de laRep6blica, se 
l'roLederai a Ia subrogaci6n antes sefialada y se elegiri su sucesor, para Iocual, se debe 
disinguir segin si lavacante se produce faltando menos de dos aros para Ia pr6xima 
elc.tion general de parlamentarios, en cuyo caso laelecc16n debe ser realizada por el 
(CigresoPleno pot lamayoria absoluta de los senadores y diputados en ejercicio, o faltando 
dos ,1f0sa Ias para lapr6xina elecci6n general de parlamentarios, caso en el cual el 
ViccprsLidenie de haRepfihlica debe convocar a una nueva elecc16n presidencial (24). 

la,,
Intre atribuciones especiales del Presidente de laRepiblica, se pueden mencionar 
Lis siguientes: 
(a) 	Atribuciones relacionadas con Ia funci6n legislatiha. 

I' 	 Concurrir a laformac16n de las leycs con arreglo a laConstituci6n, sancionarlas y 
pamulgarlas. 

En tal sentido, elPresidente de laRepciblica dispone, en materias legislativas, de 
atribuciones de diverwa orden, como ser, derecho de iniciativa legislativa, en ocasiones 
de carficter exclusivo; facultad de hacer presente y, eventualmente, de calificar ]a 
urgencia en eldespacho de las leyes; facultad de observar, incluso parciahnente, las 
leyes aprobadas por elCongreso Nacional, entre otras (25). 

Convocar al Congreso Nacional a legislatura extraordinaria y clausurarla. 

Para egtos efectos, el Congreso Nacional puede ser convocado a legislatura 
extraordinaria por el Presidente de laRepfblica, dentro de los diez 6ltimos dias de 
una legislatura ordinaria o durante elreceso parlamentario, evento en el cual, el 
Congreso Nacional s6lo puede ocuparse de los asuntos legislativos o de los tratados 
internaclonales que aqu~l incluyere en laconvocatoria, sin perjuicio del despacho de 
lalxy de Presupuestos y del ejercicio de sus facultades exclusivas por parte de ambas 
Cimaras (26). 
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30 Dictar, previa delegaci6n de facultades del Congreso Nacional, decretos con fuerza 

de ley, durante on plazo no superior a un afio, sobre materias que correspondan al 
doininio de laley, con excepci6n de lanacionalidad, laciudadanfa, las elecciones, el 
plebiscito, materias comprendidas en las garantfas constitucionales, o que deban ser 
objeto de leyes orgAficas constitucionales o de qu6rum calificado. 

Tampoco laautorizaci6n puede comprender facultades que afecten laorganizaci6n, 
atribuciones y elrgimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso 
Nacional, del Tribunal Constitucional ni de laContraloria General de laRepfblica 
(27). 

(b) Atribuciones de cardcter politico. 

1. Declarar los estados de excepci6n constitucional, en los casos y formas sefialados en 

laConstituci6n. 

Para estos efectos, los diferentes estados de excepci6n contemplados en Ia 
Constituc16n Politica, esto es, elestado de asamblea, de sitio, de emergencia y de 
catistrofe, son declarados mediante decreto supremo firmado por el Presidente de 
Ia Repiblica y los Ministros de Interior y de Defensa Nacional, previo acuerdo del 
Consejo de Seguridad Nacional o del Congreso Nacional, segfin los casos (28). 

20 Convocar a ]aciudadania a plebiscito durante el procedirmlento de reforma de la 

Constituc16n Politica (29). 

30 Designar a los integrantes del Senado de laRepfiblica, de conformidad al Art. 45 de 

laConstituc16n Politica. 

Dichos integrantes son los siguientes: on ex rector de una universidad estatal o 
reconocida por el Estado, que haya desempefiado el cargo por un periodo no inferior 
a dos afios continuos, y un cx ministro de Estado, que haya ejercido ' cargo por rods 
de dos afios continuos, en perfodos presidencialesanterioresa aquel en quese realiza 
el nombramiento. 

La designaci6n de estos senadores se efectiia cada ocho afios, dentro de los quince 
dias siguientes a laelecci6n de senadores que corresponda (30). 
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(c) Alribuciones relacionadas con la actividad administrativa. 

Ejercer lapotestad reglamentaria en todas aquellas matenas que no sean propias del 
dommio legal, mediante ladictaci6n de reglamentos aut6nomos, sin perjuicio de la 
tacultad de dictar los demais reglamentos, decretos e instrucciones que crea 
convenientes para laejecuci6n de las leyes (31). 

20 	 Normbrar y remover a su voluntad a los Ministros de Estado, Subsecretarios, 
Intendentes, Gobernadores y a los Alcaldes de su designac16n. 

En lo que dice relacj6n con estos 6ltimos, laLey Orgnimca Constitucional de 
Municapalidades dispone que corresponderd al Presidente de la Reptiblica la 
designaci6n del Alcalde en las comunas de Arica, Antofagasta, Valparaiso, Vifia del 
Mar, Santiago, Conchali, La Florida, Las Condes, Nufioa, Concepci6n, Talcahuano, 
Temuco, Puerto Montt, Coihaique y Punta Arenas. 

Los luncionarios antes sefialados, son de laexclusiva confianza del Presidente de la 
Repiblca y permanecen en sus cargos mientras cuenten con ella (32). 

' 
3	 Designar a los embajadores, ministros diplomdticos y a los representantes ante 
organmsmos internacionales, quienes al igual que los funcionarlos sefialados en el 
numero precedente, son de laexclusiva confianza del Presidente de ]a Repfiblica (33). 

4" 	 Nombrar y remover a los funcionarios que laley denomina como de su exclusiva 
conlaanza y proveer los demais empleos civiles en conformidad a la ley. 

Cabe sefialar que, en lo que respecta a los cargos de exclusiva confianza, laLey 
Orgdnica Constitucional de Bases Generales de laAdministraci6n del Estado 
establece que, sin perjuicio de los cargos de ministro de Estado, subsecretario, 
intendente, gobernador, alcalde de designac16n presidencial, embajador, ministro 
diplomfitico y representante ante orgamsmos internacionales, laley puede otorgar a 
determinados empleos lacalidad de cargos de laexclusiva confianza del Presidente 
dc laRepibhca o de laautoridad facultada para efectuar el nombramiento, debiendo 
circunscribarse dacha calhdad a los tres primeros niveles jerfrquicos del respectivo 
6rgano o servicio. Uno de 6stos niveles corresponderA, en el caso de los ministerios, 
a los Secretarios Regionales Ministeriales, y en el caso de los servicios pfblicos, a los 
Subdirectores y a los directores regionales. 

Con todo. si el respectivo 6rgano o servicio no cuenta con los cargos mencionados, 
la ley puede otorgar la calidad de exclusiva confianza s6lo a los empleos 
correspond ientes a los dos primeros niveles jer6rquicos. 
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! t'do cio. no se consideran para estos etectos los cargos sefialados en los 
mic,1o1, 3o. de eSte ac~iplte, antes indlividuajizados.2% 

I nilo demas emnpleos que no son de exclusiva contianza, el ingteso en calidad de
tittilir se ctecta por concurso pfihco y laselecc16n de los postulantes se debe 
it:tii.ir mediante procedir.ientos tecnicos. im arciaks e id6neos que aseguren una 
,:pcCL I.Ao o let~a de Sus aptitudes vmnrito. (34) 

\oihr,ai ,I]Coniralor General de laRepfblica, con acuerdo del Senado, el que debe 
,ciddipt.ido per naoria absoluta de sus miembros en ejercicto. 

E[I(otralor General de liRepiblica es mamovible en su cargo y cesa en 61al
Lunopir ,etcnta cinct dfis de edad. sin perjuicio de que pueda ser destituido de
'dI cirge. por notable abandono de sus deberes, en virtud del mecanismo de 
,icus.titln, coOSltl oilales (el llamado "juicio politico"), que es un arbitrino de 
cSoit-, de ,iinha, rarnaS del Congreso Nacional (35). 

(,'ntcdcr lubilhciones. retiros, tontepios y pensiones de gracta, con arreglo a las 

III) \tribuciones de carticter militar. 

Designar . remover a loS comandantes en Jefe del Ej6rcio, de laArmada, de la 
f uerza Acre . al General Director de Carabineros. 

( 'hc ,cfl,dar que etos oticiales deben ser designados por el Presidente de la
RLpbhlicde ent.rC l, cinco oticiales generales de mayor antiguedad, que reunan las
Slid IdC C\Igiil , por los estatutos de cada intituci6n, duran cuatro afios en elcargo.
durimte clcoal gozan de inamovilidad, no pudiendo ser designidos para Ln nuevo 
pcriiidh So0lCicnasOs caliicados. el Presidente de Ia Republica con acuerdo del( onsjCo dc Seguridad Nacional, adoptado por mayoria absoluta de sus membros en 
elciciclo con derecho a voto, puede llamarles a retiro. 

Le corresponde, asiniSto, disponer los nombramentos, ascensos y rettros de los
el.,iles de ais Fuer7as Armadas y de Carabineros, por decreto supremo, en 
conh~rlmidd a Ihtey orgfinica constitucional correspondiente (37). 

li)spoer de las tuerzas de aire, mar y tierra, orgaulLarlas y distrthuirlas de acuerdo 
Lot laS necesidades de laseguridad nacional. 

Para cstos electos, el Presidente de laRep6blica puede hacerse asesorar por el 
Consjo de Seguridad Nacional (38). 
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.su!m'r. en ic,%o e guerra, la jelatura suprema de las Fuerzas Armadas (39). 

)eI itar la guerra. pre ia autorizaci6n por ley, debiendo dejar constancia de haber 
oido ,AIConsjo de Segundad Nacional (40). 

ti t riIctiones relacionadas con la funci6n judicial. 

\oNihr ir io magistrados de los tribunales superiores de justicia y a los jueces 
lciltt N i propoici6n de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaclones, 

In tl ',enrido. los hscales v minitros de la Corte Suprema deben ser nombrados por 
0- Prcidenle de la Repfhlica. eligi6ndolos de una n6mina de cinco personas que, en 

.l,lda co piopondri lh msma Corte, en ]a que pueden ligurar personas extrafias a 
Ii dimu,:raLwon de ju,icu. Los immstros y fiscales de las Cortes de Apelaciones 

Son de,,inid, por cl President de la Repibhlica, a propuesta en terna de la Corte 
Mtpre;ldl, 

1w, lutes Ietridos. en tanto, son designados pot el Presidente de la Rep6blica, a 
pit)u,)LiCs eln terna de ;a Corte de Apela':iones de la jurisdicci6n respectiva (41). 

L.e correspolde, asinmismo, designar a un abogado como miembro del Tribunal 
( o(l,,l11ucionil (42). 

Velar por Liconducta ministerial de lo, jueces y dem6s empleados del poder judicial 
% eLueri. (on tal objellO, a la Corte Suprema para clue, si procede, declare su mal 
coliiportimlento. o dl ministerio ptblico, para que reclame medidas disciplinarias del 
inIbunLi, conipetente, o para que, si hubiere mtnito bastante, entable la 
.orts,,pondiente icusaci'n (43). 

i)torai indulos paroculares en los casos y formas que determine la Icy, siendo 6ste, 
ell todil t,1so. impioLedente mientras no se haya dictado sentencia ejecutorlada en 
Li respett5l1O proceso (44). 

If) %tribucionesecondniucas. 

('uidar de h recaudat|6n de las rcntas piblicas y decretar su inversi6n con arreglo 
,I le\ Is importante tenet presente que las Tesorerfas del Estado no pueden 
tcicUtr ningLin pago sifo en virtud de un decreto o resoluc16n expedido por la 

autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que 
01t0Ii ILL. ,IILICl gaStuO. 
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Con todo. el Presidente de )aRepfblica, mediante un decreto supremo con lafirma(It In,,s
lo,Ministros de Estado, puede decretar pagos no autorizados por ley, para atendernt sid,ides iinpostergabls derivadas de calamidades p6blicas, de agres16n exterior, de(uifoOciin interna, UL grave dafio o peligro para laseguridad nacional o del agotamiento
d( IMirectlrso desiinaidos a iantener seivicios que no pueden paralizarse sin serio perjuicio
pai,-I pis El total de los giros que se efectfien para estos objetos no pueden exceder,lliiltente del 2% del monlo de los gastos que autorice laLey de Presupuestos.(cm '.p-, ilaCwitraloriaiut e Generil de IatRepiblica tomar raz6n de estos decretos
1"pi leos. denonijmiado, "decretos de emergencia", debiendo representai los cuando excedan

I/mitL dC g,tcs sehalados en laConstituci6n. De acuerdo a esta filtima, laContraloria 
ra de li(j.'nt Repnbhica, en ning6n caso, dard curso a los decretos de gastos que excedanhth, 'imite,dehiendo reintir clpia integra de los antecedentes a laCmara de Diputados,ci. o trs paiabras, no procede asu respecto ]a dictaci6n de un decreto de insistencia con ]a

him.t de todos los nlinitros de Estado, por parte del Presidente de Iv Rep6blica (45). 

(g) ktriluciones en materias internacionales. 

I ( onducir iis relaciones politicas con ]aspotencias extranjeras y organismos
'nltelhiclonadles, y Ilevar a cabo las negociaciones, concluir, firmar y ratificar lostraltados que estime convenientes para los intereses del pais, los que previamente
dehen ser suimetidos a laaprobaci6n del Congreso Nacional. 

)iOa aprobacion se debe sujetar a los trfimites de aprobaci6n de una ley, pudiendoel Presndente de laRepfihlica exigir que las discusiones y deliberaciones sobre estos 
ohwto ean secretas (46) 

2. MINISTROS DE ESTAI)O 

Los Mini~riis de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de
Ia Rcpihlica en elgobierno y administraci6n del Estado. 

La Ley Orgciica Constitucional de Bases Generales de laAdministraci6n del Estadodico.ll en su Art. 19, a los Mninisterios como "los 6rganos superiores de colaborac16n delI'mcsidente tic laRepibhli., en las tunciones de gobierno y administraci6n de sus respectivos,ce'oie,, los cuatles, cirresponden a los campos especificos de actividades en que deben 
ejercer dichas funciones". 

'ara ser nombrado Minmtro de Estado, que es un cargo de laexclusiva confianza delPresidente de laRepihlica, se requiere ser chileno, tener cumplidos veintifin aflos de edade-ini lIs requislos generales para el ingreso a laAdministraci6n Pmiblica (47). 
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( abc scI,alar que los Mintmios de Estado son responsables de laconducci6n de sus 
',,tcros dehiendo desetnpehiar sus tunciones en conlormidad con las politicas e

i'stlIt'.'IonCS que Iclimp:irta elPresidente de laRepfhiica. Ademfis. son responsables
'di ,ttlIdi1 ltcde hos actos quc' hrnien y sohdariatnente de los que suscriban acuerdeno 

(w, I',i,
otri's Mimstros, sin perjuILIo de que puedan evtntualmente ser destituidos de sus 
c --,i,;,€ih hIml-r 101lproillnelldc giventeIC l1101or Ii)seg urldad de laNac16n. por
1lIll.l Ii ('01IstLLulon 0 is leves o por haber dejado t.stas sin ejeCucion, y por los delitos 
(t".ItIOP, Loo. tIti, 1111male rsac1'n de hondos publicos v soborno, en virtud del mecanismo 
€It t i(i t(O1litUJCII ileS, Mla ez aprobadas por ambas ramas del Congreso Naciorial 

I n 1o tLuCthee relacloni con las funciones de los finmsterios, corresponden I 6stos, en 
tiiIIIflns ge c a Sl slgtIltlltes: 

Pioponer y c.iluar laspolititas relatias a su sector.
 
I.S'kidiar } propoter Lisnormas aplicables a los sectores a su cargo:
 

rper eli C01plimierto de his nortuas dictadas,
 
'"I lh 
1 1ecul s(.,+ 

I i-,cihiu h.isactis'idides del respectivo sector. y
I\Lt-epc1OIuitllntlte. en los casos que determine hi ley. actuar como 6rg.inos 

ns
idiniiln ti sos de ejeCetlt(In1. 

!'it ctanto a su nnierm s organizaci6n, corresponde la levdeteritinarlos. coriTo 
,-, o clorden de precedencia de los Ministros titulares. pudiendo el Presidente de ]a 
lR,thht tcIltL~cntld,kr ,1unlit 4)mtis Ministros ia cotordindLi6n de hi labor correspondiente
:Ihict:ucharis tie Estado s iasrelaciones del Gobieno con el ConL'teso Nactonal. En tal
Sn(dWad,Ldl Nhiscrito debe ser serido por un Ministro; sin embargo. excepcionalmente.
cI l'lcsIdente LiehI Rcpubhica ptiede encomendar a una misma persona el ser\sicio de mas 
ti Iml,%htlisterio 

cida \11ti)stC 10 pudeCl existir una o inas Subsecret'rias. 
IL.suettLu\o. qulen tic el cariicter de colaborador intnediato del Mintstro 

-n: a cargo del Subsecretario 
Por olra parte.

IOs %1nIe!los sC desto.tncentran lerritorlalnlente mediante Secretarias Relonales
\l' ltrliles. salofis'd extepeies que contenple Iey. a cargo de tin Secretario Regmonal
\Ml~tt'ihill,. tiell icpresenta alMnisterto en i Regt6n 

ht ilgaI/acion de los 
,dk ld dc is Stibsctret,iris Secretaris Regionilles Mnmsterules. s61o ptieden eistir los
'u\cs jeratqult.O, LieDlis on, Deparlamelnto. Seccitin v Oiicina. considerando Li 
mIiittmcii 

t [at Miltsterios. laLe\ Orginica ConstIt.Mona dtspone que 

rclitix,a el volunien dI trabajo que sigllique la respectmia uncOn. sin 
I~rlimoi icquc en csos excepcionales lh le)pueda establecer tiiveles jerlirquicos distinlos 
0 adlIC111,1es. asi tolI i dento1inak lones distintas. 
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L la aetualidad, existen en nuestro pais dieciocho Ministerios, los que son los 

I Ministerio del Interior;
 
11 Mimsterio de Relaciones Extenores;
 
Ifl. Mimisterio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n;
 
IV Mimstero de Ilacienda;
 
V Ministeno de Educac16n;
V1. 1%,linerio de Justicia; 

VI! Minmterto de Detensa Nacional; 
ViIl. Ministerio de Obras Piblcas; 
IX Minmsteno de Agricultura; 
X. Ministero de Bienes Nacionales; 
XI. Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social;
 
XII Mnvterio de Salud;
 
XI11 Minislwrio de Mineria;
 
XIV Minisicrio de Vivienda y Urbanismo;
 
XV Miniterno de Transportes y Telecomumcaciones:
 
XVI Ministerio de la Secretarfa General de Gobierno;
 
XVII. Mmnsteno de Planificaci6n y Cooperaci6n, y 
XVIII. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. 

1. Ministerio del Interior. 

Es 6ste uno de los pocos ministerios, junto a los de Economia, Fomento y 

Reconstrucc16n, de Detensa Nacional, del Trabajo y Previsi6n Social y de Transportes y 

Teletomunicaciones, que consta de mis de una Subsecretaria, pues en su organizaci6n 
lnerna %econtemplan las de Interior y de Desarrollo Regional y Administrativo, 6sta 6ltima 
de reciente creacifn. 

Corresponde al Ministerio del Interior todo lo relacionado con el gobierno politico y 
locail del pais, como asimismo la mantenci6n de Ia seguridad y el orden piblico. Ejerce 
atrihuciones relacionadas con el Congreso Nacional, que no sean de competencia de otros 
miniterios, en materias legislativas, vincula al Gobierno con el Diario Oficial y le 
corrcsponde la numerac16n y publicaci6n de las leyes. Otorga, ademfis, cartas de 
tMnonalizaci6n; aphca la ley de extranjeria, ejecuta en alguna medida las leyes electorales 
y realiza otras funciones de menos trascendencia (49). 

Relactonados con este Ministerio, ya sea como simples organismos internos o como 
servicios pfiblicos dotados de autonomia, en mayor o menor medida, se encuentran diversos 
organos, como ser: 
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,Suhsecretari dcl Interior. 
Suhsecretaria de Desarrollo Regioial y Administrativo. 

.Sciviciodce Gobierno Interior. 
I's el orginismo, a trav6s del cual, el Presidente de Ia Repiblica como Jefe del 
I st.do ejerce cl gobiernointeror, encontrandose constituido por las Intendencias y

(Gohbrinmcioes, y a cargo del Ministro del Interior.
 
Oiiina Nacional de Emergencia.
 
EINel servicio cncirgado de planiticar, coordinar y ejecutar las actividades destinadas
 
a pi evenir o solucionar los problemas derivados de sismos o cattistrofes, ya sea que
provcng,i de la acci(n del hombre o de la naturaleza. 
ServltLio Electoral 
Fs tin organismo aut6nomo, con personalidad jurfdica, domiciliado en Ia capital de 
la Rcjn6hlica. cuyo objeto es cumplir las funciones que le encomiendan las leyes
clectoraies, sobre partidos politicos y votaciones populares y escrutinios, y que se 
relaciona con el Presidente de la Repiblica a travfs del Ministerio del Interior. 
Municipalidadcs. 

II. Ministcrio de Relaciones Exteriores. 

C oriesponde al Ministerio de Relaciones Exteorts, en t~rminos generales, todo lo
tI icionado con a conduccion de las relaciones exteriores del Estado, de conformidad con 

las !,strucIcOnes que imparta el Presidente de Ia Reptiblica, tanto en materia diplomtica
(,io consul,ir, en cumplimento de lo cual debe encargarse de todas las diligencias que se 
prinlucvain con motivo de iratados o acuerdos suscrltos con otros pafses o con entidades 
uIt aIcionales, prepara ]a participaciO6n del pafs en congresos o conferencias 

Pqdacona les, etc. (50). 

Rcli:aioados con este Ministerio, ya sea como simples organismos internos o como 
sNf si00s pbicos dotados de autonomia, en mayor o menor medida, se encuentran diversos 
orL,,i 0s, Lcono ser. 

Subsecretaria de Relaciones Exteriores. 
Servicio Exterior.
 
Direcci6n 
 General dc Relaciones Econ6micas Internacionales. 
Es un oiganisnio publhco tcnico,con domicilio en la ciudad de Santiago, cuyo objeto 
es cjccutar la politica exterior que formule el Presidente de ]a Reptiblica en materia 
de iclaciones ccon6micas. 
Direcci6n Nacional de Fronteras y Limites. 
Instituto Anttirtco Chileno. 

123 



, I I p g'lr a (,wbuni,, v Adml.usacun delL.rado IAdnObando C / IrI(T n Gonzdlcz Af (EAL - LCII 

Ill. Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n. 

(,rreNponde al Ministeria de Economia, Fomento y Reconstruccifn realizar toda la 

wtcrvencit ny supervigilancia que ejerce elEstado en laactividad econ6mica del pais (51). 

comoRelcionados con este Miniterio, ya sea como simples organismos internos o 

s rvIc1, pfihlico dotadas de autonomia,en mayor omenor medida, se encuentran diversos 

, lhlnos, Citi1") %cr: 
Sublccretaria de Economia, Fomento y Reconstrucc16n.
 
- ihsecrelria de Pesca.
 
ScrvItio National del Consumidor.
 
Es un servicio dependiente del Ministrio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n
 

quC licne asu cargo laaplicaci6n y control de lalegislaci6n vigente relacionada, sobre
 

tdo, ton laindustri y elcomercio.
 
Scrvicio Naconal de Pesca.
 
Concjo Nicional de Pesca.
 
- oims)in Nacinal de Riego.
 
('oipOl .Ande Fomento de laProducci6n.
 
lanpre',a de Ab,stecimien,o de Zonas Aisladas.
 
hwFscalw Nacianal Econmica.
 
InstitlUo Nacianal de Estadistica.
 
Servicio Nacianal de Turismo.
 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
 

IV. Ministerio de Hacienda. 

direcci6n deCorresponde al Ministerio de Hacienda, en t6rminos generales, ]a la 

1litihtMa inantra del Estado, larecaudaci6n de las rentas pfblicas, laaplicaci6n de las leyes 

ino!,ctarias, de bancos e instituciones de crddito, laelaborac16n del proyecto de Icy de 

prcsupucsto anual de laNaci6n, elestudio y aplicac16n de ]a ley aduanera, Iorelativo al 

ti ..ito publico. etc. (52) 

o comosea 
sc trM't ptihlico dohtdos de autonomia,en mayor omenor medida. se encuentran diversos 

im!C-1o. COniO ser. 

Relacuinados con este Ministerio, ya como simples organismos internos 

Subwecretaria de Hacienda.
 
Diecc16n de Presupuesto.
 
Es tn servicia dependiente del Ministerio de Hacienda, cuya func16n principal es la
 

clahoraci6n dcl Presupuesto de laNaci6n y laaplicaci6n de lapolitica presupuestaria
 
tn elc,.ilt'xto de los planes de desarrollo socio-econ6micos y demis objetwos
 
nicianiles
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Servicio de Teorerias.
 
Es un servacio dependiente del Ministerio de Hacienda, encargado de recaudar,
 
custoidiar y distribuir los tondos y valores fiscales, como asimismo, los de todos los
 
servicios publicos, ademfis del pago de las obhligaciones del Fisco y otras funciones que
 
le encomienden las ]eyes.
 
Servicio de lmpuestos Internos.
 
Es tin servmclo dependiente del Minsterio de Hacienda, encargado de la aplicac16n
 
) lIs.,Iliaci(I de todos m impuestos internos actualmente establecidos o que se
 
CstahleuiLeron. hscales o de otro canicter en que tenga inter.s el Fisco y cuyo control
 
no este espccidiiiente encomendado por la ley a una autoridad diferente.
 
Casa die Moneda de Chile.
 
)Direccurtde Aprovisionamiento del Estado. 

C,ia Re,isiguradora de Chile.
 
BIncO dcl [.slado de Chile.
 
-,':iji ('Jtr ii de Ahorros y Prstamo,.
 
Servicio Na-iional de Aduan,is.
 
SulmntendencwL de Valores y Seguros.
 
Superintefindeni de Blancos L Instituciones Financieras.
 

1". Ministerio de Educaci6n 

( ircsponde al Nimstrio de Educaci6n el tomento al desarrollo de ]a educaci6n en 
tod. ' sos nivelcs.,iasgurir a tc'da la po laci6n el acceso a Ia educaci6n bfsica, cstiinular la 
i111'. I.,IL I()n CiClI[ICa N't cCnologica y la Lreaci6n artistica, y la protecci6n e incremento del 
p ltri!orll ,ulturid die ]a Nacion. 

RULiLtonaidos con este Ministerio. ya sea como simples organismos internos o como 
scrvuos pliblIlos dotados de autonomia, en mayor o menor medida, se encuentran dlnersos 
ii! g:i , C01110 se 

Subccrtaria de Educaci6n.
 
li)reccion de lihliotecas. Archivos y Museos.
 
('tmCjo Lie Caliicaciim Cincinatogrnifica.
 
iunta N,,conal de Auxilio Escolar y Bectas.
 

Servicio de BIinestar del Magisterio y de los Funcionarios
 
DCpendientes del Ministerto de Educac16n.
 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
 
Cotnis 6 Nacional de Insestigacino Cientiica y Tecnol6gica.
 
Fondo Nacional de Desarrollo Cientitico y Tecnol6gico.
 
Juinta Nacioil de Jardines Intantiles.
 
Universidad de Chile.
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Universidad de Santiago de Chile.
 
Universidad de Magallanes.
 
Universidad de Antolagasta.
 
* niveridad de La Serena.
 
Universid,id de Valparaiso.
 
Univer,,idad de la Frontera.
 
- iivers'idid del Bio-Bio.
 
Uilivcrsidad Metropolitana de Ciencias de la Educaci6n.
 
Universidid de Playa Ancha de Ciencias de la Educaci6n.
 
Universidad Arturo Prat.
 
Universidad de Tarapaci.
 
Universidad de Atacama.
 
Univcrsidid de Talca.
 
hMIntittO Prolc,,ional de Santiago.
 
ln.,titult) Proteional de Osorno.
 

VI. Nfinisterio de Justicia 

Corresponnde al Ministerio de Justicia la funci6n de mantener las relaciones del 
lpetiu!l%,O Con Cl Poder Judicial. Por intermedio de 61, se materializa la intervenci6n del 
Pleidente de la Repiblica en la designaci6n de los jueces y deris personal judicial; la 
t ucsnn de personalidad juridica a las corporaciones privadas; todo lo relativo a la 

dlflOciIa legal, registro civil e identificaci6n, como asimismo, le corresponde participaci6n 
VLtIa en los mensajes del Gobierno que tengan por objeto proponer modificaciones al 
ordeinamento juridico vigente (53). 

Relacionados con este Ministerio, ya sea como simples organismos internos o como 
st:rviti)s piblicos dotados de autonomia, en mayor o menor medida, se eicuentran diversos 
6y),iinos, corno .ser: 

Subsecretaria de Justicia.
 
Servicio de Registro Civil e ldentificaci6n.
 
Fiscalia Nacional de Quiebras.
 
Gendarmeria de Chile.
 
Servicio Mt~dico Legal.
 
Servicio Nacional de Menores.
 
Es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, encargado de ejecutar las
 
acciones necesarias para asistir o proteger a los menores en situaci6n irregular y de
 
estimular, orientar, coordmar y supervisar t6cnicamente la labor que desarrollen las
 
entidades pibhlicas o privadas que coadyuvan a sus funciones.
 
Oficina Nacional del Retorno.
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('on,,ejo de Delensa del Estado.
 
Fs un serviclo dependiente del Ministerio de Justicia, el que tiene por objeto,
 
principalmeote, la dcfensa judicial de los intereses del Estado.
 
C'orporaci6n de Aistencia Judicial de la Regi6n Metropolitana.
 

o('orpoiaci6n de Asistencia Judicial de la Regi6n del Bio- Bio. 
(orporaci6n de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacfi y Antofagasta. 
('orporaci(,n de Asitencia Judicial de Valparaiso. 
IN Lin servici encargado de prestar asistencia jurfdica y judicial gratuita a personas 
de ecasos recurso%, como asimismo, proporciona los medios para efectuar la prfctica 
necesar:a para el ejercicio de la profest6n a los postulantes a obtener el titulo de 
abogado 

VII. Ministerio de Defensa Nacional 

( ,rrcsptnde al Minmsterio de Delensa Nacional, en t~rminos generales, todas las 
I-il t ., relativas a la eticiencia y disciplina del Ejdrcito, Armada, Fuerza Afrea, Carabineros 
d.I ('tile l'oliciaide Investigaciones, como asimismo, los servicios civiles o empresas que 
h, om'plenientan, i preparaci6n y selecc16n del personal, la movilizaci6n de 6ste y del 

it. al igual que su adquisici6n y los trabajos relativos a la defensa del territorio 
ha L!, al (5-1). 

Reclwaioidos con este Ministerio, ya sea como simples organismos internos o como 
t IVIs pibhico%dotados de autonomia, en mayor o menor medida, se encuentran diversos 

argnts como ser: 

Subsecretaria de Guerra.
 
l-jcrcito.
 
Subsecretaria de Marina.
 
Armada de Chile.
 
Subswcretaria de Aviacin.
 
luelLi Airea de Chile.
 

Subsecretaria de Carabineros.
 
Carabineros de Chile.
 
Subsecretarfa de Investigaciones.
 
Policia de Investigaciones de Chile.
 
l)ireccion General de Movilzaci6n Nacional.
 
l)recc6n General del Territoria Marftimo y de Marina Mercante.
 
l)recc6n General de Aeroniutica Civil.
 
Institut a Geogrilifico Militar.
 
Servicto I lidrogrfihco y Oceanogrifico de la Armada de Chile.
 
Servicio Aerofotogramttrico de la Fuerza Area de Chile.
 
Direcci6n de Previsi6n de Carabineros de Chile.
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Direct]6n General de Fornento Equino y Remonta.
 
Consejo tie Salud dc las Fuerzas Armadas.
 
Cruz Ropi Chilena.
 
SFiibrics y Maicstranzas del Ejircito.
 
Astillci us y Maestranzas de laArmada.
 
[lmprc.,,i N.uonal de Aeronalutica de Chile.
 
Dulnsa Civil ieChile.
 
C:ji tic Pres'iidn de la Dtensa Nacional.
 

VIii. NMiniterio de Obras PMiblicas 

( oriesponde a Ministcriro de Obras Pibhlicas, en terminos generales, el planearniento, 
cti !m,protLtcion, construcci~n, anpliac16n, reparac16n, conservaci6n y explotaci6n de las 
ol ,s pflitlicas itilcs, lacourdiaci n de los planes de ejecuc16n de las obras que realicen 
os c'rvicis tie i consiituyen y demis entidades con 61relacionadas. 

ReliciunAdus con este Ministerio, ya sea como simples urganisnos Internos o como 
WcP itI(iis pfi 1l)icS dotadus tie auonolia en mayor o menor medida, se encuentran ',versos 

ni's. corno er: 

Subscict,ima tie Obras Pfihcas.
 
)irectim General de Obras Pt6nlicas.
 
Directi6n General de Aguas.
 
IrItifUtO Nacional tie lidrjulica.
 
Empiesa Naciunal de Riego.
 
Superinmtendencia de Servicios Sanitarios. 

IX. Ministerio de Agricultura. 

Coi respondc al Ninsmerio de Agricultura ejercer laacci6n del Estado en materia de 
plic.i agropecuaria, propendiendo al fomento y coordinaciOn de laproducci6n agricola, 
a IJ tonservaci6n y lertilidad de las tierras, lI aplicaci6n de lanormativa sobre ]a industria 
linestal. etc. (55). 

Riaciundos con este Ministerio. ya sea comto simples organismos internos o como 
seivicios pfihicos dotados de autonomfa, en mayor o menor medida, se encuentran diversos 
tiicii, os. uomi i ser: 

Suhsecretaria de Agricultura.
 
Oicihi de Planilicaci6n Agricola.
 
Servicitn Agricola y Ganadero.
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Instiluto de Desarrollo Agropecuaro. 
o('rpOraci6n Nacional Forestal y de Protecc16n de Recursos Naturales y Renovables. 

X. Nfinisterio de Bienes Nacionales. 

(' resposidc al Ministerio de Bienes Nacionales la ejecuci6n y control de ]as politicas
api (qhada, pi r cl Gohie ro, al Igual Iq ie Ialegislacion correspond lenite, en materias relativas 
a la conO%.ici6in y supervigilancia de los benes que pertenecen a la Nac16n toda, o a 
dettrmjnido, 6rg,mos del Estado, como asimimo, las politicas y legislaci6n relativas a la 
ICI;lll iilidLon de Ih i)ose,16n de la pequefia propiedad raiz particular y a la constituci6n del 
dwiii111o sohre eli, etc. 

ciu ohlildos Coll esie Minlisterto, ya sea como simples organismos internos o como 
NL'l'amltl' 1t!lIcLO% de autonomla, en mayor o menor medida, se encuentran diversosdtado 
t'ra llh. lconb set: 

SUr',ectaria de Bienes Nacionales. 
*i)ireccion de Tierras y Bienes Nacionales.
 
Corporatu6n de Tierras de Ay%6n.
 

XI. Ministerio del Trabajo y Pre ,isi6n Social. 

( orresponde al Mnisterin del Trabajo y Previsi6n Social, en general, la ejecuci6n de 
Li politica dcl Estado en materma laboral y de seguridad social, debiendo supervigilar elt to,]plirnento de I,, legislaci6n correspondiente, como as: nismo la relati a al crfdito 

RiiiCiliO, con este Mlnisterio, ya sea como simples organismos internos o como
tlVMiS, pblico%dotados de autonomia, en mayor o menor medida, se encuentran diversos 
Or.11105,, COlo'l~I]It',~d~l ser' 

Suhbsecretiria del Trabajo. 
Subsecretaria de Previsuin Social. 
l)irecc(n del Trabajo. 
Supermtondencia de Seguridad Social,
lDepaitaimeoto delndemnizacionesa Obreros Molineros y Panificadores. 
Servicio Nacional de Capacitaci6n y Empleo. 
Es un orgamismo tfcnico, tuncionalmente descentralizado, con personalidad juridica 
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de derecho pblico, encargado de proporcionar orientaci6n ocupacional a los
 
trabajadores; supervigilar y fiscalizar las oficinas municipales y organismos privados
 
Lie colocaci6n ocupacional; controlar contratos de aprendizaje, otorgados en
 
contormndad al C6digo del Trabajo; supervigilar los programas de capacitaci6n que
 
deiairollen his empresas, etc.
 
Coinisi Revalorizadora de Pensiones.
 
Instituto de Nornlalizaci6n Previsional.
 
Direcci6n General del Crdito Prendario.
 
Supcrintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
 

X\11. Mlinisterio de Salud, 

.respondc al Ministerino de Salud, !n general, la materializaci6n de la labor del 
(.¢11,..It no en Io rclatvo t la salud pbhlica, garantizando el libre e igualitario acceso a las 

.tio"eLs de pronioc'n, proteccion y recuperaci6n de la salud y de rehabilitaci6n de la 
pe .oithl Cnlji lli; a.i. como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales 
dt cL!lIC', 

Rclacionado, con este Ministeno, ya sea como simples organismos internos o como 
I,,t 10SoLpfiblicos dotados de autonomia, en mayor o menor medida, se encuentran diversos 

Subsecretaria de Salud.
 
Servicino de Salud de Arica.
 
Servicino de Salud de Iquique.
 
Servicio die Salud de Antofagasta.
 
Servi tiode Salud de Atacama.
 
Servicio de Salud de Coquimbo.
 
Servicio de Salud de Valparaiso-San Antonio.
 
Servicio de Salud de Vifia del Mar y Quillota.
 
Servicio de Salud de San Felipe y Los Andes.
 
Servicio de Salud LibertaJor Gral. Bernardo O'Higgins.
 
Servicio de Salud de Maule.
 
Servicio de Salud de Concepci'h-Arauco.
 
Servicio de Salud de Talcahuano.
 
Servicio de Salud de Nuble.
 
Servicio de Salud de Bio-Bio.
 
Serviclo de Sa]ud ie Araucania.
 
Servicio de Salud de Valdivia.
 
Servicio de Salud de Osorno.
 
Servicino de Salud de Lbinquihue, Chilo6, y Palena.
 
Servicio de Salud de Ays~n del Gral. Carlos fbfiez del Campo.
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Servicio de Salud de Magallanes.
 
Servialo de Salud Central, de li Reg16n Metropolitana.
 
Servicio de Sdlud Sur-Oriente, de la Reg16n Metropolitana.

Servicio de Salud Oriente, de li Reg16n Metropolitana.

Servici, dc Salud Norte, de li Reg16n Metropolitana.
 
-Servicio tiC SdIud Occidente, ie li Reg16n Metropolitana.

Scrvit.1 Lie Salud del Ambiente, de la Regi6n Metropolitana.
 
- -ondo N,icional de Salud.
 
Instituto de Salud Piiblica de Chile.
 
Central dc Abastecimiento de Sistema Nacional de Servicios de Salud.
 
Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional.
 

\111. Nfinisterio de Minerfa. 

('orrcspondc al Mmsterio de Mineria, en general, formulary ejecutar la politica minera
di I I ado, para lo cual, debe orientar, tomentar y controlar la investigaci6n, beneficio,
I!,11, lrte y omercio de toda clase de minerales en conformidad a ]a ley, realizar el 
t,,O tie li propiedad minera, etc. (56). 

hlatLionados con este Mmnisterio, ya sea como simples organismos internos o como 
n ,Lto poblicos dtado, de autonomia, en mayor o menor medida, se encuentran diversos 

!, 'os, conio ser: 

Subsecretaria de Minerfa.
 
Ei-ipresa Nacional del Petr6leo.
 
En'prcsa Nacional de Mineria.
 
Corisin Chilena del Cobre.
 
Corp oraci6n Nacional del Cobre.
 
('omnist6n Chilena de Energia Nuclear.
 
(_omi6n Nacional de Energia.
 
Servicio Nacional de Geologia y Mineria.
 

XIV. Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. 

Corresponde al Ministerio de li Vivienda y Urbanismo ]a formulaci6n y supervigilancia
dIe las politic,is nacionales y normas t6cnicas en materia habitacional y urbanistica la 
adn;iiisr,tci6n de los recursos correspondientes y la coordinaci6n con las entidades y 
org..,os viiculdrdos al M imsterio en la materia. 

Relacionados con este Ministerio, ya sea como simples organismos internos o como 
seividios piblicos dotados de autonomia, en mayor o menor medida, se encuentran diversos 
oi ga 005, coino ser: 
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Sub.ecretaria de ]aVivienda y Urbanismo.
 
Servio%Regionalc%y Metropolitano de laVivienda y Urbanizact6n.
 
Son los scr jcios encargados de la ejecuc16n de los planes aprobados por el
 
\4lnistcilo en I materia.
 
Paquc Mclropolitanit de Santiago).
 

XV. MINmisterui de Transportes y Telecomunicaciones. 

Corresponde al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. en general, la 
,0p 

, 
D.-iltgi a y direccifin tcnica supenores del transporte y las telecomunicaciones del 

tv,+i 'lanto mIicit)IaeIs como1 internacionale%,. 

RCI~ittldto (on este Nfinimterio, ya sea corno simples organismos internos o como 
,CI',,0S pchltluOs dtli(dts Lie ;utlornia. en maor o menor medida, se encuentran los 

Subsecretari de "Iransportes.
 
SuthsccretimaIde Tte.(leOrnicaciones.
 
JUnta Aeroniutica Civil.
 
Lnipre,,a ieFerrocarriles del Esiado.
 
Eliprca de Correos de Chile.
 
Fimpiesi PortuWrta tic ('hile.
 

XVI. Ministerio Secretaria General de Gobierno. 

Corresponde al Ministerio de laSecretaria General de Gobierno, en general, Ilevar a 
tL"Ltt Ia labor informativa del Gobierno en sus diversos Ambitos. como asimismo, lade 
I tI'l toles pohtlca de aqucl con otros organistlos y organizaclones sociales que no 
cILrc.sptnddin a otros Miniterios, y servir de Secretaria dei Consejo de Gabinete. 

Reclcionados con este Mlinisterio, va sea como simples organismos internos o comfo 
StlItNRll' , pblihcos dotado%de autonomhf, se encuentran los siguientes 6rganos: 

Su'Isecretaria General de Gobierno.
 
[clevisiori Nacional de Chile.
 
,RadioNtcional de Chile.
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\VII Nfinisterio de Pilanificaci6n y Comperaci6n 

( (wesponde ,Al Mniustcrio de Planiticaci6n y Cooperac16n colaborar con el Ejecutivo 
TeL t ,fii y iplitacion dt politicos, planes, programas de desarrollo nacional y regional, 
irt '[;wr ni''., tic inversi6ni pihiica y cvaluar los proyectos tie inversi6n linanciados por el 

I -OI),CmI .I IlI ilo, trnonlzilr v coordinar las inicialvas del sector p iblico destinadlas 
t rAidl t pohrc/a, y orientar hac)opcraci(n internacional lue el pais reciba y otorgue. 

R| Idltl ldd CllcSc Miisterio, ya ,ea ci 1ll.1 siplpies orgalllsrls i ternos o serViClos 

liiicI,, is t idis Lic ltlonlia. se CnC nltran lo sigujentes 6rganos: 

tilubscoretirra de PlInilic,icit'n y Cooperaci6n. 

I o ido tie Solidaridatd e lnversi6n Social. 
SAgelit a tic O' pcracin lIternacional. 
Scrvitio Nitlional de I Mujer. 
Institt NatiLonil de la Juventud. 

\VIII Ministerm Secretaria General de Ia Presidencia de Ia Repriblica. 

or!tSptoitlc al Min,,cro Secretaria General de la Presidencta de la Rep6blica la 
t, dth,ton v asesori directa al Presidente de la Rep~bllca, al Ministro del Interior v a 

(d- un de los MniFtro,. in alterar sus atribuciones, proveyndole., entre otros medios. 
tit las irriorrnaciolcs y wtalisis politico- tecnic(is necesarlos para hi adopc16n de decisiones. 

Rel,itionido ton ese Ministerio. corno organisnlo interno del mismo, se encuentra la 
'iYiltrttlaria Gencral de la Presidencia de Ia Rep6blica. 

3. SUBSECRETARIAS DE ESTADO 

I t Ley Organtca Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado 
',fiil,| en su articulo 21 UC "en tada Ministerto habri una o miis Subsecretarias, cuyos jetes 
soll.i cmes ser,in los Sathsecretarios, quienes tendriin el cardcter de colaboradores inmediatos 
tit !o-, Millros. Les corrcsponticrii coordinar lIt acctin de los 6rganos y servicios pohiicos 
(1 0t ulor, tUlir tOnio nulmstros de te, ejercer la admninistracidn interna del Ministerio 
Stclllir l's dCiniS Itiniorics qte les sefnale hi ICy". 

ios Subsecretarios de Esado son luncionarios de la exclusiva confianza del Presidente 
tic la Rcpiblica, permanecen en sus cargos mientras cuenten con ella, estando sujetos a li 
libie tlesgnicio6n y rernoci6n de aqu1. 
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Ln laactuaidad, existen las siguientes Subsecretarias de Estado: 

Subcretaria del Interior. 
Subwecrctaria de Desarrollo Regional y Admirnstrati,,o.
Siihstcretaria de Relaciones Exteriores. 
S-1mecretaria de Economia, Fomento y Reconstrucci6n.
 
Subsecretaria de Pesca
 
Subwccretaria 
de Iacienda.
 
Suibsecretaria de Educac16n.
 
Subsecretaria 
de Justicia.
 
Subsec reiiri,j de Guerra.
 
SUbseci etiria de Manna.
 
,Subsecieij ii de Aviaci6n.
 
Subsecretm ia de Carabineros de Chile.
 
Subsecretarii de Investig,icones.
 
Subsecretaria de Obras Ptblicas.
 
Subswcrelaria de AgrIcultura.

Suhsecretari,, de Bienes Nacionales.
 
Subset rctaria del Trabajo.
 
Subsccrctiria de Previsu6n Social.
 
Subsecreiria de Salud.
 
Subsecretaria 
 -'eMineria. 
Sabsecretaria de laVivienda y Urbanismo.
 
Subsecretaria 
de Transportes.
 
Subsecretaria 
 de Tclecoinunicaciones.
 
Subsecrttaria General de Goberno.
 
Stibsecreturia de PInmuicici6n y Cooperaci6n.

Subsecretiria General de laPresidencia de laRepfblica.
 

De lasSubsccretarias de Estado reci6n sefialadas, merece especial menci6nSobsecretaria ]ade Desarrollo Regional y Administrativo, dependiente del Ministerio delInierior, laque cumple tunciones relativas al desarrollo regional, provincial y local, como ser,
enltre otras, las siguientes: 

Estudiar y proponer politicas de desarrollo regional, provincial y local;Coordinar laapicaci6n de politicas, planes y programas de desarrollo regional queen sus tlherentes esferas de coinpetencii realizan las Subsecretarias, servicios p6blicosy organisinos del Estado, especialmente en materias financieras, presupuestarias y
contables de inversi6n regional;
Proponer normas, acciones y medidas en relaci6n con laejecuci6n de programas de
desarrollo regional, provincial y local; 
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Evaltiar los resultado, de los proesos de desarr-ilo r:gional, provincial y local, para
 
lo cual Iccorresponde estudiar ydeterminar los irdicadores econ6micos, financieros
 
y ,ocia les tquc permitan o taciliten dicha evalu,,c16n;
 
Velar por laaplicaci6n de los programas para jr ulsar el desarrollo regional,
 
It)OVIlLMt 1lcal,i 

- -lector, a notbre del Ministerio del interior, las propasLiones que correspondan 
par:' Ia elaboraci6n dcl presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
IlCntiicar las asignaciones de inversi6n del mismo presupuesto y realizar su 
cvalCI(')[. 
Deiermimai, cada tres afios, los tactores en base a los cuales se fijarfin los coelicientes 
de dstribicl(m del londo comun municipal; 
!v)ienar, Iormular y controlar, a nombre del Ministerio del Interior, las instrucciones 
rclaitisas a los presupuesios municipales, como asimismo, Ia evaluaci6n y 
supervigilancia de lagestidn municipal, incluida ]i administraci6n directa de servicios 
tislsados, y Iaproposict6n de los ajustes y correcciones necesarias para el adecuado 
cumplinuento de las politicas de desarrollo social. 
Otras que determine laley. 

4. SERVICIOS PUBLICOS 

Los servicios pfblicos son detinidos por el legislador como 6rganos administrativos 
cntargados de satislacer necesidades colectivas, de manera regular y continua. Se 

i ntran sometidos a ladependencia o supervigilancia del Presidente de laRepfblica aW WL 
,,'es de los respectivos Ministerios, cuyas politicas, planes y programas, en general, les 
(espincl aplicar. 

(abe sehalar que los servicios pciblices pueden ser centralizados o descentralizados, de 
,,~u ita a i Icy. ILs primeros actian bajo lapersonalidad juridica y con los recursos del 
sch. y se encuentran sometidos a ladependencia del Presidente de laRep6blica, a travfs 

dt.lMinisteno correspondiente, mientras que los segundos, actfan con lapersonalidad 
juridica y el patrinmonio propio que laley les asigne, y estfin sometidos a lasupervigilancia 
dcl lPresidente de la Reptiblica, a travis del Ministerio respectivo, pudiendo ser 
lecitnralh/ados territorial o tuncionalmente, nociones a que se ha hecho referencia en 
p,igns precedentes. 

A Largo de los servicios pfblicos se encuentra un jefe superior que laley denomina 
Director, sin perjuicio de las excepctones legales, a quien corresponde dirigir, organizar y 
administrar el correspondiente servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus 
objetivos; responder de su gest16n y desempefiar las demfs funciones que Ia ley le asigne. 
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Sin perjticio de la dependencia jernirquica general, la ley puedc dewconcentrar,
terlimial o tuicionalmente, a determinados Organos. 1-a desconcentriciin territorial se 
ha iicdiiite Direceioncs Regionales, a cargo de un Director General, quien dependerii
jct qp,,-c,imtme dl Director Nacional del scrvicio, %inperjuicio de quC para efectos de ]a 
tI,t u .I de I, pjilthica,,, pl,ines v prograinas de dL. ,frol1 regional, esttdn utlbordinados alINrL ndCntc Rei.onal a trav6s de laSecretaria Regional Mlinmterial rcspectiva. La

't i-clitrii %e rcalizar,i nedlante hilSL,- jcihIlnClO na radicaci 0 por lcy de atribuliones en 
it tcrnin,tdo, (rgnoc del servicto respectivo. 

I inalncite, se dche sefialar que los sCerscios puihcoS pueden encomendar i cjecucln
Lt'it,'tics y .ltregir Ih adiiniitrctn de establccinilentos o hlettCS de Su propiedad, a las
Nl,.,u o,paid~ide, ientidades de derecho privado, previa autorizaciOn por ley y mediante
Id . lchracion de .ontrtos, en los qUc debe asegurarse el cumplhitinto de Io%objetivos del 
',Itto y clicSguardo del pariuontio dcl I-stado (57). 

5. BANCO CENTRAL DE CIILE 

I,1Bi1o Central de Chile es un organismo aut6nomo, de rango constitucional, de 
it+,ltier ttttict, con per,,onalidad juridica, patrinon)o propio y durac16n indefinida. 

Su doicilho ,,encuntra en hi ciudau de Santiago y tiene por objeto velar por la
ci;ibiiidatd ieItioneda y el normal tuncionamiento de los pagos internos y externos. para
It i uial dispone tieatrhti "iones variadas, como ser, Ia regulaci6n dcelacantidad de dinero 
. '
cr('dito en CIrTul,iLticin. Li ejccuci6n de opcracioiles de Lrdito vcambios internacionales,
(01W ilintsvino,. lid1 LtaCIO n dc nornas ei nilatcra mone taria, creditlcia. ftnanciera vde 
tamhlos intcriltolmiles, debiendo, al adoptar ,us acucrdos. tener ptec,ente Ia orientacion 
gentral de lapolifca econ6mica del Gobierno. 

L, dirccci6n v adninmitraci6n del Banco Central de Chile se encuentra a cargo de un
(ociejo, compuesto de cinco miembros. lot, que designados por el Presidente de la 
Republica, inediante decreto supremo expedido a trav&s del Ministerio de Hacienda. prevo 
acuctL dcl Senado (58) 

6. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

La Contraloria General de l Rep6blica es un organismo aut6notno, encargado de 
cjcrcer el control de Li legalidad de los actos de liAdmintstraci6n: liscalizar el ingreso e
invcridn de los londo,, dLI Fisco. de las Municipalidades y de los demfis organismos y
WtI ceterninen Ila,It',qte leyes, exanminar yjuzgar las cuentas de lIapersonas que tetwan 
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a ,u Largo hoene% de esa% entldades; Ilevar l contabilidad general de ]a Naci6n, y 
decrnpeCai la,denlii tunciones que leencomiende laLey Orginica Constitucional 
t pe,va,de icuerdo a lo preceptu:ado en elInc. 10 del Art. 87 de laConstituci6n Politica 
d, !iIRepiihca. 

SO cnctientra a cargo del Contralor General dc laRepblica, quien es nombrado por 
elPrusidente de laRepthlica, con acuerdo del Senado, segcin Io sefialado en piginas 
prCC( denies. 

Fn In que respecta a su organizaci6n mnterna, h,Contraloria General de laReptohica 
cuctthi Lon sete Dovisiones, uma de las cuales estdi encargada de iscalizar laactividad de las 
Murimpahldad's, y con doce Contralorias Regmon-iles. 
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I. GOBIERNO Y ADMINISTRACION INTERIOR DEL ESTADO 

Dc acuerdo a 1o sefialdo en pfiginas precedentes, la func16n ejecutiva, expresada en 
los .tiividide,, de gobiernt) y administraci6n, se encuentra bajo la direcci6n del Presidente 
it' Ii RCluhiic, quien cs el Jefe del Estado y cuya actividad debe realizar en conformidad 
a lo c,,tilcctdo en la Constituci6n y las leycs, para Io cual cuenta con la colaborac16n de sus 

1ii,11nsimnos ,st.sire%, a saber Minstros de Estado, Sobsecretarias y los servicios pibhlicos. 

I sti .i tcucrda con lo establecido en el Art. 30 de hi Constituci6n Politica, el que sefiala 
'it- t ' [stladi de Chile e%unitario, su territorlo se divide en regiones, la ley propenderd a 

out ,idniinlmracitln sea ltncional y territorialmente descentraizada". 

()1C Lin Lstdo sea Unitario quiere signilicar que no exIe Una diversidad de 
o,di narniento, juridicos, sl) qu el t/lonco ordenarlniento juridico existente es el establecido 
CHihiConstitci6n y en his eyes, orientado bajo el principio de unidad (59). 

At sL fialar tue su territorlo se divide en regiones, se hace con ello reterencia expresa 
.it ordcaimiento csplcial del territorio Lo anterior no signilica. de manera aiguna, que la 
c,.I Hictord territorial dcl Estado chleno sea la de un entc esiatal regional, asimismo, 
t,impoco se puede colegir que hi reg16n sea on ente que goza de derechos y obligaciones 
deniro de su territorli respectivo, pues la menct6n que se hace de la reg16n es 
uxcluivaniente para etectos espaciales y no juridicos. 

Ainisio, sefiala la Constituc:tn Politica que la Icy propenderd aque la Administrac16n 
%t , hiicional y territorialmente descentralizada, con 1o cual se quiere expresar un objetivo 
pr(g|imftlc) ,i seguir, cual es la descentraizaci6n; la disposici6n constitucional no quiere 
dcULr que la Administraci6n del Estado tenga el cardicter de descentralizada, pues 1o 6nico 
que quiere sefialar es un objetivo a seguir por el legislador, como ser, la descentralizaci6n 
fanto Iuncional conto territorial. 

F%por ello que hi Constituci6n Politica, en su Capitulo XIII, procede amater;- zar en 

parte estc objetivo descentralizador, pues dispone que para efectos de .erno y 
administraciOn interior del Estado, el territorio de la Rep6blica se dividiri en regiones y 
eSlis a -,u vz ell provincias, mientras que para etectos de la administraci6n local, las 
proVw110,,sc dividiriin en coiunas. De esta forma, se establece una diferenciac16n entre 
Io que es el gobierno y administraci6n interior, que se ejerce s61o a nivel regional y 
provincial, y iaadministraci6n local, que s6lo se ejerce a nivel comunal. 

Finalmente, cabe agregar que la modificaci6n de los limites de las regiones, al igual que 
!i Lreaci6n, modilicaci6n y supresi6n de provincias y comunas, deben s,r objeto de una ley 
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Litqu'rum Laliicado, incluida lafijaci6n de las capitales de las regiones y provincias, siendo 
O'-si'tas miaterias objeto de proposici6n del Presidente de laRepfblica (60). 

A o(ntinuaci6n, se procederA a analizar cada uno de los niveles enunciados. 

IlM.-	 GOBIERNO Y ADMINISTRACION REGIONAL 

.a, reg16n viene a constituir labase territoril fundamental para el gobierno y 
adilum del Estado.ntracli"n itmerior 

IL i,1 Ihregi6n tiene expreso reconocimiento constitucional, entre otros, en los,,iIt!tdh 

Art. 30 y 9)de laConstituci6n Politica, los que disponen que el territorio se divide en 
ItLTineCS y qte ptra eiectos del gobierno y administraci6n interior del Estado, el territorio 
dc laRepfiblia s divide en regiones y 6.tas, a su vez, en provincias. 

Sin embargo,a pesar de %ureconocimiento expreso, laCarta Fundamental no ladefine 
III m0oS an hI sU% limites, pues s61o establece que lamoditicaci6n de sus limites y lat 


hii'!nii tdesus capitales seni objeto de una Icy de qu6rum calificado, a proposicion del 
Pe,,idente de a Repcblica, potr lo que su definici6n se debe buscar fuera del texto 
onstit.luconail En tal sentido se puede sefialar que, en un sentido amplio, se entiende por 

iegii iquel espacio geogrciico predeterminado por laley, siendo 6ste, eminentemente, in 
enite de caricter espacial. En un sentido restringido, Ia regi6n viene a ser aquella unidad 
territorial que abarca dos o m;is provincias, ",mculadas por mtereses socioecon6micos y 
tit1liniles mirs o menos compartidos, lo que permite el manejo de sus recursos en una 
-,motidad que tacilite su desarrollo integral, dotada de poblaci6n suficiente para impulsar 
dihhii des irrillo y con un lug;ir central que actia como impulsor de las actividades 
etorlntco-sociales y orienta ladlmmica de su crecimiento. 

Es importante tener presente, en todo caso, lo sefialado por el Decreto Ley N' 573 de 
1974, que establecia los criterios a considerar para lacreaci6n de las reg~ones, a saber: 

(a) 	Un adecuado gr'do de descentralizaci6n o desconcentraci6n que tienda a facilitar el 
progres) de laregi6n, dentro del proceo de desarrollo regional. 

(b) 	 Una efectiva coordinaci6n de los diferentes organismos de los sectores pfiblicos y 
privados. 

(c) 	Una verdadera participaci6n de las diversas tormas de organizaci6n de la poblaci6n 
dentro de una estructura econ6mica-social que asegure las iniciativas creadoras de 
sus habitantes. 
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(d) 	 La tjaciOn de linutes territoriales comunes para el conjunto de los servicios publicos 
de Ia respectiva regi6n. 

Por corsiguiente, la regi6n viene a constituir la base territorial del gobierno y 
a:imlnimrcion interior del Estado en donde se conjugan los intereses nacionales y locales, 
latLit-ldOtNe eniella %ervicios pohlic% y organiz7;ciens SOLIals, interdependientes, siendo 
eit', por lo deinlis, 1 marto. de reierecwia geogritico-juridict para orientar laacc16n de los 
plodcres del lstado, de la idminmsracin central7ada v de los organos de planiticaci6n 
CtLc:Iii)lllCdy soctal En 61timo tidrmino, apare,'c comno el mas et cie nte eslab6n de ]aplena 

IoItIMLI 1n In creidoras del sector privado ell ntilia armonia con lastiCIlds iclia lvds 
,ut"dides (61) 

. Carta Fundamental dispoe., aitnisio. qc enllmateri de gobiemrno y adminSisracin 
ru1ii Itlsit reside en el Inteiidente, dl quc cliCl conofuncionario de lacxcusiva 
cnhiiti7a del Presidente de laRepiblica. de quen es su agente natural e inmediato. 
\tltmlals. Iecorresponde tormular 1a politica de desarrollo de laregin. ajustindose a los 

pliets itio ndlcs, ejercer lI s pervigilancid, cootldinacion y liscaiaci6 de los servicios 
!alUNi(s, Loll tLAclusion de hiContfraloria General de laRep tihca y de los Tribinalcs de 
Jsim ii. C(Arresponde a laley determinar latorna en que elintedente ejerceri estas 
tacillades, las demis atribuciones que Ie correspondan Nlos 6izargaos tJuc leasesorariln (62). 

St' contem pla, asimlismto, la existencia en cada reg16n de un Consejo Regional de 
Desarrollo, integrado por los sectores piblicos y privados, con mavoria de este 61tmo, el 
cual se encuentra encargado de asesorar al Intendente y de contribr a hacer etectiva la 
partcLilaci6n de lI comniumdad, correspondiendo a una Ley Orgtinica Cot,,titucional lit 
tlCternimacin de sus atrihuciotes y su torma de integracitn (63). 

(omo orgalismos tdcntcos de asesoria a nivel regional, existen las Secretarias 
Regiinales Ministeriales (SERFMI) y los Servicios Piblicos. cuya existencia en lareg16n 
O(LdecC a hi dscoicentracun a nivel regional de lamayor parte de dichos organismos (con 
excepcton de lOsMinisterios del Interior, de Delensa, de Relaciones Extertores y de los 
lemoas que dtetermine laley). Estos 6rganos dependen jertirtlicarrnente del Intendente. pera 
mantilneti una dependencia tdcnica respecto de sus Mtiisteriots yde los jetes nactonales del 
servit o,.respectivatnente (64). 

Otros organos de caricter asesor lo constituyen las Secretarias Regionales Ministeriales 
de Planificacidn y Coordinaci6n (SERPLAC), Is que eranan del Ministcno de 
PIlamicact6n y Cooperacitin y cuya mist6n fundamental es asesorar al COREDE en la 
tonfecc16n de los proyectos de programas de desarrollo y de presupuesto regional. Estos 
organos se encuentran suborditados jertirqutcamente al Intendente y tdcnicamente al 
Mitistro respectivo (65). 
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(ruano enuncia;dn.A continuaci6n, se verilt en torma detallada cada uno de lo. 

t. INTEN1)INTE (Vid. Figuras D, E y F). 

l.a ('onstItUC (in Politica de li Repibhlica sefiala en su Art. 100 que el "Intendente es un 
I Repfiblica. de quien es su agenteILIOlinarlo de IdCxclu.SIVa conhanza del Presidente de 

en ei!, tul e in1ediato en lIarespectiva regi6n", por lo que se onstituye, de esta forma, 

rL pres nitanc directo del Presidente de ha Repbhlica en li region respectiva, para lo cual 

v a e instrucci'n)ies que leItuhC Lclercer sus tunciones de acuerdo a las leyes las 6rdenes 

,I'll: !. qt. LOires pond indole coro tareas primordiales li tormulac16 n de las politicas 

a los planes nacionales, y ejercer la .supervigilincia,-ic,rriillo de :1rcg16f. ajusti indose 

wt,!td_ ac ion v hsalwihac16nii de los se rvicios p6blicos, con exct-pc16n de li Contralhria 

(,jetiei, de Ii Republica y de los Trihunales de Justicia 

t17nonbiminento del 	Intendente corresponde realzarlo aI Presidente de la Rep (ihca, 

on decreto sopremo, el que comenzarni a regir unit %ez que hitIn•'lltt- la dichc (iInde 
'iti, a (Iineral de la Repibhlica ha)a tornado raz~ln de I. teniendo un phiio de tres 

d1,' p.ii iiJnr. un vez que le sei notiticado el nombramiento. 

ser ciudadanl, Coil dere ho a sutragio. haberPara ser dcsignado Intendente se requiere 

LlItInidLI con hi Icy de reclutaimentoi y mtvilitaci6n en los casos que proceda, tener salud 

compatiblle coi el cargo a ejercer; haher aprobado la ensei;anza bhisica y poseer el nivel 
no haber cesadoeLdtLcalional i titulo protesional o ttemco que li naturaleza del cargo exige, 


V1nAlgun cargo piblici piir calicaci6n deiciente o por medida disciplinaria, salvo que
 

hiw\,n tramscUrridi iliis de cinco aflos desde la expiraci6n en las tunciones y no hallarse 

por crimen o simple delto ni encontrarse inhabilitado para elpr' !C,,ado o condeiiado 
t Il-,It It)del cargo. 

Fn cuantoL a li durac16n en el cargo, el Intendente ejercer sus lunciones milentras 

kLicitte con hi coniana del Presidente de la Repibhlica, debido a que es un tuncionarno de 

.NI lI(CllsiVa contiania. 

Al respecio, cabe mencionar que son inhbiles para desempefiat el cargo de Intendente 

Iols inei.ores de veiin aflos de edad, los que estitn declirados en quiebra por sentencia 

como ,isinsmio, las personas naturales y los gerentes o adinistradores deILCcatolida. 

11tisiti:is jiridi.as Lode soicledades que tengan o caucionen contrats con el Estado.
 

Lon el de los Gobernadores 

Al.aldes, con cxcepc16n de los Intendentes que pueden ser Gobernadores de I prominca 
Asinisno, c.s incompatible el cargo de Intendente 

qacI sea cahecera de I reg16n y los Alcaldes designados por el Presidente de li Repfilica. 

c iu!,ilniente, es Incompatible con los cargos de Diputados y Senadores. 
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En caso Lie ausencia o de imposibilidad para ejercer el cargo, el Intendente es 
iul,'igado por elSecreiario de laIntendencia, salvo que elPresidente de laRepfiblica 

d otr,itLt",1gfC persona (66). 

Lime 	la,atribuciones del intendente, se pueden mencionar las siguientes: 

In) Atributione, relacionadas con el Gobierno y Administraci6n Interior. 

I 	 I)iigir I% tareas propias del Gohierno Interior de acuerdo a lasinstrucciones 
mpirtidai por clPreidente de laRepibica, ya sea directamente o a trav6s del 
Miniiergo del Interior 

2' 	 Resciver, Con acuerdo dcl Consejo Regional de Desarrollo. los proyectos de planes 
Licdesarrollo y de presupuesto regional y sus moditicaciones. 

lijar li prioridad de los proyectos v progranmas, debiendo someterlos en su 
oportunidad al Supreno Gobierno, para efeCLtos de su aprobaciun o modilicaci6n, a 
elco s de quc se conipatibilcen coil las politicas, planes y presupuesios nacionales. 

.1 	 Girar y disponer de las ,unoas que contemple anualmente el presupuesto regional, 
eni conormidad a lIsnormas presupuestarlas vlgentes en lamateria. 

5"' 	 Representar extrajudicialmente al Estado en lareg16n, en lo relativo a laejecuc16n 
de los actios y celebrac16n de los contratos necesarios para eldesarrollo de 6sta, con 
cargo al presupuesto regional, pudiendo delegar esta representac16n en los jefes de 
los servicios segfin lamateria de que se trate. 

o" 	 D)ispoier lacreac16n Lie comisiones sectoriales e intersectoriales para laelaborac16n 
de estudios o Ia preparac16n de recomendaciones especificas. 

7-	 Dictar los reglamentos, resoluciones e instrucciones que estime necesarios para el 
ejercicio de sus atribuciones. Trauindose de las resoluciones de carficter general, 
6stas deben ser publicadas en un per16dico de larespectiva reg16n y comenzarfin a 
regir desde latecha de su publicaciuin, sin embargo, aquellas que no admitan 
postergac16n regirln desde que sean divulgadas, por cualquier otro medlo de 
publicidad, debiendo sefialarse los fundamentos de laurgencia. Finalmente, 
tratintdose de las resoluciones de caricter particular, 6stas deben ser comunicadas 
a quienes afecten, salvo que el interesado tome conocimiento personal de lo resuelto 
por cualquier otro medio. 
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,S Ejertcr la, facultades que en materia de mantenci6n del orden pfblico le otorga el 

Decreto con Fuerza de Ley N' 22, de 1959, las que serfn tratadas en forma particular 

.A adlizar el gobierno provincial. 

(b) 	 Atribuciones relacionadas con la actividad de Ins servicios piiblicos. 

° 	 torma de actuacin de los servicios de li Administraci6n delV ('Cordinir y regular li 
!%tado, parI ]i debida L-jecuci6n, por su intermedio, de las politicas, planes y 

de la
prilycctos regiorales, estndole subordinados los jefes de los servicios 

admiiistri6n existentes en la reg16n, sin perjuicio de la subordinaci6n de carficter 

tcnico que 6ts tengan respeCto de sus jetes nacionales. 

21, 	 Ejercer la supervigilancia y fiscalizaci6n de todos los servicios Lie la Administraci6n 
a fin de cautelar la legalidad de sus actuacionesdtl slido existcntes en li reg16n, 


y sl tun ionamiento regular, continuo y eticiente, como asimismo, las obras que
 

dicho%6rgano% ejecuten, ya sea directamente o a trav6s de terceros.
 

Y 	 Disponer de comisiones de servicios y destinaciones de cualquier tuncionario p6blico 

en el tcrritorio de su jurisdicci6n, pudicndo hdemis ordenar la formaci6n de comit~s 

coordhnidores de la Administraci6n del Estado regionales. 

En tal sentido, cualquier particular puede presentar reclamaci6n escrita y fundada 

c, tLntra de tualquier funcionario de los servicios sujetos a su fiscalizaci6n, debiendo el 

ilneidente rcquerir los informes de la autoridad correspondiente, solicitar una investigac16n 

o i suinano administrativo de rigor, segtin la naturaleza y gravedad del caso. 

(c) 	 Atribuciones relacionadas con Ia actividad del sector privado. 

10 	 Fomentar la actividad privada, orientfndola hacia el desarrollo regional y procurar 

su coordmac16n con la actividad estatal (67). 

2. 	 CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO (Vid. Figura G). 

El Consejo Regional de Desarrollo es un 6rgano contemplado en materia de 

administraci6n regional y cuyo objetivo principal es asesorar al Intendente y contribuir a 

hacer efectiva la participaci6n de la comunidad en el progreso econ6mico, social y cultural 

dt, la region respectiva (68). 
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Lin lo rclativo a su composici6n, elConsejo Regional de Desarrollo se encuentra 
inlcur!di por elIntendente, quien lo preside; los Gobernadores Provinciales de ]aregi6n; 
1in reprtsentante de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros 
(It. iucrengan siasierto en laregi6n; cinco representantes de los sectores econ6mico,( hile, 
,,clily Lullural de laAdininistraci(iii del Estado o de sociedades cuyo calital pertenezca 
,:ll Wl) o miis al Estado sus organismos, s!-inpre que tengan sU sede y desempefienP1 o 


,

S'.,i enl 	 representantes del sector privado. los quetiluioine. a.1regi6n, y linalmente, por 

tii.hii onstlittir ei6) % del total ,de los miembros del Conscjo y ser representativos en un 
10 dcl csIt,neto empresaral, en on 20% del estanento laboral, en un 7% del estamento 

('l'iril. en om 7% del esiamento protesional y en un 6%/del estamento dc lomento al 
des, ri lhosocial y econon co de laregion (69). 

2 1 	 Procedimiento de designaci6n de los Integrantes del Consejo Regional de 
lDesarr.lho (Vid FlgUras I I,I.J,K y L). 

(,) L)c aciierdo a lo ,efialido en plginas precedentes, elIntendente es nombrado por el 
IcNideiCtiedela Republica. de quien es un tuncionario de exclusiva conianza. 
illiridose enl cl cargo nicnir,"is cuente con ella. 

(h)h ,espectoa Ios Gobernadores Proolinciales, cabe sefiaair quc su nomnbramienin es 
clectuado por elPresidente deli Repiblica, a propuesti, del Intendente, siendo por 
talito, sU ntonlero variable el 1o que a laconipoici6nle los Consejos Regionales de 
Desirrollo se reliere. pues habrn tantos Gobernadores como provincias existan en 
a icgt'n (711). 

(L) 	 Ln cu;ino a !os representantes de las instiltuciones de las Fuerzas Armadas y de 
Carabincros de Chile que rengan su asiento en lareg16n. 6stos son designados por 
los Comandames en Jee de las Fuerzas Armadas y el General Director de 
Carabineros, siendo tambit.n variable so nfimero, pues stc depender,i de la 
circurlstalnlia de que lainstituci6n teng. o no asiento en hi region (71). 

(d I 	 Los representantes de lo,.sectores econ6mico, social y cultural de IlAdrnilnlstraci6n 
del Eslado. de su, sociedades u organismos, en n6mero de cinco. son designados por 
los principales organisnios del sector pibhlico, los que previamenie soildelerminados 
piir una Conlisi6n compuesta por elIntendente, elContralor Regional %tn Minisiro 
ie la Corte de Apelaciones con asiento en la capial de la regi(n. Dicha 

determinaci6n es etectuada mediante resoluc16n tundada, laque posteriormente es 
pubhlicada en elDiario Oticial y en un peri6dico de licapital de laregi6n. 

Lis persOn,ts designadas para representar al sector pfihco de lireg16n deben tener 
lacahdad de director, gerente ojefe regional de los principales organismos del sector. 
dehiendo recaer ladesignaci6n de uno de ellos en el rector de una oniersidad 
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estatal, oen ,su,,idio, en el de un ifstituto de educac16n superior o, a falta de ellos, 
en un rector o director de un establecirniento estatal de ensefianza. los que duran 
en el ejercicio de sus lunciones por el trmino de cuatro afios, salvo que opere una 
caual de cesacitin en el cargo (73). 

t.) En lo quc respecta a los representantes del sector privado, stos deben constitUir el 
60% del total de los miembros del Consejo Regional de Desarrollo. Para estos 
clectos, ,e enticnde por sector privado el constituido por entidades que realizan 
acLLtsIids regidas por cl derecho comtjn y en cuya adrninistraci6n no interviene el 
I,;sMil 0 sis empresas, como asimisIno, aquellas en que estas sociedades o sus 
instlitUcione s6lo tengan aportes de capital, rcpresentacirn 0 participaci6n 
millol tuas :ste sector debe ser representativo de los estainento, ermpresarial, 
laboril, prolcsional, kultural y de lomento al desarrollo social y econ6rnico, cuyos 
porcentajys dc paiticipaci6n dentro del sector privado son los siguientes: 

2Mt( e-stinicto crnpresarial.
 
20',( ctImeCnto laboral.
 

/,C -,tlUilamcntol-e)linal[.
) 

7'c cstmancn;o cultural.
 
(V 4 csta mcnt de tomerato al desarrollo social y econ6mico.
 

Para clectos de determiar los integrantes de los estamentos representativos del 

sector privado, sc deben considerar los siguientes tactores: 

(a) Estamento Ernpresarial. 

-Aportes de li actividad al producto geogrMico bruto de la regi6n, los que serin 
e,,aluados v comparados, seg6n los antecedentes oficialmente claborados por los 
organismos pertinentes. 

-Rubros y cuantia de las inversiones etectuadas en la regi6n, nivel de producci6n y 
niurcro de ermpresarios atiliados a asociaciones gremiales. 

(b) Etamento Laboral. 

-Ntumero de trabajadores que se desempefien en la reg16n, afiliados a los sistemas de 
prevision o a los diversos sindicatos. 

(c) Estamnento Profesional. 

-Importancia de las actividades profesionales que se realizan en la reg16n y cantidad 
de miembros inscritos en las respectivas asociaciones gremiales. 
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(d) Estamento Cultural. 

-Sigillhicaci6n de o,organismos, en cuanto contribuyan al progreso y desarrollo de 
Licultura regional. Se considerar, en todo caso, a lasuniversidades y a los institutos 
pi vados LieLducac]6n Superior que tengan su sede en lareg16n, si los hubiere, y 
a taltade t,tos, a los de Educac16n Media de igual caraicter. 

(e) Estamento "leFomento al Desarrollo Social y Econ6mico de [a Regi6n. 

- xle ni en iaregi(n de corporaciones y lundaclones privadas que, sin fines de 
lucro e integradas y linanciadas por personas naturales y jul idicas, que realicen 
actlisdades de producci~n. comercio o investigacidn cientiica y tecnol6gica, tengan 
por linalidad primordial promover eldesarrollo de laregi6n o de parte de ella (73). 

IdIlrocedinfiento establecido por la Icy para designar a los/ epresentantes del sector 

iL .0, NVpICdc resunir, ellt&rmino generales, en cuatro grandes elapas: 

\ Primera Etapa. 

ii,cinc el procediiiento con la tormac16n de una Comisi6n presidida por el 
, cute c iitegrada, adeniis, por elContralor Regional y por un Ministro de laCorte 

dC .TIL,, Cones lenga aslCnto en lacapital de laregi6n, el que es designado por elquC 

I rihuil en pi , .lsta comisi6n tliene por objeto determinar los organismos del sector 

,1ctigidos de designai a los representantes de dicho sector y las principales 
,1 ddlICs del secLtor prisado que se realcen en la reg16n, al igual que el nfimero de 
repicsentante, quc cida estamento de dlcho sector tiene derecho a elegir, para Io cual 
tclthr tpedir inlornlc, a organimos t,-cnicos, Si procediere. 

Ista' decrinirnacione,, se deben electuar cada cuatlo afos mediante resoluci6n fundada, 
Litte deh ser dictada, a lo menos, diez meses antes de la iniciaci6n de un nuevo 
ctidricnio. L.a citada rcsoluc16n debe ser publicada en el Diario Oficial y en un peri6dico 
de I(, dC mayor circulacian ei la capital de laregi6n, dentro de quinto dia despuds de 
diii ada. 

Procedirniento de Reclamo. 

Cualquier persona u organismo p6hlico o privado que tenga interfs en participar en el 
pinceso dc scleccr6n para integrar el Consejo Regional de Desarrollo y que de alguna forma 
s- ,ea pcrjudicado en ello en virtud de Ia resoluc16n dictada por laComisidn, podrd 
lotcrptoer urla reclarnac16n en contra de dicha resolucidrn ante el Tribunal Electoral 
Rcgional respectivo dentro del plazo de diez dias, contados desde lafecha de la 6ltima 
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1.iucat16n del avio correspondiente, debltndo acompafiar los antecedentes o documentos 

L1 qtc %c lunde Id reclamacion deducida. 

l1iescntada que sea la reclamaci6n y los antecedentes correpondientes, el Tribunal 

t[Cldri Lin pla o de quince dias para resolver, contados desde el vencimiento del plazo 

,.itcrur y si tallo ser i sin ulterior recurso. 

I ii caso de ser cl tallo favorable al reclamante, el Tribunal deber6 dictar una nueva 

es itmiton rectiiptizando a la dictada por la Comisi6n (74). 

13. Segunda Etapa. 

ina ,e, deici oriados potr li Comisi6n los organismos privados con derecho a 

i'out our eni cl procedimiento de designacion de consejeros, 6stos deben inscribirse por 

ci,iilMtNc itr,. ,in,i% trdar, en cl plazo de veinte dias, en un registro piblico que para estos 

cildos dcbe levar cl Conserw'ltor de Bienes Raices que tenga a so cargo el Registio de 

Prt,0,1pdl V St scdc en I0 Clpltital regional. Este plazo se cuenta desde -t techa de 

i 'lit a.t i Cn itnoLide los per16dicos de mayor circulacion de li capital de la reg16n del aviso 

tit' It [cOlulo(in quc IlaIt a inscrilbirse a los organisnios privados pertenecientes a las 

,tItdadcs cllltcdals como principales. Dicha publicac16n debe etectuarse dentro del 

ttnt', dhi, Lontado desde tue quede ejecutonida li resoluci6n dictada por li Comisi6n. 

S(lo pueden inscribirse en el registro p6blico los organismos privados que cumplan con 
Io, sigmcnte,, requiitos: personalidad juridica vigente; domicilio en la regi6n; carfcter 

gI cinrMl. ,iiitlic,i, cultural o educacional de li Ensefianza Superior o Media, o de lundaciones 

o .tirpioriciis privadais de desarrollo que tengan por finalidad primordial el desarrollo de 

I egiin o de parte de ella; antiguedad de a 1o menos tres tfuos en Ia reg16n y reunir en 6sta 

in numrero de nmeibros ,ictivos no inferior a quince personas naturales o juridicas, o si s6lo 

reuniera t persons juridicas, un nfrmero no inferior a cuatro. Cada miembro debe tener, 
, lIo menos, un aflio de ahliaci6n al organismo respectivo. 

TratandOse Lie aquellas entidades organizadas con carticter nacional o cuyo 6mbito 

exced,i de la respectiva reg16n, pero que desarrollen actividades y tengan tiliales en 6sta 

tonforme a sus cstatutos, pueden inscribirse en la medida que zumplan con las exigencias 
ittiti rcs. 

Una ve' vencido el plazo de veinte dias, el Conservador de Bienes Rafces debe 
proccder a cerrar el registro piblico y confeccionar, dentro del plazo de diez dfas, una lista 

de los organismos inscritos que han acreditado los requisitos antes sefialados, la que es 
mutilda a li Conus16n para ser publicada en el Diario Oficial y en un peri6dico de los de 

mayor circulaci6n en la capital de la regi6n, dentro de los cinco dias siguientes. 
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Procedimiento de Reclamo. 

I'n aso de que la nscripci6n de algn organisno hubiese sido rechazada, o bien, 
oiiiid,i ie lI hsta con posteriOridad a su inscripciOn, el atectado pLiede interponer I 
recla,nicion correspondiente ante el Tribunal Electoral Regional, en el plazo de cinco dias, 
tiIad, s desde , Cit iinh publicacl(in electuada por la Comisi6n. Junto alIreclamo deberf 

,,aO-lpaar 1is ilntecedentes iecesaros en que lo Iunde. reinitiendo sinultcineamente copia 
ti( Il rlt.s l, lt1 del reclani aIConsers ador de Bienes Raices. 

I I r l -lInal inica instancia y ticneciortrl Region1l conoce del reclamo en un plazo 
dic qimtlc dii lmr,t resoiker 

,NOtlictldo el iiteresido del respectiso talha, cTsie debe reinitir copia de l al 
( mcr .,iLl de B icUn s Ra ces enrl plazo de dos dias. para quc proceda a establecer hi lisa 

(!it 'lll', deios tolgilisllltiS isrils.la llUe, ell todo caso, debe ser conl ecclonada en un 
,t -'11110 It superior a tres dias. Fn el evento de que no se interpongan reclamos. el 
( ,'Cl %.idOr tic Btlnces Ries. deheri Loitecclorairla en ei ,.rltnii(O de sets dfis, contados 
cl'(tL 1.t tllnah pttbhicliciOn elecluiada por ]IaCt)ision (75) 

. 1ercera Ltapa. 

( )'dCcltI.tdld ,serdoritor ci ('tlC de Bienes Raites li lista delinitiVa de los organismos 
,11, I It( " se prtcede , icnitlrl.i, denro de los dos dias slguientes. ,I la Comisi6n para que 

t icl dei cineo dias a ltts representantes legales de cada uno de loslL* denllrtI pli/o de 
irLIt,11141, s tiIL itegrin Ia lisia, tndicando ei iugar., echa v hora en clUe se realizari ]a 
'NtsIII esIMliiit). aseStIlCetIcieliei potrtbjeto designar aquellos organismos'Ia itlIld ELhS 
t1Lt CILtlrim repiselltites litulares y suplentes al Consejo Regional de Desarrollo. las que 
tIchcii elecIU.irse de--ntro del plaza Lie diez dias COntados desde ia Citaci(n. Las sesiones son 
ilClS Ud,!S por el ntelndenie v acttCia como illn t ro de tin notario ptibico. el title debe 
rt'liir i !i bLunI llecltrai Regitinal. dentro del plazo de cinco dias Ii lisa de los 
OI, 0s%elCgld( ) el 0,t1 de li sesi6n carresp intlme. para electos de su ci.ificacin. 

I.,iesd gn acio nes recacrim en los orgalIslos que eni Stitactii uninott liolnm obtengan las 
i1.1 alias nhyoris. basta completar ei ninlero correspondiente a los representantles de cada 

I I'lllel1111. 

Procedimiento de Reclamo. 

La lsta de los oiganisinos privados que resulten elegidos en la sesi6n correspondiente 
dt be set objeto de caliticaci6n por el Tribunal Electoral Regional. En este proceso de 
t.IlltMOtttat podrtlihacerse pare los representantes legales de los organismos que tuviesen 
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ret l ,ini que etectuar en contra de la elecc16n etectuada. El Tribunal Electoral Regional
d-t,:e realizar ]a citicacion ) resolver los reclamos, en su caso, en el plazo de diez dias 
,giimentes al vencinliento del plazo de rernisi6n de las listas de los organismos elegidos y del 
atti coriepondiente, debiendo comunicar al intendente y a los interesados, dentro del 
!ti el dia, ha lista detinitiva de las entidades que designarfin representantes titulares y 
silplentes (76) 

I. ('uarta Etapa. 

I)eteriinados los organismos u.1 sector privado, estos proceden a elegir a sus 
icprcsentintes, quienes deben reunir los siguieates requisitos: ser ciudadano o extranjero 
Con delcho a ,ulragio. tener veintifn ,ifios de edad, haber aprobado la enseilanza hdsica 

%(IC(IlI',ilnte y tener residencia en la respectiva regimn. 

LA IC% (t itmphlih LOlIO inhabilidades para ,er elegido represent,init. el haocr sido 
de ti.irdto C 1l UiClIhi culpable o Iraudulenta. a menos ue haber sid, relhtihtado por 
t iitnit la judithil e'jectitorladal y. hiniinit, tener hi calidad de dirigente de partido politico 

,-I nilinllth de ,t des iglnacl6l i It berla tenidIi delntro de lom dos afltm interiore% a sta. 

1.lid ',CZ iLe 1il ClCgido sui rcpreseanits los organisil'm dcl scitor privado. tstos 
dIch 11C0lIl.1Ulii r el nohlrc de ,iquol, s DeCbido Csia COnLinicacion seal Inte lIeC1ic. a LILIC 
dLc c iUtuar dciitra de los tres ilHas sigo IiilteS a lala notiL riConde hi resoluci 6n del Tribunal 
.' _tor,il Rcgiil que est,lblecc Ia lstsa delinitiva de las entidades clue designa rfin 
rLl;e'C'eiltiltC tituihres y ,uplCntes, SC dehe citcni.,r ILiC la clecci6il de dichos 
TLpi IMthiltCS debe CICctoLrsc en el transcurso del misimo plizo Reclbido%los nombres 
d' his relresentintcs por el Intendentc, 6ste procede i citar a li Comis,6n ptara Cue 
%cIiliqIue, Cencl termino de tres dis, el cumplimiento de los rcquisitO anteriormente 
cfldlldos estiblezca Ila lista deliitiva de rcprcsentanites. En cao de que uno o inas de 

L'tlm no reina algilno de los requisitos sefialados. la Cornisi n deberAi requerir de los 
orl2:i'I sllls respcLtivOS a 1ropoici(n de un nuevo representante en el plazo de cinco dias, 
cln'itt ls dCede la notliicacion del requerilniento (77). 

Los miembros del Consejo Regional de Desarrollo cesarin en sus cargos por las 
sigIeltes CauSle%: 

(a) 	 Termino del desempefio en el cargo que motiv6 su designacidn o de su atilacidn al 
irganis 010 que lo design6. 

(b) 	 Ptrdida de la personalidad juridica del organismo al cual representa. 
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(t) 	 Enfermedad grave y prolongada. 

(d) 	 Camhio de residencia fuera de ]a regi6n. 

(c) 	 P.Nrdida del reqLisito de ciudadania y/o del ejercicio del derecho a sufragio o por
,rdqtrr ir alguna de las inhabilidades ya sefialadas. 

(1) 	 RC, 11uncla. 

(g) 	 Inasmstncia a m~is del 50% de las sesiones ordinarias del Consejo dentro del afio 
calcndario, sAlvo en el caso de enfermedad debidarmcnte comprobada o autorizaci6n 
expresa del Ctcnsejo 

(h,) 	 ('Cese de ctividadc., en la regi61j del organismo p6blhco o privado a] cual representa. 

(1) 	 lnhabiliddt declaraLa por el Tribunal Electoral Regional. 

(j) 	 Remocion por grave ricum plimiento de sus deberes, ]a que debe ser acordada por
el Consejo, por los dos 'ercios de su, mtembros en resoluc16n fundada. Esta causal 
no se apica a los Inteidentes, Gobernadorcs in a los representantes del sector 
pfihco. 

(k) 	 RCt.voacj'n d,. la desrgnaci6n de los representantes de las instituciones de las Fuerzas 
Armadas y de Carabmerts de Chile. 

.as causales b), c), d), I) y j) deberfin ser declaradas por el propio Consejo, con exclusi6n 
del ifcctado. 

I ratindose de los representantes de los organismos del sector privado, es importante
telcr 	 presentc que sobre ellos recae la obligacr6n de rendir cuenta a sus respectivos
ietrlrmnos, a lo menos, una vez al afio. La intracc16n de esta oblhgaci6n es considerada 
tLOTIruna lalta grave para etectos de la esentual apicacron, a solcitud del estamento 
rI,pectivo, de Lk causal de remoc16n en el cargo, sefialada anterrormente (78). 

Er lo que respecta a sus remuneraciones, los miembros del Consejo que sean 
representantcs del sector privado tienen derecho a percibir una asrgnaci6n mensual no
impomble equivalente a 5 UTM, ]a que es rebajada a 2 UTM pora cada inasistencia 
inju,,tilicada a las ,esiones ordinarias del Consejo durante el mes correspondiente. Lossuplcnts, par so parte, tienen derecho a percibir por cada sesr6n a que asistan una
'Isrgigci6n equivalente a 2 UTM, la que en ningcn caso puede exceder de 5 UTM. 
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In caso de que algfin miembro deba trasladarse por raz6n del cargo desde su residencia 
halitual a un lugar distinto de laregi6n, tiene derecho a los gastos de traslado y a un viitico 
tlyoiont,) no puede exceder del que corresponda alIntendente, los que serin en todo caso 
de cargo del Consejo. 

2.2. Alhibuciones de Ins Consejos Regionales de Desarrollo. 

En iclaci6n a las atribuciones de los Consejos Regionales de Desarrollo, en general, se 

putLLte 0 distinguir tacultades exclusivas, facultades concurrentes y facultades consultivas. 

A. Iacultades Exclusivas del Consejo Regional de Desamillo. 

Lt l.ey Org~inica Constitucional dispone que corresponde en forma exclusiva al 

) Resolver Ia distribuci6n del tondo regional de desarrollo. 
(h) 	 l)csignar a los representantes regionales en todos los 6rganos de participaci6n 

consultiva de car;icter olicial. 
(L) 	 Dcsignar, cuando corresponda, a los alcaldes a proposici6n en terna de los Consejos 

de Iesarrollo Cornunal y removerlos por las causales sefialadas en su ley orgfnica
constttuclonal, tamnbitn a pronosici6n del Consejo de Desarrollo Comunal, sin 
perjucio de In que establece 1a Constituci6n Politica de laRep6blica en relaci6n a 
Io%alcilds de designaci6n presidencial. 

(d) 	Resolver las controversias que se susciten entre elAlcalde y el Consejo de Desarrollo 
Comunal, en todos aquellos casos en que laConstItULi6n y las leyes exijan el acuerdo
de este 6itmo. 

(e) 	 Deignar nuevos representantes del sector piiblico o privado, en los casos 
contemplados en el Inc. 20 del Art. 17 y en el Inc. 3' del Art. 18 de laLey Orgfnica 
Consttiucional, reteridos alcese de actividades y a la p6rdida de personalidadjuridica 
de los t;rganismos representados. 

(1 	 l)esignar y remover Alsecretario tecutivo del Consejo, determinar sus funciones y
tijarle so remunerac16n. 

(g) 	 Aprobar todos los actos y contratos necesarios para su buen funcionamiento, los que 
deben ser suscritos por el Intendente. 
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B. Facultades Concurrentes Jel Consejo Regional de Desarrollo. 

El Iruendente requiere elacuerdo del Consejo Regional de Desarrollo en los siguientes 

(a) Aprohaci6n del plan regional de desarrollo y sus modilicaciones.
 
(Iii AprOhmicion del pr(oyecto de presupuesto regional y sus modificaciones.
 

Ln esia mIdtcr, Ilprophi Ley Orgtnica Constitucional dispone que los planes de 
Litsvil ohde Igi egil deben ajustarse a las politicas y planes nacionales de desarrollo. 

( noo unt lornia de lograr esta coordinacion, los Consejos Regionales de Desarrollo 
uc tan con aiasesoria tncica de las Secretarias Regionales Ministeriales de Planiticaci6n 
( otordul,1lio.ias que ir"n tamhiTn de apoyo al Intendente v se preocupan tieIa 

Sld,d,,ira ctin dcl prt icto de prcsuptieSto regional, para io cal con ultian a ]l diversas 
,
m, Iit tmwe, % rLIlllslllOLOl-iC objelo tie prese itnhrLiniproyccto aciirdc a Ias necesidades 

L - enlcnil sector 

No obtmtc la iunportate facultad otorgadi alConsjo Regional de Desarrollo. ella 
im. ticlitriliitd debido ,tue Si elConsejo no se pronuncia dentro del plazo de trenita 

i:iAS.COitalWit, de,,dc hi lecla en clue sea convocado part tales electos, se presume el 
,itucrdo de esie y regir,i Io propucsto por elIntendente. 

.)in pcrjuicit de ello. laLey Orgfinmci Constitucional establece que en caso de exisiir 
(thc ItICi,., entre cl Intendente y el Consejo Regional de Desarroilo primarii la 
p!'pt)t-ILtOI del Con"cjo, sienpre clue te insista con una mavoria de dos tercios del itial 
tie sus nuierI(is. 

C. Facultades Consultivas del Consejo Regional de Desarrollo. 

Li Intendente debe consultar al Consejo Regional de Desarrollo tratfndose de las 

(a) 	El informe anual respecto de laejecuc16n del plan regional de desarrollo v del 
presupuesto regional del afio que antecede, elque debe presentar, a mis tardar, 
en elmes de marzo de cada afio. 

(h) L-as proposiciones sobre modificaci6n de ladivisi6n politica y administrativa de 
laregi6n. 

(c) Todas aquellas inaterias que elIntendente estime conveniente sorneter a su
 
consideraci6n (79).
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1). Otras Facultades. 

La Ley Ojqlinica Constitucinnal, en su Art. 31, sefiala ademfs que el Consejo Regional
tic I)tsarrillo debe conocer en lorma oportuna acerca de la distribuci6n en la reg16n de los 
rt:c ro, ,citn aics. %ncales y municipales para el ano respectivo, pudiendo recomendar 
pi iiiridades para li jecuci(n de programas y proyectos especificos de invers16n, como 
a,i ismio, tinimular al Intendente proposiciones relacionadas con el progreso econ61nico. 

,df y Clt1tiil de lh region 

Pli i ejerci io de %us atribuciones, el Consejo puede solcitar de las autoridades 
c:icspondicntcs lIdOmparecencia o intormes de aquellos luncionarios pbhlicos que est~n 
cii s,ti,iCn de ilustrar ss debates, hacerse asesorar por cualquer especialista en ]a materia 
tn ctsttdio, Lmino aitmInimo, oir i las instituciones y personas que estime convenientes. 
I'hilincntc, por intermudio del Intendente, puede requerir de los organismos integrantes de 
!,IAdiniltraciin del Estado los antecedentes e informes escritos referidos a materias de 
,di U ,II[)CMI|CIa. 

l.a faidtd injustilicada de respuesta a las solicitudes o requermientos anteriores darai 
fi., ir a responsabilidad administrativa del funcionarino respectivo. 

2.3. 'lipos de Sesiones y Qu6rums. 

En lo quc respecta asus sesiones, el Consejo Regional de Desarrollo puede realizar tres 
ti130, ie sosiories, a saber: constitutiva, ordinarias y extraordinarias. 

E'n cuanto a la sesi~n constitutiva, sta tiene lugar con ocasi6n del inicio del cuadrienio 
respcctivo, debiendo celebrarse dentro de los diez dias siguientes al establecimiento de la 
lista deinitiva de representantes ante el Consejo, para Io cual el Intendente debe etectuar 
1,i1,iorrcphndicntes citaciOnes. 

lis sesionics ptihicas ordinarias, en tanto, son aquellas que se celebran, a Io menos una 
vc, al ties, en cl dia, hora y lugar que tije el Consejo, de acuerdo a las normas de su 
ttlcicjllalmicnito interno. 

Las sesiones extraordinarias, por 6titimo, son aquellas que se celebran en virtud de una 
convoc,tnria del Intendente, ya sea de olicto o a petici6n de, a lo menos, un tercio de sus 
nicinhos. Estas sesiones pueden ser pibhlicas o privadas y en ellas s6lo se puede tratar 
acermi de las materias que tueren sefialadas en la convocatoria, Ademris, deben celebrarse. 
a i,is tardar. dentio de d.cimo dfa desde que sean solicitadas, en el lugar, dia y hora fijado 
por cl Intendente. 
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En cuanto at qu6rum para sesionar y adoptar acuerdos, dstos son los siguientes: 

El qu61 um para sesionar es de dos tercios de los miembros del Consejo en la primera 
tiici6n y de mayoria absolula en la segunda citaci6n. 

Lo, a'uerdos, por su parte, se deben adoptar por simple mayoria de los miembros 
prc,,entes con derecho a voto. 

Sin embargo, se requeriri la mayorfa absoluta de los miembros con derecho avoto en 
id,, .,lg]CllntCs materias: 

(a) 	 Acuerdo para aprobar los proyectos relativos at plan regional de desarrollo y el 
ptCsupLesto regional y sus modificaciones. 

(h) Distribuci6n del tondo regional de desarrollo. 
( ) Designacitn de los alcaldes, cuando corresponda, y del secretario ejecutivo del 

Consejo. 
Id) 	 Soluc16n de kas controversias que se produzcan entre el Alcalde y el Consejo de 

Desarrollo Comunal. en todos aquellos casos en que la Constituci6n y las leyes exigen 
c IicuLeido de este 6ltimo. 

S"cri ncceano, por 6iltimo, el acuerdo de dos tercios de los miembros del Consejo con 
dlrtL(ho a voto, cuando se trate de la remoci6n de los alcaldes (80). 

3. SECRErARIAS REGIONALES MINISTERIALES 

Uno de los aspectos mis interesantes, en to que a gobierno y administraci6n interior 
%e ,tefiie, to constituye la desconcentraci6n de los ministerios a nivel reg-i"mal. Para tales 
CtIlCUis, el Art. 23 de la Ley Orgdnica Constitucional de Bases Generates de ]a 
Adnmiiiraci6n del Estado prescribe que "los Mmisterios, con las excepciones que contemple 
h Icy, . desconcentranin terrtorialmente mediante Secretarias Regionales Ministeriales, 
h, que emf,tlin a cargo de un Secretario Regional Ministerial (SEREMI), quien 
representari at Ministeno en la respectiva regi6n y serA designado oy6ndose at Intendente". 

La mayor parte de los Ministerios se encuentran en la actualidad desconcentrados y 
regonaizado,, exceptufindose solamente los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, 
Delc,,a y los demis que dCte 1m1e la ley. 

El Secr,.tario Regional Ministerial (SEREMI) depende jerfrquicamente del Intendente 
Rcgio,.., en to que dice relac16n con la conduccion politica, mientras que respecto de su 
Miisterio s6to tiene una dependencia de cardcter t~cnico. Prueba de ello es su designaci6n, 
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pit',, se requiere Iaaudiencia del Intendente respectivo (81). 

-,,o ' 	 orgammos revisten tambin importancia capital en lo que respecta a los 
lo(ytcto de iversi6n, ya que a travs de los fondos sectoriales se pueden canalizar los 

i)cci,, regionales que por su envergadura no pueden ser ejecutados con fuentes locales 
o 	h,-ii pot tratarse de aquellos que presentan carficter prioritario para el sector ministerial 
' I .',,.p ndc nte. 

4. 	 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y 
(OORDINACION 

l.stc orgamnsmo se encuentra regulado por la Ley N' 18.989, publicada en el Diano 
OhmtuI de 19 de julio de 199(0, que creo el Ministerio de Planificaci6ji y Cooperaci6n, 
mitiguancnte denommnado Oficmna de Planificaci6n Nacional (ODEPLAN). 

L.a Icy estahlece que en cada reg16n del pais habra una Secretarfa Regional Ministerial 
tLkPlnnt1CdLiin y Coordinac16n, la que constituye un orgamsmo asesor e integrante de la 
%,eLfe,tria teumca del Intendente, smn perjumcio de las facultades del Consejo Regional de 
)car rollo. 

L-se orgnmo depende admmnistrativa y t6cnmcamente del Ministero de Planmficaci6n 
y (A operaci6n y en lo jerirquico se encuentra sometido al Intendente respectivo. 

Los Secretarios Regionales Ministeriales, a cargo deestas Secretarias, son designados 
pot el Presidente de la Repiblica (por cuanto son funcionarios de su exclusiva 

nnhal na)oyendo al Intendente respectivo. 

Entre las principales funciones de estos organismos, se pueden sefialar las siguientes: 

(a) 	 Integrar la secretaria tmcnica del Intendente, asesorar al Consejo Regional de 
Desarrollo, las comisiones ministeriales y al comit6 coordinador de la administraci6n 
regional. 

(1) 	 Preparar las politicas, plane%, programas de desarrollo y el presupuesto regional, 
aJustdlldose a lo% planes nacionales y teniendo en cuenta las demandas de la 
comunidad regional para su consideraci6n por el Intendente. 

(c) 	 Realizar [a f luaci6n de los proyectos a ser financiados par el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional y estudiar su coherencia con las estrategias regionales de 
desarrollo. 
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(W) 	 Prestar asitencia t&nica en torma permanente en lo referente a planificaci6n y
administraci6n presupuestaria a las gobernaciones provinciales, a las municipalidades, 
a los servijcim pibhicos y dem is orgamsmos estatales de la regi6n, a solicitud de ellos. 

vc) Apoyar al Intendente en ]a evaluaci6n del cumphmliento de laspoliticas, planes,
prograrnid y proyectos del presupuesto regional. 

(f) 	 Ejecutar anfilisi% permanentes de la situaci6n socio- econ6mica regional y hacer las 
'vatliince' que procedan. 

(g) 	 Colaiorir Lon las Municipalidades, y a soicitud de ellas, en la generaci6n, disefio y
c'111,tio1 dIC proyectos de inversi6n comunal. 

lhI 	 Mantener ntormaci6n actualizada sobre la realidad regional. 

(J) 	 IJcntificar las Jirea, y sectores de extrema pobreza o de mayor atraso y proponer
roliticas, programas o acciones destnadas a superar tales situaciones (83). 

5. SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES EN 1A REGION 

,i norm,iiiva vigente tambhtn ha dispuesto la desconcentrac16n de los Servicios 
P'ihiict,. 

(ahe 	 sefialar en tal sentido, que los servicios p6blicos, que son los 6rganos
,dwiistr,itivs encargados de satistace. fas necesidades colectivas de manera regular y
tiill!Ua.o cuya dependencia o supervigilancia del Presidente de la Rep6blica se efect6a a
ir,.,.s dc lhs respectivos Ministerios. pueden revestir el caricter de centralizados o 

Los Ser.icios Publicos centralizados que se creen en la Reg16n estin sometidos a ladclidenuLa del hitendente, en can,aio, los de caricter descentralizado eshmn sometidos a
Li ipervigilancma de aqucl, sin perjuicio de su sujec16n a las politicas nacionales y a las
IIi II,, 	 tWinicas del Ministerio a cargo del sector respectio (81). 

Li I cy Orglnica Constoucional dispone que, no obsiante Eu dependencta jerirquica
iUiI1i, Icy podn' desconcenirar territo iial y tuncionalmente determinados 6rganos. La

deconecntraci6n territorial se harni electiva mediante "Direcciones Regionales". las clue
csi~rfin a cargo de on Director Regional, quien dependerA jerirquicamente del Director
NakLonal del servicio. Sin embargo, en lo reterente a la ejecuci6n de las polticas, planes v 
trogranas de desarrollo regional, aqul estari subordinado al Intendente Regional a tra,,'s
del respect ivo Secretario Regional Ministerial. 

156 



I... Ihc-miut l-J tima ( ,d7mr, AdntwntPam, dd I ciad" ll'dn Obandi " lC/rncn (,',czW.l, M i ICL ('| 

6. PRESIIPUESTO Y PLANIFICACION REGIONAL 

tLas politicas estatales se expresan generalmente en programas yproyectos de inversi6n, 
10h (i1le pueden ser realhiados a travs de diversos niveles de ejecuci6n, como ser, 

pranonilionales, nacionales, regionales, provinciales y locales. 

Para poder Iluvar i ca dichos proyectos y programas se ha estructurado todo un 
tiotclimento de inversi(in p blica expresado en elPresupuesto Nacional. 

I1Prcsupiesto Nacional, consignado ,,nualmente unaen Icy comin, establece los 
Ft ersos signiticalivos con que cuenta elEstado para Ilevar a etecto sus tareas de Gobierno 
y Administraci6 , las que se expresan en programas y proyectos a ser ejecutados 
tlh cI,tfileinte por este o por %u,Minimterios, Servicios Pf6blhcos y Empresas, o bien, se 
ttgS o euCjeCUCIln a li,autoridades regionales, provinciales y locales, pudiendo ademnis 
tr'womiendarse a eitid,tdes privadas eldesarrollo de deternmnados proyeetos de inversi6n. 

I iti 	t ntido. se puede sefialar que hisposihles tuentes de financiamiento de un 
i.,toit-iiilt on rtursis iscafles pueden provenir, principalnente, del Fondo Sectorial 

N dcl 'tndoNicimal dULDesarrollo Regional: 

A. 	 Fondo Sectorial: es aquel tondo provefient.e del Presupuesto Ptiblico de Inversiones 
de.stitado a tinancilar is proyectos que presenten los Ministertos y sus serviclos 
dependentes. Por to general, estoS tienen un impacto para elbienestar de todo el 
Imais, In qUe preside so concepcj(m, sin embargo, dicho tondo puede tambtn financiar 
ptoyectos regionales, ya sea porque su envergadura no hace posible que 6stos se 
iaterialiceni a partir de tuentes locales o bien porque su ejecuc16n se considera 
priortaria paira elsector ministerial respectivo (84). 

B. 	 Fondo Nacional de Desarrollo Regional: este tondo se encuentra consagrado a nivel 
constitucional en elArt. 114 de laCarta Fundamental, laque al reterirse algobierno 
y adminmstraci6n regional prescribe que "sin perjuicio de los recursos que se destinen 
a las regiones en liaLy de Presupuestos de lhtNac16n, t,,tecontemplarfi, con la 
denominaci6n de Fondo Nacional de Desarrollo Regional, un porcenmaje del total de 
tos ingresos de dicho presupuesto para su distribuci6n entre las regiones del pais. La 
Icy estableceri litIornia de distribuct6n de este londo". 

Por consiguient, elConstituyente de 1980 contempl6 liexistencta de presupuestos para 
cada Una de Iasreglines contormados por los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Rugiotial, destinado, a ser invertidos en ellas de acuerdo a laLey de Presupuestos de la 
Narton. sin perjuicio de lo relativo a los fondos sectoriales. 
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I'r I que rc.pecta al monto a que asciende dicho fondo, la Constituci6n Politica nada 
sci;i iIa al icipecto, por lo que la determinaci6n de aqu6l queda entregada a ]a 
dLI,,cionalidad de la Administraci6n del Estado. 

Poi otra parte, tamrco se ha dictado la ley que establezca la forma de distribuir el 
I mido N,tcloial de I)esarrollo Regional entre las regiones, de ahi que se ha utilizado la ley 
,4nu,l de Presiipueto. de ]a Nac16n para fijar por el periodo respectivo la forma de 
t'.,i hicon de dicho tondo. En todo caso, hasta el momento se ha tratado de seguir 
:,.UtIQ',pdr.Iuetros tcncos que aseguren una asignaci6n de recursos relativamente 
vqtitilva, de acuerdo a un procedimiento que en terminos generales es el siguiente: 

n. Prirnera Etapa 

I Ministeno de Hacienda, a trav6s de la Direcci6n de Presupuesto, procede a 
realizar un cilculo estimativo de los aportes fiscales directos y del monto global 
,proiado quc corresponderdi al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

Una vez realizado dicho cilculo, se procede a efectuar una 
pimicra dstrbuci6n del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para los siguientes 
clectos. 

(a) 	 La cohertura del presupuesto de arrastre, esto es, para la soluci6n de los 
compromisos co traidos durante el periodo presupuestario anterior. 

(b) Para las estimaciones de gastos del siguiente periodo presupuestario. 

Para etectuar esta primera distribuci6n del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, las 
Intendencias Regionales y sus 6rganos asesores proceden a elaborar un presupuesto 
teotativo, el que es presentado al Consejo Regional de Desarrollo para efectos de su 
pnosterior estudio y evaluaci6n. Con ello se pretende lograr desde un primer momento la 

tctltia(in de l% propuestas naconales y regionales. 

b. Seganda Etapa 

Posteriormente, el Mirnsterio del Interior, a trav6s de la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Admmnistrativo, recibe de cada gobierno regional el presupuesto aprobado 
por el Consejo Regional de Desarrollo, realiza su estudio y adecuaci6n a Ianormativa 
sobre inversi6n piblica, invers16n extranjera y a las instrucciones emanadas del 
Ministerio de Planificaci6n y Cooperac16n. En esta etapa se crean e integran 
comisiones de estudio interministeriales para compatibilizar los proyectos nacionales 
y regionales, los que posteriormente pasan a ser parte integrante del proyecto de Ley 
de Presnpuesto de la Naci6n que es remitido a] Congreso Nacional para su 
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iprohbac6n. Dicho proyecto de ley, a su vez, contiene una estimaci6n global de los 
principales items de ingresos y gastos pfiblicos. 

C. Tercera Etapa 

Una vez aprobada la Ley de Presupuesto por el Congreso Nacional, el Ministerio del
Interior, a travs de li Subsecretarfa de Desarrollo Regional y Administrativo, efectfia 
Li asignactin de Ins recursos a cada reg16n del pais, en virtud de una resoluci6n que
dicta c Subsecretarjn de Desarrollo Regional y Administrativo, previa visaci6n de la 
I)Lretti6n de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Dictada que sea dicha 
rcsoluc16n, ella es ejecutada en forma inmcdiata, sin perjuicio de su posterior toma 
de razdn por parte de la Contraloria General de ]a Repiblica. 

lii I que dice relac16n con los proyectos de desarrollo regional, se debe sefialar que
til il loinimulaci(n y elaborac16n intervienen el Intendente el Consejo de Desarrollo 
Rlt ieal, ,iendo de especial signiticaci6n Ia asesoria t6cnica de la Secretaria Regional
\zi,,tcriil de Plaiilicaci6n y Coordmac16n. En t rminos generales, el procedimiento de 
hloinulaici(6n y elaiboracj6n de los proyectos de desarrollo regional consta de las siguientes 
ti:I p;S: 

a. Primera Etapa 

EstA constituida por el surginiiento de la idea de un proyecto, atendida Ia existencia 
de una necesidad de caricter regional insatisfecha, Ia que es propuesta ya sea por la 
Secretaria Regional Ministerial respectiva o por el Consejo Regional de Desarrollo. 

b. Segunda Etapa 

Propuesta li idea de un proyecto, se procede a remitirla a Ia Secretaria Regional
Mimstcrial de Planificaci6n y Coordinaci6n para efectos de su racionalizaci6n e 
identitlicaci6n n posibles vias de soluci6n, para lo cual deberin indicarse sus costos 
estimatro, y las fuentes de financiamiento posibles para atender dicho gasto. 

c. Tercera Etapa 

Una vez delneado el provecto, es pre-,ntado al Ministerio de Planificaci6n v 
Coordmaci6n a etectos de que realice los estudios necesarios respecto de 61 y
determine la conveniencia o no de Ilevarlo adelante. 
Si el amilisis efectuado es favorable a la realizaci6n del proyecto se procede a 
tormular una recomendaci6n t cnica en tal sentido y se da inicio al proceso de 
Inancianiento del proyecto, analizado en pngmas precedentes (86). 
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IV.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION PROVINCIAL (Vid. Figura M). 

L Art 99 de la Constituci6n Politica de la Reptbica sefiala que para efectos del 
gobici no y ,idlninutracic(n interior del Estado, el territorio de la Rept~blica se divide en' .
 
!.mp)oIc' y t st Is enl ro(vinclas"
 

De estt forina cl territorlio nacional, ademris de enconirarse dividido en regiones, se 
t l'UtIrd ielto a otra subdisi()n territorial compuesta de provincias, que en la actualidad 
NSCL-11tdell al nlnicro (ie cincuenta y dos en todo el territorio nacional. 

Las provincas se encuentran a Largo de un Gobernador y de sus organismos asesores 
(it Whicter I cuitatio, a saber: el Comit6 Asesor Provincial y la Secretaria Provincial de 
Pl:i nll NicIII) ('oordinacil'n. 
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I. GOBERNADOR
 

1.1 ;obernaor e% un funcionario de la exclusiva conianza del Presidente de li 
RCouhlit,i. se cncocntnr,i suhbordinado al Intendente respectivo y le corresponde supervigilar
Io, e,-%it a's ptbht s existentes en la provincia, de acuerdo a las instrucciones que le imparta 
'iIC U!Imo ipudhendo representar at aqu61 las necesidades o deficiencias qtle obervare y

tlticer Lis deris ,ttribuciones que le encomiende hi ley o le dclegue el Intendente. Sin 
pct-tain de Io anteiior, el Gobernador puede designar delegados para el ejercicio de sus 
lit!,~dd en unr o ni is localidades, en los casos y tormas que determine la ley (87). 

II n rinlr,ilnnentot del Gobernador es el Presidente de lirealizado por Repoihlica,
tadl i~i,a (Jc s tinl IunClon,1rlO de su exciusiva confianza, oyendo en torma previa a3 

,1icnd 	 i,le rcspc tia (88). 

Li-.sic luncionario se mantlene en el cargo mientras cuente con la contianza del 
Picsiodtnte LiC1, Repiblica pudiendo ser removido por el Intendente con la aprobac16n de 

lit cinnto at los requisitos necesarios para ser designado Gobernador. cabe sefialat que
'ta', '(inla, nllsiiSMs qiLC se requieren para el nombrainiento del Intendente, eto cs; ser 
tlidano cin dercclio a sufragio haber cumplido con li ley de reclutamiento y

W 1\11,,A iaan eq lts Lasos que proceda, tener salud compatible con el cargo a ejercer, no 
,'abti t csado cn on cargo pfiblict pair caliticaci6n deficiente o por medita disciplinaria. 

sio que hay,in transcurrido imiis de cinco anos dcsde li expiraci6n en las tunciones y,no 
Imll,ir,,e pralces,,ida o conde nado por crimen o simple delto ni encontrarse inhabilitado para 

t irlt 	 tLcIcargo (89). 

(_abc scfi,iir qtle en caso de ausencia o de imposibilidad para ejercer el cargo. el 
(i,tla irudor es subrogado por el S,--cretario de la Gobernaci6n. salvo que el Presidente de 
hi R,.cpubhc,i designe a otra persona. 

Lntre las atribuciones que competen al Gobernador. se pueden mencionar lis 
ilueicntes: 

(.1) 	 Llectulir las taicas propias de Gobierno y Administraci6n Interior dentro de la 
In il it a. 

(h) 	 I-iscalizar hi ejecuc16n de los planes, programas y proyectos de desarrollo pro%incial, 

(c) 	 Proponer proyectos de desarrollo provincial al Intendente respectivo. 
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(0) 	F!Scahzar los servicios piblicos de laprovincia y velar por su debida coordinaci6n,
pijedndo solicitar para ell directamente de los jetes de los servicios, los informes, 
mitccedentc, o dmitos que necesite sobre materias de su competencia, siendo deber 
I: ci 	,O,tltino, proporcionar dicha informac16n. 

It 	 ('c)rnci har ,iccIOneS coilunes con las Municipalidades. 

() 	 Ln clejcrcicio de %us atribuciones, los Gobernadores pueden delegar facultades 
eCpLiI ca,, en1lo,alcaldes o en otras autoridades de laprovincia, para el go ierno o 
,drninitraci6n de determinadas localidades, situaci6n que puede tener lugar en los 
'SIgUicriie5 CaSS. 

I ('tindo se Irate de liciidadcs aisladas geogrfihcamente. 

2 ('ondo el cjcrcicio dcl gobierno y administraci6n interior se hace muy dificil, en 
ateici6n a lacomplejidad de los problemas o por carcunstancias de tuerza mayor
debida inrc e cal iLadas. 

I ,ta delegaci6n dcberi ,er autorizada por el Intendente, de acuerdo a las 
intrLct oncs que al respecto imparta el Suprerno Gobierno (9(0). 

() 	 (.'Cabe walar, por iltimo, que laConstituci6n Politica de laRepiblica y el Decreto 
con Fucrza de Ley N' 22, de 1959, establecen que es obhligaci6n de los Gobernadores 
rcpresentar con ladebida oportumdad al Presidente de laRepbhlica las deficiencias 
que observaren en su ierritorio jurisdiccional. 

,11 	Ot(ras atribuciones. 

LI DLetreto ,on Fuerza Ley N' 22, de 1959, que fija laLey Orgdinica del Servicio de 
Gobicrno Interior de ]a Rep6blica, establece diversas facultades a cargo del 
Intendente como del Gobernador, las que dicen relaci6n con el orden pfblico,
reuniones pibhlicas, detenciones y allanamientos, de las cuales las mAs importantes 
son las siguientes: 

1 LA)s Gobernadores (al igual que los Intendentes) tienen el deber de velar por la 
integridad dcl territorio de su jurisdicc16n y mantener lapaz y el orden piblico. 

En caso de invasi6n o violaci6n del territorio, deben dar cuenta en el acto al 
Ministro del Interior. En el evento de que se haga uso de lafuerza ptiblica se 
procederA con arreglo a las normas penales (Art. 18 C6digo Penal). 
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Sin perjuici( de his demlis medidas de orden legal, si se paralizan o interrumpen
ervicLIOs p6ibhcos o de utilidad p6blica o de funcionamiento legal obligatorio,

Linpresa%o industrias productivas o elaboradoras de mercaderfas esenciales para el 
abastecimento de la poblac16n, deberin restablecer, a la mayor brevedad, su normal 
iuncionarmento piestindoles adecuada protecci6n. 

2' Para elettos del cumplimiento de los deberes anteriormente sefialados, los
Gobernadores (al igual que los Intendentes) dispondrdin de las fuerzas de Carabineros
de Chile, de la Policia de Investigaciones y de otras fuerzas que el Gobierno ponga
a1%LIS6rdcne,. de propia miciativa o a petici6n expresa de ellos. Ademfis, pueden
rec:[par la cooperac16n de instituciones diversas, como ser, la Cruz Roja, el Cuerpo
de ,ombcros y I,.Detensa Civil, siempre que las necesidades lo requieran. 

30 Puedcn tambi6n adoptar las medidas que sean necesarias para el estricto 
cumpliniento de las normas vigentes relacionadas con el ejerciclo del derecho de
reunion y, en especal, de las normas generales de policia, con el objeto de mantener 
la seguridad del Estado y el orden p6hlico en toda su integridad 

-' Asimimo pueden expedir 6rdenes de detenc16n para aprehender a los presuntos
culpibles de delitos relacionados con la Seguridad del Estado y en los casos 
contemplados en el Art. 258 del C6digo de Procedimiento Penal, siempre que
estimen fundadamente que hay verdadero peligro de dejar burlada la acci6n a ]a
juStici por la demora en recabarla de la autoridad judicial. 

Pueden hacer detener a un delincuente que se sorprenda en delito flagrante, para
el solo etecto de ponerlo inmediatamente a dispoici6n de la autoridad o del juez a
quien corresponda el conocimiento del hecho, en la forma y casos previstos en los 
Art. 262, 263 y 269 del C6digo de Procedimiento Penal. 

50 Finalmeate,puLden decretar el allinamiento de una propiedad particular en los 
casos sefialados en el Art. 52 del citado Decreto con Fuerza de Ley. (91) 

2. COMITE ASESOR PROVINCIAL 

El Comit6 Asesoi Provincial es un 6rgano asesor del Gobernador presidido por 6ste eintegrado por las personas que 61 mismo designe, que tiene por objeto asesorarle en todas 
Is materias en que Io requiera. 

De este modo el Comit6 Asesor Provincial no es un organismo de existencia obligatoria,
pacs ella dependerni de la discrecionalidad del Gobernador, mis a6n, sus miembros no 
gi tan de remunerac16n alguna. (92) 
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3. SECRETARIA PROVINCIAL DE PLANI, 'ACION Y COORDINACION 

Eni materh de planiticaci6n, el Gobernador liuede solicitar al Ministerio de 
I'land-tcac6n y Coopcrac6n lIacreac16n en larespectiva provincia de uni Secretaria 
I' miavill de Plaint.acCn y Coordmac16n, con elobjeto de asesorarle en las materias 
iIIWCAS (JuL!cte requiera. No obstante, su objetivo principal es lialiscalzaci6n de la 
t'ciici6ii del pln regional en ]arespectiva provincia. 

I i(rtiLton de este organismo a nivel provincial obedece a Ia idea de dotar de apoyo 
,1(qulis (oiuni% en que las Municipaldades no cuentan con una Secretaria Comunal de 
P1! i itaci6n ) (yoordii c6n. 

V.- ADMINISTRACION COMUNAL 

I imiimistraicion local de cada comuna o agrupaci6n de comunas reside t i ]a
 
\iu!::, pailid.id, Ia quC se CncuCnitra constituida por elAlcalde, que es su miixtria autonidad
 

( SI, dI l)esarrollo Comunal correspondiente. 

1 1%M Lill cipal dadides. de acuerdo a lo sefnalado por liConstituci6n Poi ica de ]a
Rtpu leC,. ,On corporaciones de derecho pfiblhco, con personalidad juridica y patrimonio 
pr',,. y luC tienen por tinalidad satislacer las necesidades de hi comunidad local. 
,a,"'eur,tndo s,PuImlipaci6n en el p-ogreso econ6mico, social y cultural de lacomuna. 

Iis Muniipalidades se encuentran reguladas por una Ley Orgdnica Constitucional. que
IMnC clN 18.695. de 31 de marzo de 1988. Dicha Icy determina sus atribuciones. plazo de

(11L10011 dc los aicaldes, materms de laadministraci6n Io"al propias de las Municipalidades 
(t110Cl,alccilde pUede someter a plebisciio, su opor ,. forma de ia convocatoria y 
etc,,los 

in todo ciso, los mnunicipios y demis servicios pcblicos existentes en larespectliva 
Lwm1uii1a dchen co~ordinar su acci6n en conformidad a laley. (92) 

o quc dice relac1il con las runciones de las Municipalidades. Lstas pueden ser 
ealiZadas cn forma exclusiva. o bien, en forma compartida con otros 6rganos de li 

Admin stracon del Estado. 

Eii 1o totante a s,.funciones exclusivas, esto es, aqu, ;las que Ia Municipalidad realiza 
,vilacolaborac16n de ning6n otro 6rgano de i administraci6n estatal, se pueden sefialar 
l,siguicntcs: 
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(d) 	 Aplicar las diposiciones sobre transporte y trfInslto piblicos dentro de la respectiva
uOrmuna, en la torma que determinen las leyes y de acuerdo a las normas t6cnicas de 
cariicter general que dicte el Ministerio respectivo. 

(hI 	 Aplicar las disposcones sobre construcci6n y urbanizac16n, en la forma determinada 
por las keyc,, sujeuirdose a las normas t~cnicas de carfcter general que dicte el 
Mrintterio re,,pectivo. 

(c) 	 PlacIfItICd.Llf y regulac16n urbana de la comuna y confecc16n del plan regulador 
(oniult,, en c( rlonorni dad con las ]eyes vigentes. 

(d) 	 Asco y ornato de la comuna. 

( ' 	ProirociKmn del desarrollo comunitano. 

Lit ctanto lak. funciones compartidas esto es, aquellas que puede desarrollar con otros 
orL;*o', ICla ,dniminraci6n del Estado, se encuentran las siguientes: ]a asistenca social;
,solid ptblic,t, protLcc'in del nedio ambiente; educaci6n y cultura; capacitaci6n y promoci6n
d-! Clplcr); deporc y recreac16n, turismo: transporte y trAnsito pcrblicos; vialidad urbana 

rural, 	 Ura)ralilL16ni: construcc16n de viviendas soclales e infraestructura sanitdria; 
l cvt ncron de riesgos y prestac16n de auxilio en situaci6n de emergencia y desarrollo de 
rI tirs dades dc niter~s comiun para el Aimbito local. 

Paja curnplir chtcazmente las funciones anteriormente sefialadas las Municipalidades 

gor 	de ,itribuciones, las que pueden ser esenciales y no esenciales. 

Entre 	 las atribuciones esenciales, se pueden sefialar las siguientes: 

Elaborac16n, aprobac16n, modificaci6n y ejecuci6n del plan comunal de desarrollo 
y del presupuesto municipal. 

(hI 	 Admninstraci6n de los bients nacionales y municipales de uso pfblico existentes en 
Iacomnuna, salvo que atendida su naturaleza o lines, la adminlstraci6n de los bienes 
nacronales de uso pCiblico corresponda , otros 6rganos de Ia Administraci6n del 
Estado. 

(c) 	 Dictaci6n de resolucrones oblrgatorias, ya sean de cardcter general o particular, las 
que pueden ser ordenanzas, reglamentos, decretos e instrucciones. 

(l) 	 Estableinmiento de derechos por los s-rvicios que presten, como asimismo, por los 
permisos y concesiones qure otorguen. 
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(e) 	 Adquisici6n y enajenac16n de bienes muebles e inmuebles. 

(I) 	 Otorgamiento de subvenciones y aportes a personas juridicas, de cardcter piblico o 
privado, sin tines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus 
funciones, las que en conjunto no pueden exceder del 7% del presupuesto municipal. 

Este liinite de 7% no se aplica a los siguientes rubros: 

1VSuhvenciones y aportes destmados a la educaci6n, salud o atenci6n de menores. 

2' Subvenciones o aportes que las Municipalidades de Santiago, Providencia y Las
Condes etectfien a la "Corporaci6n Cultural de la Ilustre Municipalidad de Santiago", 
para el fina'ciamiento de actividades de caricter cultural que beneficien a los 
habitantes de dichas comunas. 

g) 	 Establecntento de tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara
identilica.:i6n local y cuyo destino sea el desarrollo de obras de desarrollo comunal. 
'ara , est,,sclectos, las autoridades municipales deben actuar dentro de los pardmetros 

que establezca la ley. 

I:ntre las atribuciones no esenciales, las Municipalidades disponen de todas aquellas 
qtuti les conticran las leyes y de aquellas que versen sobr- materias que la Constituci6nPolitiia de la Rep6blica expresamente ha encomendado que sean reguladas por una ley 
c ,mun. 

L'is Municipalidades pueden, ademfs, celebrar convenios con otros 	 6rganos de la
Administraci6n del Estado para el cumplimiento de sus funciones los que de acuerdo a Ia
jur,:,piudencia administrativa se deben referir a funciones compartidas y celebrar contratos,
pcvia licitaci6n piblica, con personas raturales o juridicas de caricter privado, para la
cjccuc16n de acciones o la administraci6n de establecimientos o bienes que posean o tengan 
a cualquitr titulo, sin perjuicio de la facultad de omitir la realizac16n de la licitaci6n pfiblica, 
pre%,io acuerdo del Consejo de Desarrollo Comunal en los casos que mis adelante serfn 
anvJlz7ados. 

En el ejercicio de sus funciones y atribuciones, la Municipalidad debe actu,:r dentro del 
marco de los planes nacionales y regionales que regulen la respectiva actividad, de cuyo
cumplimiento debe velar el Intendente respectivo. 

Las Municipalidades pueden desarrollar actividades empresariales o participar en ellas 
s6Io si una ley de qu6rum calificado las autoriza. 
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Ein lo ieterente a lacoordinac16n de la actuac16n de las Municipalidades y dems 
,Cr/,CIOIt pfihicos existentes en lacomuna ,sta se efectuarA meciante acuerdos directos, y 
a I Iita ende 6stos, conformidad a las medidas necesarias que dibponga el Gobernador, 
Ul.d)(d sea requerido para ello por cualquiera de los alcaldes interesados (93). 

I. ALCLDE (Vid. Figuras N y N). 

LI Alcalde, LOmo 6rgano integrante de laMunicipalidad, es su mdxima autoridad y en 
.a carttr lecorresponde ladirecci6n, administraci6n superior y supervigilancia de su 
hi h nIo.1vioiii 

Li designac'mn del Alcalde se realiza por el Consejo Regional de Desarrollo, a 
Iirnwcut-ta cniterna del Consejo de Desarrollo Comunal, teniendo el Intendente lafacultad 
tv vetrir por LrlJ sola vez laterna. 

No tstante, corresponde al Presidente de la Repfblica ladesignaci6n de Alcalde en 
LIoslgulIctes comunas. Arica, Antotagasta, Valparaiso, Vifia del Mar, Santiago, Conchali, 
II ]of ida, Las Condes, Nufioa,Concepci6n, Talcahuano, Ternuco, Puerto Montt, Coihaique 

l'tiiut Arenas. 

ix cuanto a su durac16n en elcargo, el Alcalde ejerce sus funclones por el tdrmino de 
cutro afios, pudtendo ser designado por nuevos periodos. 

Para electos de ladesignaci6n del Alcalde se requiere: ser ciudadano con derecho a 
sulrag,; tener residencia en laregi6n a lacual pertenezca larespectiva comuna; tener 
aprobada laensefianza media o estudios equivalentes, no obstante, en casos calificados, el 
(onsejo Regional de Desarrollo podrA aceptar como requisito solamente laaprobaci6n de 
laenseflanza bisica, a petici6n del respectivo Consejo de Desarrollo Comunal; tener 
rltuacit6i militar al dia y, a lo menos, haber cumplido veintifn afios de edad. 

Ln lo reterido a las inhabilidades para acceder al cargo de Alcalde, 6stas recaen en las 
pcrsona% naturales que por si o como representantes de personas juridicas celebren o 
ctaocionen contratos con laMunic:.,alidad o tengan litigios pendientes con 6sta en calidad 
t denlandanles,. 

Por iltiino, :.xiste incompatibilidad entre elcargo de Alcalde con los de Intendente y
G(bernador, excentuados los Alcaldes designados por elPresidente de laRep6blica, como 
afiiisino, con cualquier empleo o funci6n pfiblica retribuida con fondos estatales, con 
cx cpciiin de los empleos, funciones o comisiones docentes de la ensefianza bfsica, media 
o superior que no sean municipales y de lamisma comuna o agrupaci6n de comunas, al 
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ig ili qlie con cargos directivos en partidos politicos o en organizaciones de naturaleza 
gienual o sindical. 

Fn io que dice relaci6n con la subrogaci6n del Alcalde, 6sta recae, en caso de ausencia 
1 iipedimnent(i de aqud1, en el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquia
lcittro du a Municipalidad, con exclusi6n de los jueces de polica local; no obtante, el 

.\kli,0C podiD dL.ign;ir coino subrogante a algfin funcionaro que no corresponda a dicho 
orden. preva onsulta ,i Consejo de Desarrollo Comunal. 

En c.io dc ,acancia en el cargo de Alcalde, el nuevo Alcalde ejerceri sus tunciones por
cl tiempo que reste para completar el cuadrienio respectivo y en tanto no sea provisto el 
tw-go operari clinecanismo de subrogac16n sefialado anteriormente. 

'inllmcntc, en lo tocante a la cesaci6n 	 staen el cargo de Alcalde, procederi en los 
sigulafltes CIi%. 

W)i 	 Peidida dc ]i cilidad de ciudadano o suspcnsi6n del derecho a sutragio. 

(h) 	 hliiabilidad o incompatihilidad sobreviniente, ]a que debe ser declarada por el 
('oCejo Regional de De! rollo o por el Presidente de la Repiblica, segi~n
Lorresponda, ya sea de oticio o a petici6n del Consejo de Desarrollo Comunal 

(r) 	 Iniabilidid declirada por el Tribunal Electoral Regional. por haber cumplido 
ordenes o recornendaciones de un partido politico, en materias relativas al 
desempeio de slo cargo. 

(d) 	 Remoci6n en el cargo, a consecuencia de un impedimento grave o por notable 
abandono de so, deheres, previo acuerdo del Consejo Regional de Desarrollo. a 
peticion tundada de los dos tercios de los miembros del Consejo de Desarrollo 
Coniunil. en cl caso de lo%alcaldes designados por 61. 

(tI 	 Rununcia aceptada por el Consejo Regional de Desarrollo o por el Presidente de ]a 
RcpubhI. segun el cas( (94). 

I.1. Atribuciones del Alcalde. 

En io que dice relac16n con las atribuciones del Alcalde, stas pueden ser ejercidas en 
to ma eclusiva por 61. o bien, con acuerdo o previa consulta con el Consejo de Desarrollo 
(omunal.
 

A. En cuanto a las atribuciones exclusivas del Alcalde, 6stas son las siguientes: 
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(a) 	 Repcsentar judicial y extrajudicialmente a ]a N'tunicipalidad. 

(1) 	 F-'stablccer la organzdci6n interna de ,sta. 

( ) 	 Nombrir y remover a los tuncionarios de su exclusiva confianza y al resto del 
pr,,onil de su dependencia, y aplicarles medidas disciplinarias en contormidad a las normas estitutarls que los rijan. 

(d) 	 Adininistrar los recursos tinatcicros de la Municipalidad, de acuerdo con las normas 
relativas a la administraci6n inanciera del Estado, y los bienes nacionales y
municipales de uso publico de la comuna. 

(c) 	 Otorgar. rcnovir y poner t&rmino a permisos municipales. 

(1) 	 Adquirir y enajenar hicnes muebles. 

(g) 	 Dictar resoluciones de carficter general o particular. 

(11) 	 Delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones exclusivas en un funclonaro de su
dependencia o en las personas que designe, exceptuadas las facultades relatms al
iombrimitento, reniocii)n yaplicaci6n de medidas disciplinarias. Estas delegaciones

pueden electuarse tratindose de localidades distantes de la Mumcipalidad o en 
coikoIcr parte de lh comuna cuando las circunstancias asi lo aconsejen, pudiendo
recacr en un tuncionario municipal que deberfi ejercer su cometido en comisl6n de
servicio. o hien. en algiin ciudadano que cumpla con los requisitos exigidos para ser 
designado Alcalde, quien serA contratado a honorarios o ad-honorem, segin lo 
establecido en la respectiva resoluc16n. En todo caso, esta delegac16n debe ser de
carficter parcial y decir relac16n con materias especificas, asimismo. Ia resolucl6n 
deberi inJicar las lacultades. plazos y Aimbito territorial de competencia ydeberd ser 
cOInuntada al Gobernador respectivo. 

(i) 	 Coordinar el funcionamiento de ha Municipalidad con los 6rganos de ]a
administraci6n que correspondan y Ia acci6n de los servicios pfblicos en el territorio 
de li comnuna. 

(j) Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios. 

(k) 	 Convocar y presidir el Consejo de Desarrollo Comunal. 

(I) Proponer la remoci6n, al Consejo Regional de Desarrollo, por grave incumplimiento 
de sus deberes, de alguno de los miembros del Consejo de Desarrollo Comunal. 
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,I1 	 Finalmcnie. someter a plebiscito ciertas materias de administraci6n local. 

B~ 	 FI Alc,lde requermi el acuerdo del Consejo de Desarrollo Comunal en las siguientes 
Indtel 1h" 

() A\lvlxbc]hm de los proyectos del plan comunal de desarrollo, presupuesto municipal 
y %'s niU)dilicacioles. 

(l1 	 Aprobcion del proyecin de plan regulador corn ,nal y sus, modificaciones. 

(t ) 	 I.tlb!cciniicito de derechls por los servicios municipales, permisos y concesiones. 

d) 	 I t.hcenimcnto de tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara 
idLnt11lJU l16'r 1oL,1l y que est~n destinados a obras de desarrollo comunal. 

(e 	 Adqulicion, enajenac16n, gravamen, arrendamiento por un plazo superior a cuatro 
,1fi05 Irpaso, a Lualquier titulo, del dominio o mera tenencia de los bienes 
ninuebles municipales o donac16n de bienes muebles. 

(1) 	 Lxproptacl6n de bienes inmuebles destinados a dar cumplimiento al plan regulador 
I(.lhiLnal. 

(g) 	 Olorgamiento de subvenciones y aportes. 

(h) 	 Transigir judicial y extrajudictalmente. 

(i) Otorgamiento de concesiones municipales, renovaci6n y tfrmino. 

0) Establecimient de multas en las ordenanzas municipales. 

(k) 	 Otorgamijento, renovac16n y t~rmino de permisos municipales. 

(I) 	 AutorizaC16n para omitir el triimite de propuesta o licitaci6n p6blica, para contratar 
o ejecutar acciones con terceros, realizarlas o acordarlas, directamente o a travs de 
propuesta privada. 
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C. Entre las atribuciones en que se requiere Ia consulta al Consejo de Desarrollo 
('omunal, se pueden sefialar las siguientes: 

(.) 	 Dlcnoinnaci6n de las calles, plazas, avemdas ydemfs bienes o lugares de uso p6blico,
poihlativei, barrios y sectores. 

(h) 	 DesignaLitn de delegados y alcalde subrogante. 

(c) "oda (tra materia que el Alcalde estime conveniente. 

('ihc scfialar que el Alcalde debe dar cuenta pfblica al Consejo Comunal; de su gesti6n
a,il,. dcl ,ivanc,, municipal, del balance de la ejecuci6n presupuestaria yestado de situaci6n 
h,!,icri. a m, tardar, en el mes de abril de cada afho (95). 

2. ORGANIZACION INTERNA DE LAS MUNICIPALIDADES (Vid Figura 0). 

l)c actnerdtlO a It)sefialado en p iginas precedentes, las funciones y atribuciones de las 
M'-iL-p,hdididc .on ejercidas por sus 6rganos constltutivos, esto es, por el Alcalde y el 
( e Le Dcarriillo Cmiunal. 

Para el adtccuado ejercicili de tales tareas, se ha establecido al interior de cada
,.ui:.iyaidid una i)rganizci6n miterna destinada aobtener un desarrollo eficaz y eficiente 

du L.t,lunciane, encarmendadas aella. Dicha organizac16n interna se encuentra conformada 
pot h, %iguientesunidades. Secretaria Municipal, Secretaria Comunal de Planificaci6n y( airdinaci6n y por distintas umdades destinadas al desarrollo comunitario, obras
immipale%, awe) y ornata, trinsito y transporte pciblico, asesoria juridica y control. 

C(,tbe 	 %efmlar que la existencia de las unidades antes sefialadas depender6 de la 
Srcimst,incia de que la comuna respectiva tenga o no una poblaci6n total superior a cien
adl habitantes, pues en este 6ltimo caso la existencia de una omfis de dichas unidades va 

a depender de las necesidades y caracteristicas de la comuna respectiva. 

Esta organizaci6n, asi como las demis funciones especificas que se asignen a cada 
unidad, son reguladas mediante un reglamento municipal. 

A continuaci6n, seri analizada suscintamente cada una de ellas y sus principales 
Uglnciae,. 
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2.1. Secretaria Municipal. 

ia unidad debe existir en cada Mumcipalidad y se encuentra a cargo del Secretario 
MtItMl1 . Su I-itcnpal hinc6n es la direccidn de Il act ividades de la secretaria 
it!"lli,,,Iritl5,t dci Alcalde e intervenir como Ministro de Fe en toda, las actuaciones que 

:tIlt I M1unit ipalidad respectiva. 

2.2. Secretaria Comunal de Planilicacifn y Cxordinaci6n. 

L.)aeXISIent hi ie eita unidad dependerAi de la poblaci6n total existente en la comuna, 
lthido it que i sta es, superior a cien mil habitante. su existenclia %eriobhligatoria, y en caso 

tie sr iguAl o interior a cien mi1 habitantes, su creaci6n serii facultativa. atendida las 
nt'€t-.idad", y caracteristcas de la ornuna. 

i"i und.id tienc pir ohjeto aseo)rar al Alcalde y al Consejo de Desarrollo Comunal 
ii t od s la, naterias de su coinpetencia. 

SU1 tulincuones son las %iguientes: 

(,j) 	 Servo de secrctarfa tcnica en la preparac16n y coordinaci6n de las politicas, planes, 
puogramas y provecios de desarrollo en la comuna. 

(h) 	 Asesorar en la elaborac~i'n de los proyecos del plan comunal de desarrollo y 
presupuesto municipal. 

(c) 	 Evaluarelcumplimientode los planes, programas, proyectosy presupuesto municipal, 
ntormando sobre estas materias al Alcalde y al Consejo Comunal. 

(0) 	 Analizar v evaluar en torma permanente la situacion de desarrollo en la comuna. 
especialmente en los aspecios sociales y territoriales. 

(c) 	 l'ornentar la smculac16n en materias tfcnicas con los servicios piblicos y el sector 
privado de la comuna. 

(t) 	 Recopilar y mantener ntormacion relativa a sus funciones sobre la comuna v la 
reg16n. 
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2.. Unidad de Desarrollo Comunitario. 

ELta unidad esta encargada de asesorar al Alcalde y al Consejo Comunal en la 
pim:KIItfn del desarrollo comunitario, sin perjuicio de prestar asesoria t6cnica a las 
olg.tnizaciones comunlarias. Asimismo, se preocupa de proponer y ejecutar, cuaildo 
O1respotldd, las medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con la asistencia 

,OLI,1a,!.alud pibhlica, protecc16n del medio ambiente, educaci6n y cultura, capacitaci6n, 
dcpories y recreaci6n, promocl6n del empleo y turismo. 

2.4. tnidad de Obras Municipales. 

Esta umdad tiene a su cargo tareas diversas, correspondidndole, principalmente, 
clahorar el proyecto del plan regulador comunal y sus modificaciones, velar por el 
cumplihmento de las disposiciones de dicho plan regulador comunal y de las ordenanzas 
correspondientes. En tal sentido, la unidad de obras municipales deb- dar su aprobaci6n 
a las subdivisiones de predios urbanos y urbano-ruraies, y a los proyectos de urbanizaci6n 
, construcci6n que se efectfen en las dreas urbanas y urbano-rurales, las que incluyen las 
obras nuevas, amphaciones, transformaciones y otras que determinen las leyes y reglamentos, 
y otorrgar los permisos correspondientes para ]a calificaci6n de tales obras, fiscalizar su 
ejecuc16n, recibirlas y autorizar su uso. 

A cta 	unidad, ademfis, le corresponde: 

(a) 	 Realizar las tareas de inspecci6n sobre las obras en uso, a fin de verificar el 
cumplirniento de las disposiciones legales y t~cnicas que las rijan. 

(b) 	 Aplicar las normas legales y tdcnicas para prevenir el deterioro ambiental. 

(c) 	 Mantencr un catastro de las obras de urbanizaci6n y edificaci6n realizadas en la 
comuna. 

(d) 	 En relaci6n con la vialidad urbana y rural, puede proponer y ejecutar las medidas 
relacionadas con 6stas, ]a construcci6n de viviendas sociales e infraestructuras 
sanitarias, prevenci6n de riesgos y prestaci6n de auxilio en situaciones de emergencia, 
y en general aphcar las normas generales sobre construcci6n y urbanizaci6n en Ia 
comuna, asimismo, debe velar por el cumplimiento de las disposiciones del plan 
regulador comunal y de las ordenanzas correspondientes, en virtud de Io cual goza 
de las siguientes atribuciones: 

10 Dar su aprobaci6n a las subdivisiones de predios urbanos y urbano-rurales, a los 
proyectos de obras de urbanizaci6n y de construcci6n, que en general, se efecttien en 
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Lis ,ircas urbanas y urbano-rurales, las que incluyen tanto las obras nuevas como las 
,mnpiaclones, transformaciones y otras que determinen las leyes y reglamentos. 

2c Otorgar permisos para la edificac16n de dichas obras y fiscalizar su ejecuci6n hasta 
LInolcmntO Lie su recepc16n, recibir las obras y autorizar su uso. 

"I dmbin puede realizar tareas de inspecci6n, a fin de verificar el cumplimiento de
I~i,normas leguls y reglanentarias que las ojan. 

(C) 	 iHPmateria ambiental, le corresponde aplic;,r las normas legales y tfcnicas para
prevenir el deterioro del ambiente. 

2.5. Unidad de Aseo y Ornato. 

A esta undad le corresponde, principalmente, el aseo de as vias pfiblicas, parques,
!,liz t%,jardines % en general de los bienes nacionales de uso pfblico que existan en la 
tOMtnna, la extracc1dn Lie la basura y la construcci6n, conservaci6n y administraci6n de las 
aruas verdcs de la misma. 

2.6. Unidad de Trfinsito y Transporte Pdblico. 

A esta 	unidad le corresponde otorgar y renovar las licencias para conducir vehiculos, 
di let mmnar el sentido de la circulaci6n vehicular en coordinaci6n con los organismos de la 
Adnmmstratcm6n del Estado competentes, sefializar adecuadamente las vfas p6blicas y en 
general aplicar las normas sobre trfinsito y transporte pfiblico en la comuna. 

2.7. Unidad de Administraci6n y Finanzas. 

Esta unmdad asesora al Alcalde en ]a adminnstraci6n del personal de la Municipalidad 
y n fi adidinistract6n financiera de los bienes municipales. 

Para el adecuado ejercicio de esta 6itima func16n, esta unidad puede realizar estudios,
calculns, proponer y regular la percepci6n de cualquer tipo de ingreso municipal, colaborar 
en la elaboraci6n del presupuesto municipal junto a la Secretaria Comunal de Planificaci6n 
y Coordinaciti. visar los decretos de pago, lievar Ia contabilidad municipal en conformidad 
a la-, nornas de contabilidad nacional e instrucciones que la Contraloria General de la 
RC lILa imparta ai respecto, controlar la gesti6n financiera de las empresas municipales,
Occtuar pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva, debiendo rendir cuentas 
a la Contraloria General de la Rep6blhca y recaudar y percibir los ingresos municipales y 
tns tales correspondmentes. 
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2.F. Unidad de Asesoria Jurddica. 

lu unidad asesora al Alcalde en las materias juridicas en que 6ste le requiera, 
PA&'\ viC L1 aquellos juicios en que la Municipalidad sea parte o tenga interns, informa 
t!, dcr e.. orienta peri6dicamente respecto de las disposiciones legales y reglamentarias 
prltinciites. inlorina y mantiene al dia los titulos de los bienes raices municipales y, por 
ultnio. electia investigaciones y sumarios administrativos, cuando asi lo ordene el Alcalde. 

2 9. Inidad de Control. 

A csta unidad le corresponde realizar la auditoria operativa interna de la Municipalidad 
LOl LI ObjctO de Icalizar [a legalidad de su actuac16n, controla la ejecuci6n financiera y 
tnhipuestarmi municipal y representa al Alcalde los actos municipales cuandO los estime 
igalcs (9). 

3. CONSEJO DE DESARROLLO COMUNAL (Vid. Figuras P y 0). 

E1 Conejo de Desarrollo Comunal, como parte integrante de la Municipalidad, tiene 
pot objeto asesorar al Alcalde y hacer efectiva la participaci6n de la comunidad en el 
progrcso econ6mico, social y cultural de la comuna. 

Fste organismo se encuentra regulado por la Ley Orginica Constitucional de 
Muwcipllidades y por la ley de organizaciones comunitarias (97). 

En Ioque respecta a su integraci6n, el Consejo de Desarrollo Comunal es presidido por 
el Alcalde. quien s6lo tiene derecho a voz y est6 integrado, ademis, por el siguiente n6mero 
i z-onsejeros. 

Cuatro miembros en las comunas o agrupaciones de comunas de hasta cinco mil 
habitantes. 

Ocho miembros en las comunas o agrupaciones de comunas de m~s de cinco mil y 
hasta treinta mil habitantes. 

lbce miembros en las comunas o agrupaciones de comunas de ms de treinta mil y 
hasta cien mil habitantes y 

Dieciscis miembros en las comunas o agrupaciones de comunas de mfs de cien mil 
habitantes. 
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De lo anteriormente sefialado, se desprende que el nfimero de integrantes del Consejo 
(',minhl serdi eminentemente vai iable, ya que 6ste dependerfi del nmero de habitantes que 
posca la respectiva comuna. Para los efectos de ]a determinac16n de la poblaci6n en la 
('mIlunat o agrupacin de comunas se considerard el censo legalmente vigente. 

El Consejo se encuentra integrado por representantes de ls or-anizaciones 
comunitarias, de carcter territorial y funcional, y de la, actividadles relevan '. dc cda 
comuna o agrupac16n de comunas, exceptuadas aquellas de naturaleza L!,:ial o sindical v 
dc la administraci6n p6blica, debiendo corresponder la mitad del ntimero total de 
mtegrantes a las organizaciones comunitarias y la otra mitad a ;as actividades relevantes; a 
su vez, en el primer caso, el n6mero de representantes se debe distribuir pol partes iguales 
cntre lis organizaciones territoriales y las funcionales. 

Cahe sefialar al respecto, que las organizaciones comunitarias de car~icter territorial y 
tunLonal y las actividades rclevantes que tengan derecho a participar en la elecci6n a,, los 
mtembros del Consejo de Desarrollo Comunal, serin determinadus en firma previa por el 
Consejo Regional de Desarrollo, mediante resoluciones que dictarii al efecto. 

Se enoende por organizaci6n comunitaria de carcter territo.4l, aquellas personas 
juridicas, sin fines de lucro, por cuyo in:ermedio se organizan los vecinos Lon C objeto de 
promovei el desarrollo de la comuna y los intereses de sus integrantes en el territorio 
rcspectivo y colaborar con las autoridades del Estado y de las Municipalidades. Tal es el 
caso de las junt is de vecinos, centros de madres, organizaciones de regantes y asociaciones 
de propietarios. 

Se entiende por organizaci6n comunitaria de caricter ftuncional, aquellas 
organizaciones con personalidad jurldica, sin fines de lucro, que sean reconocidas por el 
Cons,-Jo Regional de Desarrollo y que tengan por objeto representar y promover valores 
especifico, de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupaci6n de comunas 
respectiva. Entre 6stas se pueden considerar a las instituciones de educaci6n de carActer 
privado, los centros de padres y apoderados, los centros culturales y artisticos, los cuerpos
de bomberos, los grupos de transferencia tecnol6gica, las organizaciones privadas del 
voluntariado, los clubes deportivos y de recreaci6n, las organizaciones juveniles y otras que 
promuevan la participaci6n de la comunidad en so desarrollo social y cultural. 

Para los efectos de su reconocimiento, el Consejo Regional de Desarrollo deberA 
considerar y ponderar mediante parmmetros objetivos y generales el grado en que las 
organizaciones promuevan la participaci6n comunitaria y su aporte efectivo, a travs de 
actividades concretas, en beneficio del desarrollo social y cultural de la comuna. 

Se entiende por actividLdes relevantes, aquellas que en mayor medida contribuyan al 
desarrollo econ6mico de la comuna o agrupaci6n de comunas, calificadas como tales por el 
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Consejo Regional de Desarrollo, en las -'" Is debe considerar el volumen de producci6n
de hienes y servicios, el nivel de empleos genizrados, aportes tributarios, recaudaci6n de 
Impuestos que efectuen y el monto de ]as inversiones realizadas en la comuna, de acuerdo 
a lo- imornies %olicitadosa los organisinos t6cnicos correspondientes (98). 

3 1. Procedimiento de Elecci6n de los Itepresentantes de Organizaciones Comunitarias 
y Actividades Relevantes (Vid. Figuis R, Sy T). 

Ed procedimiento de elecci6n de los representantes de organizaciones comunitarias y
actividaides relevantes se puede resumir, en tr.:nos generales, en cuatro grandes etapas: 

A. Primera Etapa 

'ara etectos de la determinaci6n, por pare del Consejo Regional de Desarrollo, de las 
organiz,--nes comunitarias territoriales y funcio-jai.s y di. ias actividades relevantes se 
ahrir-i un regisi., p6blico en cada Municipalidad, a lo menos, un afio antes del cuadrienio 
coirespondiente, por el tdrrr no de dos meses y en el cual se debern inscribir las 
organizaciones comunitarias y las personas naturales y juridicas que se desempefien en 
aclividades relevantes dentro de las comunas. Este registro estar6 a cargo del Secretario 
Municipal, el que actuari como ministro de fe, quien procederdi al cierre del registro una 
vez vencido el plazo de dos meses, enviando copia de la n6mina de los inscritos al Consejo 
Regional de Desarrollo, dentro de los diez dias siguientes al cierre. 

',61o pueden inscribirse en el registro ptiblico las organizaciones comunitarias que 

cumplan los siguientes requisitos: 

(a) 	 Tenor personahdad juridica vigente. 

(b) 	 Tener domicilio en la comuna o agrupaci6n de comunas respectiva. 

(c) 	 Tener un; ant gbedad de dos afios en ]a comuna. 

(d) 	 Reunir un nfimero de miembros activos no inferior aquince, los que deben tener una 
antiguedad de afiliaci6n no inferior a seis meses. 

En lo que respecta a las personas naturales o juridicas que desarrollen actividades 
relevantes, 6stas s6lo podrdn inscribirse en el registro pfiblico cuando cumplan los siguientes 
requisitos: 
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ka l Tener domicilio en lacomuna o agrupaci6n de coinunas. 

(h) Tener una antiguedad de dos afios en lacomuna (99). 

B. Segunda Etapa 

Una vez -ecibida lan6mina de organismos y personas inscritas por el Consejo Regional
dc Desrrollo, este determinardi, en el plazo de treinta dfas, cuiles serdn las organizaciones
Lit, caracter territorial y funcional y qu6 personas naturales o juridicas que realicen,min'idad' relevantes tendi in derecho aparticipar en ladesignaci6n de representantes a]( c;a de l)esarrollo Comunal. Esta decis16n se debe emitir a travfs de una resoluci6n,1. LUJI dentro de o, tres dias siguientes a su dictaci6n debe notificadaser por carta
LithIcLd,| ,ila correspondiente Municipalidad, laque debe disponersu publicaci6n, dentrodt as cico dis siguientes de ser recibida, en algfn diario de los de mayor circulac16n en1a carnuna o agrupac16n de romunas y por medto dz avisos que se fijarfn en la sede 
trniunal y en oros lugares pbhlicos (100). 

Pncedimiento de Reclamo 

Cudlquter organizaci6n comuntaria o persona que desempefie una actividad relevantepadri reclamar en Lontra de laresoluci6n dictada por el Consejo Regional, dentro de unplaza de diez dias, contados desde lapublicac16n o fijaci6n de los avisos de laresoluci6n,
ante elTribunal -Electoral Regonai, debtendo acompafiar los documentos y antccedentts en que se hunde su reclamaci6n y remitiendo, en fsrma simultfnea, una copia de laprv'cntacton del reclamo a larespectiva Municipalidad. 

Recibida lareclamacj6n, dentro de los tres L,,01 siguientes, se notificarf por cfdula al
Conejo Regional y al afectado, si es que procediere. 

El Tribunal tiene un plazo para fallar de quince dias, debiendo dictar una resoluci6nde teemplazo a ladictada por el Consejo Regional, en caso de ser procedente. Elinteresado deber.i enviar copa del fallo a laMunicipalidad que corresponda en el plazo de
do% dia, contados desde lanotificaci6n del mismo. 

Lna vez que se encuentre ejecutoriada laresoluci6n del Consejo Regional deDesarrollo o ladel Tribunal Electoral Regional, en su caso, la Municipalidad debe proceder
lapublhcaci6n de ella, en forma inmediata, en un diario de los de mayor circulaci6n de lacoimuna o agrupac16n de comunas y mediante avios fijados en lasede comunal y otros 

LLares pfblicos (101). 
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C. Tercera Etapa 

Un:n vez realizadas 1.s publicaciones anteriormente sefialadas, ios representantes de las 
orgIIiaLIOnes comrunitarias y las personas que desarrollen actividades relevantes 
eterninadas por el Consejo Regional de Desarrollo, deberdn reunirse, dentro de un plazo 

dle seswnta dias, con el objeto de formar las listas de ternas de candidatos a consejeros 
tiiul ires y ,uplentes, previa citaci6n que efeclie el Secretario Municipal, la que se harA 
incdiantc el envio de carta certificada al domicilio que hubieren sefialado las organizaciones
(olmunitarias y las personas que desempefien actividades relevantes. Las reuniones se harn 
por eirflcnlts y en cadv' reun16n los concurrentes elegirAn, en un solo acto y en votaci6n 
untipersonal, una terna pc- "da' plaza del Consejo Comunal que corresponda Ilenar por
tiainicnio. dcleiendo entregar Ia hsta al Secretario Municipal. En caso de no entregarla el 
Sctrctario unicipal informarfi al Consejo Regional, el que procederd a confeccionar las 
teriia' con nombre, de miembros activos pertenecientes a las organizaciones comunitarias 
quc descmFefien actividades relevantes (102). 

1). Cuarta Etapa 

Establccida la ista de ternas, el Secretaria Municipal, dentro de tercero dia, proceder6 
a hdcer envio de 6stas al Tribunal Electoral Regional para efectos de su calificac16n, ante 
cl cuil se podrfin efectuar las observaciones o reclamaciones que merezca ]a formaci6n de 
dihas listas, por parte de los representantes de las organizaciones comunitarias y personas 
perinccientes a actividades relevantes. El Tribunal Electoral Regional tendr, un plazo de 
dic has para resolver, contados desde el vencimiento del plazo de remisi6n de la lista de 
terna por el Secret'io Municipal, debiendo comunicar su resoluci6n dentro de los tres dias 
siguientes a la MuniL.alidad e interesados. 

En caso de anularse uno a mis de los actos eleccionarios, o bien, si se declara la 
inhabilidad de una o mids de las personas que integran la terna, deberA el Secretario 
Municipal citar aquienes corresponda para realizar un nuevo acto eleccionario para formar 
una nueva terna o reemplazar a las personas objetadas, citaci6n que debe tener lugar dentro 
del plazo de diez dias, contados desde la notificaci6n de la resoluci6n respectiva, 
realziindose el procedimiento anteriormente descrito. 

Aprobadas las listas de ternas por el Tribunal Electoral Regional, el Secretaria 
Municipal las enviar6 en forma inmediata al Consejo Regional de Desarrollo, para que 6ste, 
CII Ln plazO de quince dias, designe de las listas a los miembros titulares y suplentes del 
Consejo de Desarrollo Comunal, mediante resoluci6n que serS remitida a la MunicipalidaL 
,zorrespondiente, para efectos de su publicaci6n en un diario de los de mayor circulaci6n en 
la comuna o agrupaci6n de comunas y por avisos fijados en la Municipalidad y en otros 
Lgares pfblicos. 
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Para ser designado miembro del Consejo de Desarrollo Comunal se requeriere contar 
con los reqniisitos siguientes: 

(a) Ser ciudadano con derecho a sufragio. 

(b) Tener a Io menos ve;ntlin afios de edad. 

(c) Haber aprobado la ensefianza basica. 

(d) Tener situaci6n militar al dia. 

(e) Tener domicilio en ]a comuna. 

(f) Pertenecer a alguna organizaci6n comunitaria sero persona que desarrolle 
actividades relevantes. 

(g) Finalmem'e, pueden ser designados consejeros los extranieros con derecho a sufragio 
que cumplan con los requisitos anteriormente sefialados. 

Son inhdbiles para ser designados miembros del Consejo de Desarrollo Ccmunal, laspersonas naturales que por si o como representantes de personas juridicas, celebren ouaucionen contratos con la Municipalidad o tengan litigios pendientes con 6sta en calidadde dernandantes. Esta inhabilidad no regirg cuando asi lo declare el Consejo Regional deDesarrollo, a petici6n del Consejo Comunal, en el evento de que no existan en la comunamis de tres personas en un rubro especifico en condiciones de celebrar el contrato 
respectivo. 

Son incompatibles los cargos de .niembro del Consejo de Desarro'.' Comunal con
cargos directivos en partidos politicos o en organizaciones de naturaieza gremial o sindical
 y con cualquier empleo o 
funci6n pfiblica retrrauida con frndos estatales, con excepci6nsolamente de los empleos, funciones o comisicaes docentes de la ensefianza bsica, media o superior, que no sean municipales y de la misma comuna o agrapaci6n de comunas, conlos cargos de miembros de los Consejos Regionales de Desarrollo y con lkV r.mpleos de
funcionarios y trabajadores municipales. 

En cualquiera de los casos anteriormente sefialados, Lualquier interesado, con domicilloen la comuna, podr6 objetar la designaci6n de un miembro ante el Tribunal Electoral 
Regional, quien resciverd en definitiva (103). 

Los miembros del Consejo de Desarrollo Comunal, esarfn en sus cargos, por las
siguientes causales: 
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(a) 	 Renuncia, aceptada por el Consejo Regional de Desarrollo. 

(b) 	Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 

(c) 	 Enfermedad grave o prolongada. 

(d) 	 Inasistencia injustificada a mfis del 50% de las sesiones del Consejo Comunal 
celebradas en un afio. 

(e) 	 Remoci6n por grave incumplimiento de sus deberes, acordada por los dos tercios 
de los miembros en ejercicio del Consejo Regional de Desarrollo, ya sea a petici6n
del Alcalde odel Consejo de Desarrollo Comunal. 

(f) 	Inhabilidad declarada por el Tribunal Electoral Regional competente, por haber 
cumplido 6rdenes o recomendaciones de un partido politico, en materias relativas al 
desempefio de su cargo. 

El consejero titular serS subrogado por elconsejero suplente, cuando el primero cesare 
en su cargo y lo reemplazarA cuando por cualquier causa no pudiere realizar 
temporalmente sus i nciones. 

3.2. Atribuciones de los Consejos de Desarrollo Comunal 

En Ioque dice relaci6n con las atribuciones del Consejo C ,',unal de Desarrollo, se 
pueden distinguir facultades exclusivas, facultades concurrentes y facultades consultivas. 

A. Facultades Exclusivas del Consejo de Desarrollo Comunal 

En lo tocantc ,tlas facultades excluslvas del Consejo de Desarrollo Comunal, se pueden 
citar las siguientes: 

(a) 	 Formar laterna para desigpar al Alcalde en la comuna o agrupaci6n de comunas 
respectiva, para su posterior proposici6n al Consejo Regional de Desarrollo. 

(b) 	 Proponer laremoci6n del Alcalde o de algfin miembro del Consejo de Desarrollo 
Comunal al Consejo Regional de Desarrollo. 

(c) 	 Fiscalizar y formular observaciones a las actuaciones del Alcalde, las que deben ser 
respondidas por 6ste. 
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(d) 	 Recomendar prioridades ,'n ]a formulaci6n y ejecuci6n de proyectos especlficos y 
mcdida, concretas de desarrollo comunal. 

(c) Citar o pedir informes cuando Ioestime conveniente a los funcionarios municipales, 
para pronunciarse sobre las matetNs de su competencia. 

(t) 	 Proponer al Alcalde la realhzaci6n de un plebiscito, por mayorfa absoluta de los 
conlsejeros en ejercicio. 

B. Facultades Concurrentes del Consejo de Desarrollo Comunal 

En cuanto a las tacultades concurrentes del Consejo de Desarrollo Comunal, se pueden 
cutar la%sigulentes: 
(a) Aprobac16n de los proyectos del plan comunal de desarrollo y presupuesto municipal 

y sus modificacones. 

(h AprobaciOn del pr,,yccto de plan regulador comunal y sus modificaciones. 

(t) 	 Estableclmeno de derCelbos por servicios ,nunicipales, permisos y concesiones. 

(d) 	 Ektablecimiento de los tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara
identificaci6n local y est6n destinados a obras de desarrollo comunal. 

(e) 	 Adqumsici6n, enajenac16n, gravamen, arrendamiento superior a cuatro afios o traspaso
dcl dominico o mera tenencia, a cualquier titulo, de bienes inmuebles municipales o 
donac16n de bienes muebles 

U!) 	 Expropmaci6n de bienes inmuebles para dar cumplimiento al plan regulador comunal. 

(g) 	 Celebrac16n de transac. iones judicial o extrajudiciales. 

(h) 	 Otorgamiento y termmnaci6n de subvenciones y aportes a personas juridicas de 
caracter p6blico o privado, sin fines de lucro, para financiar actividades comprendidas 
en las funciones de las Municipalidades. 

(In) 	 Establecinmiento de multas en las ordenanzas municipales. 

(j) 	 Aprobac16n del balance, ejecuci6n presupuestaria y estado de situaci6n financiera de 
la Municipalidad, que anualmente presente el Alcalde. 
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(k) 	 Otorgamiento, renovaci6n y terminaci6n de permisos municipales. 

(i1 	 Autorizac16n para omitir el trmite de propuesta o licitaci6n pfblica en ]a
comratac16n o ejecuc16n de acciones con terceros hasta por un monto de 300 UTM. 
En este t6ltimo caso, se deberd Ilamar a propuesta privada a la que deberqn concurrir, 
a io menos, tres interesados debidamente inscritos en los registros que para tal efecto 
deberi Ilevar la Municipalidad. 

-l Consejo de Desarroilo Comunal deberd emitir respecto de estas materias un 
pmmtiuncmlento en el plazo de veinte dfas, contados desde la convocatoria hecha por el 
AlcaLd-. 

C. 	 Facultades Consultivas del Consejo d(, Desarrollo Comunal 

Finalmente, en cuanto a las facultades consultivas del Consejo de Desarrolio Comunal, 
sc pucden citar las sigulentes: 

(a) 	 Denommacicn de calles, plazas, avenidas, dcmas bicnes o lugares de uso pfiblico, 
poblaciones, barrios y sectores. 

(b) 	 Nombramiento de delegados del Alcalde. 

(c) Designaci6n de Alcalde subrogante. 

(d) Cualquier otra materia que el Alcalde someta a su consideraci6n (104). 

3.j. 	Tipos de Sesiones y Qu6rums 

.os Consejos de Desarrollo Comunal, en el ejercicio de sus funciones, pueden realizar 
Ircs pos de sesiones, a saber; constitutiva, ordinarias y extraordinarias. 

LU sesi6n constitutiva, es aquella que se celebra con ocasi6n del inicio del cuadrienio 
reptctivo, la que se debt! efectuar al dia siguiente de aquel en que finalice el perfodo de 
Io%*lterlores consejeros. 

Las sesiones publicas ordinaria las que se efectli q, a lo menos, dos vccS 
al rles 
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ias sesiones extraordinarias, son aquellas que se efecttian en virtud de una 
cowocatorw hecha por el Alcalde o a petici6n de un tercio de sus miembros en ejercicio.
'stas sesiones pueden ser de carfcter p6blico o privado. 

En Io que respecta al qu6-um para celebrar sesiones, el Consejo de Desarrollo 
Comunal requerifi de la mayoria absoluta de los miembros en ejercicio. 

Lo% acuerdos se adoptarfn por la mayorfa absoluta de los miembros presentes, no 
o,mnte, tratfindose de las materias en que requiere el acuerdo delse Consejo de 
Dcsar!ollo Comunal para otorgar y dar trmino a las subvenciones y aportes para financiar 
actwidades comprendidas en las funciones municipales, se requerird el voto favorable de las 
tres cuairtas partes de los consejeros en ejercicio. 

En Io reterente a ]a designaci6n de los alcaldes elegidos por el Consejo Regional de 
Desarrollo, a propuesta en terna del Consejo de Desarrollo Comunal, el acuerdo adoptado 
en la ses6n extraordnara '.' efect6e este 61timo para formar la terna requerird un 
quorum de los dos tercios de los miembros en ejercicio y la terna se integrarS con las 
personas que en votaciones sucesivas obtengan la mayoria absoluta de los miembros 
prcsentes. 

Por itirno, se requiere la mayoria absoluta de los consejeros un ejercicio para efectos 
de proponer al Alcalde la realhzaci6n de los plebiscitos comunaler, (105). 

4. Presupuesto y Bienes Municipe. 

En nuetro pai,. las Municip.iidades se financian por distintas vfas de recursos, 
correspondiendo 6stc, a diversos fondos, como ser, los siguientes: 

A. Fondos propios de ]a Municipalidad. 

B. Fondos provenientes del Fondo Comfin Municipal. 

C. Fondos provenmentes de la Ley de Presupuestos de la Naci6n. 

A. Fondos Propios de Ia Municipalidad 

Estos fondos son de fibre disponibilidad de la Municipalidad y sus principales fuentes 
son: 
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(a) 	 Loxs derechos que cobre por los servicios que preste y por los permisos y concesiones 
que otorgue. 

El monto aque ascienden estos derechos, se encuentra establecido en el Decreto Ley
N' 303 de 1979. En los casos no contemplados por este Decreto con Fuerza de Ley, 
ya sea en cuanto a la tasa o al cobro de dsta, su determinac16n se efectuarS mediante 
ordenanzas municipales, las que previamente deberAn comunicarse al Intendente 
respectivo. 

(b) 	 IAs ingresos que perciba con motivo de sus actividades o de las de los 
establecimtentos de su dependencia. Dentro de estos iltimos se encuentran las rentas 
de lo% bienes municipales, arrendados, dados en concesi6n o bien vendidos o 
rentados. 

(c) 	 Los ingresos que recaude por los tributos que la ley permite establecer a las 
autoridades comunales, dentro de los marcos que la ley sefiale, que graven actividades 
o bienes que tengan una clara identificaci6n local, para ser destinados a obras de 
desarrollo comunal. Se puede citar, en tal sentido, ]a existencia de un impuesto del 
5% sobre los valores de facturas, boletas o recibos correspondientes a consurno de 
energfa elktrica, gas licuado o de cafieria, agua potable y tel6fono, los que son 
asignados a cada Municipalidad, de acuerdo a la comuna en que se efectila el ga,:.. 
Igualmente, el rendimiento del impuesto territorial, en el que del 100% asignado a 
las Municipalidades un 40% e: asignado directamente a las Municipalidades, segcin
[a iecaudaci6n comunal y un 60% se asigna a otro fondo, cual es el Fondo Comin 
Municipal. 

(d) 	 Las multas a beneficio municipal. 

(e) 	 Los demis ingresos que le corresponda en virtud de las leyes vigentes, contemplados 
en el Decreto Ley N' 3063 de 1979. 

B. Fondo Comun Municipal 

El Fondo Comfin Municipal estA compuesto de los siguientes recursos: 

(a) 	 Asignaci6n de un 60% del impuesto territorial recaudado en las comunas. 

(b) 	 Asignac16n del 45% de las patentes comerciales recaudadas por la Municipalidad de 
Santiago y de un 65% de las recaudadas por las Municipalidades de Providencia y 
Las Condes. 
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(2) 	 Asignaci6n del 50% de los permisos de circulaci6n de vehiculos recaudados en las 
C~hiiunais. 

Cibe scfialar que el Fondo Comfin Municipal posteriormente es distribuido entre todas 
!,.' Momucipalidades del pais, con excepci6n de las Municipalidades de Vifia del Mar, 
S.minao. Providencia. Lis Condes y Machali, a partir de un coeficiente trienal que 
, tolhlllnt considera los siguientes factores: 

I 	 Numcro de habitantes de c , comuna (20%). 

2 	 N/imero de predios exentos de impuesto territorial de cada comuna (30%). 

3' 	 DWficits de ingresos permanentes de cada comuna (40%). 

4' 	 N6mero de comunas (10%). 

Sin perjuicio de lo sefialado, para efectos de la distribuci6n del Fondo Comfn 
\.'lurcipal, adema,, se debe considerar un coeficiente anual, el que hoy en dia asciendce al 
!0', dcl total de recursos que conlorman el Fondo Comiin Municipal. 

C. Fondos pi avenientes de ]a Ley de Presupuesto de la Naci6n 

"Noobstante las diversas vias de inanciamiento con que cuenta ]a Municipalidad, se ha 
malteoldo la idea de que el Fisco aporte anualmente una determinada suma a las 
Muniupalidades, de acuerdo a Io que se disponga en la Ley de Presupuestos de la Nacj6n, 
en un cantidad que es eminentemente variable, pues su monto estarfi sujeta al criterio de 
la Administraci6n. En tal sentido, el financiamiento fiscal por la Ley de Presupuesto estA 
,siallecido con car6cter facultativo por el Art. II1 de la Constituc16n Politica. 

E;n Io que repecta al r~gimen de bienes municipales, estos estfmn conformados por los 
')IC!IeS corporale, e incorporales que posean a cualquier titulo, los destinados al 
tunctonanmiento de sus servicios y los dineros depositados a plazo o en cuenta corrente, los 
qut sLr-n inembargables. 

Ln Ioquc respecta a la adquisici6n del dominio de bienes rafces por la Municipalidad, 
eCii se sujetarai a las normas del derecho comtin. Sin perjuicio de ello, la ley declara de 
utilidad piblica todos los bienes raices que se encuentren ubicados en la comuna o 
avrupac16n de comunas correspondiente a ]a Municipalidad para la adquisici6n de ellos por 
medion de expropiaci6n, para dar asi cumplimiento a las normas del plan regulador comunal. 
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Lo. hienes, inmuebles municipales pueden ser ademfs enajenados, gravados o 
,MV1ndLdos en ciSo de necesidad o utilidad manifiesta, procedidndose a ello mediante 
lit h ca.11:c6n 	p 

Los benes muebles municipales pueden ser dados de baja y subastados en remates 
pubic's%. 

I'm 6ltrnto, caibe menclonar que las personas que contraigan obligaciones contractuales 
(on Il Muncipaldad por una suma no inferior a 2 UTM, deben rendir cauci6n para 
a.tgurar eltumplimiento de las citadas obhligaciones (106). 

5. PLEBISCITOS 

La conmndad puede participar en lagesti6n municipal no s6lo atravs de los Consejos 
tic Dcarro'.lo Comunal, sino que ademis, mediante los denomnados Plebiscitos Comunales. 

1:., Plehscits Comunales tienen su consagraci6n en laCarta Fundamental, en el Inc. 
3 dcl Art. 107. el que al regular lI Adminstraci6n Comunal establece que "laIcy sefialar6 
hN materia, de admnistrac6n local propias de lacompetencia de las Municipalidades, que 
clAlcalde podri ,ometer a plebiscito". 

De esta forma se consagran constit .ionalmente los plebiscitos comunales, los que se 
CrlLuentran regulados en laLey Org~inica Constitucional de Municipaldades. Sin perjuicio
de efl'.. lareaizac,6n del plebis,:ito comunal se rige, en lo que sea aplicable, por laLey 
Ctnait Constitucional N' 18.70 sobre Votaciones Populares y Escrutimos. 

U L' Oigfinica Constntucional de Municipalidades establece que las materias que
1ieden ser objeto de un p!ebscito comundl son aquellas relativas a las inversiones 
especificas de desarrollo comunal. 

('orresponde al Alcalde efectuar laconvocatoria a plebiscito, ya sea: 

(,) De ohlcio. 

(b) A slicitud del Consejo de Desarrollo Comunal, adoptada por lamayorfa absoluta 
de sus conse;eros en ejerciclo. 

(c) 	 A petici6n de los vecinos de lacomuna o agrupaci6n de comunas respectiva, los que
deben estar prevamente inscritos en los registros electorales de lacomuna o 
agrupaLin de L91nlunas al 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, para lo 
cual deben concurrir con su firma, a lo menos, el 20% de ellos, circunstancia que 
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debe ser ,creditada mediante certificado emitido por el Director del Servicio 
l-lectoral. 

1I convocatoria a plebiscito es resuelta por el Alcalde, mediante decreto fundado, en 
cl plazo d quince dias. En caso de no pronunciarse dentro de dicho plazo, se entender, 
que aprueba la sohcitud. 

El decreto alcaldicio que convoque a plebiscito comunal debe ser publicado en el Diario 
(Jt .cal,Cn un diario de los de mayor circulaci6n de la comuna o agrupac16n de comunas y 
inediante avits fijados en la sede comunal y en otros lugares pfiblicos. 

Este decreto deberh contener: 

1V 	 La o las cuestiones sometidas a plebiscito. 

20 	 li circunstancia de ser o no vinculante su resultado para ]a autoridad. Tratfindose 
de his cuestlones declaradas no vinculantes, el resultado de aqu6ilas s6lo serfin 
ilustrativas acerca de las materias en consulta. 

3 	 La fecha en que se efectuar, el plebiscito, el que no podrA realizarse antes de treinta 
dias ni despuds de sesenta dias, contados desde la publicaci6n de dicho decreto en 
el Diario Olicial. Cabe sefialar al respecto, que no podri convocarse a un plebiscito 
comunal dentro de los seis meses previos a una elecci6n de Diputados y Senadores 
o de Presidente de la Rep6blica. Asimismo, se suspenden los plazos de realizaci6n 
de los plebiscitos comunales cuando se convoque a un plebiscito nacional, o a 
elecc16n extraordinaria de Presidente de la RepIblica, hasta la proclamaci6n de sus 
resultados por el Tribunal Calificador de Elecciones. 

En lo relerente al costo de los plebiscitos comunales, 6ste ser, de cargo de la 
Municipalidad quL lo convoc6, correspond16ndole ademfs efectuar la confecci6n de las 
cdulas y la distribuci6n de los 6tiles que se empleen en los mismos (107). 

6. LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

Cabe sefialar que los particulares afectados por resoluciones u omisiones ilegales de la 
Municipalidad, sin perjuicio de la posibilidad de que puedan interponer recurso deun 
protecc16n o acciones civiles ordinarias en contra de aquellas, disponen Ge una acci6n 
cspecial de caracter contencioso-administrativa cuyo procedimiento se encuentra regulado 
en el titulo fina' le la Ley Orgnimca Constitucional de Municipalidades, el que contempla 
el denmmnadu 'reclamo de ilegalidad". 
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Consta este procedimiento de dos etapas, a saber: lavia administrativa y la via judicial. 
La via .dministrativa consiste en que cualquier particular puede reclamar ante el 

Akalde contra %usresoluciones u omisiones o las de sus funcionarios, que estime ilegales, 
cuando %tas afecten elinterbs general de ]a comuna o bien le agravien personalniente. 
Estc rclamo debe ser interpuesto dentro del plazo de treinta dfas, contado - cuando 
alcctcn el tcinre, general de lacomuna - desde lafecha de lapublicaci6n del acto 
!l'lngihdo, cuando %e irate de resoluciones o desde elrequerimiento, en el caso de la" 

01111S(Mncs o0 en - cuando agravien al recurrente - er, elmismo plazo contado desde la 
ilhticacion administrativa de laresoluc16n reclamada o desde el requerimiento, en el caso 

tc I % unisiuics 

II Alcalde debe pronunciarse, a mis tardar, en elplazo de quince dias, pues de lo 
tLntr,lu, unia vez irancurrido este termino se considerara rechazado el reclamo. En todo 

Lasu, 'sIC plazo se cuenta desdc lafecha de recepci6n del reclamo en laMunicipalidad 
rcsLt IVd.!2L 

Uija vci que el reclamo haya sido rechazado, ya sea por resoluci6n fundada del Alcalde, 
ya sc.i por iplicaci6n del silencio administratvo en elcaso arribasefialado, se habri 
produidoclagotarnlento de lavia administrativa y el particular podri iniciar la via ludicial, 
para Io cual dcberi interponer elcorrespondiente reclamo de ilegalidad ante laCorte de 
Apelaces respectiva, dentro dei plazo de quince dias contado desde el vencimiento del 
jl,im quC tiene elAlcalde para rcsolver, en el evento que no Iohaya hecho, circunstancia 
tut dchcr,i tertilicar elSecretario Municipal o desde lanotificaci6n que 6ste efecte de la 

resoluk 16n dencgaturm del Alcalde, personalmente o por c6dula. 

I ('orte de Apelaciones, en su sentencia, si da lugar al reclamo decretarA, segn 
proccda, lo siguiente: 

IV La anulac16n total o parcial del acto impugnado;
 
20 La chictaciOn de laresoluc16n correspondiente para subsanar ]a omis!6n o reemplazar
 

laresoluc16n anulada; 
3- La declaracinn del dere-ho a los perjuicios, si hubiere sido solicitado; 
40 La remisi6n de los antecedentes al Juez del Crimen competente, cuando lairfracci6n 

fuere constitutiva de deh .o. 

Es inportante tener presente que en las dos Itimas hip6tesis, el interesado podrS 
presentarse ante los tribunales ordinarios de justicia para demandar laindemnizaci6n de 
perjuicios que procediere, conforme al juicio sumario, y ante los trbunales del crimen para 
solicitar haaphcaci6n de las sanciones penales correspondientes y, tanto en uno como en ei 
otro caso, no podrd discutirsm nuevamente la ilegalidad ya declarada por la Corte de 
Apelaciones, al cuoncer del reclamo de ilegalidad deducido por el particular con anterioridad 
(11)8). 
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NOTAS 

(1) 	 AYPWIN AZOCAR, Patricio, Cit. Por CEA EGA$JA, Jos6 Luis, 
Teoria Politica y Constitucional, Tomo II, Edit. Jurldica de Chile, 
Santiago, 1978, Pig. 150 ss. 

(2) 	 Constituri6n Politica de Ia Repiblica, Art. 10Inc. 10, Art. 60, Art. 70 y Art. 
50. 

(3) 	 AYLWIN A2OCAR,Pa'ico, Cit. Por CEA EGANA, Jost Luis, Ob. Cit, 
P'ig. 150 

(!) 	 Constituci6n Politica de laReptiblica, Art. 30, Art. 40, Art. 60, Art. 7 , Art. 10 
Incs 4' y 3' 

(51 ContituCi)n (-olitica de laReptiblica, Arts. 24 y 33. 
((9 Conitucidn Politica de laRepiblica, Art. 32. 
(7) 	 DANIEL ARGANDONA, Manuel, La Organizaci6n Administrativa en 

Chile. Bases Fundamentales, Edit. Juridica de Chile, Santiago, 1982, P6g. 14. 
0) I)ANIEL ARGANDONA, Manuel, Ob.Ctt, Prg. 15. 
(9) 	 DANIEL ARGANDONA, Manuel, Oh. Cit, Pig. 16. 
(10) 	 DANIEL ARGANDONA, Manuel, Ob.Cit, P6g. 17. 

II) Conrttuci6,i Politica de laRepiblica, Arts. 35 y 38, Inc.10. 

(!2 COmttuL16n Politica de !a Repiblica, Art. 38, Inc. 20. 
13) 	 L.os autore, se refieren tambifn a un actividad empresarial del Estado, cuyos 

contornos son dificiles de establecer, poi Ioque no existe unanimidad de 
pareccres alrespecto. 

(14) 	 En las iltimas dfcadas se comprenden dentro de laactividad de policia nuevas 
lormas de pohcia administrativa, como ser, a via de ejemplo, ]a relativa a ]a 
conservaci6n del ecomstema y del ambiente. 

(15) 	 DANIEL ARGANDONA, Manuel, Ob.Cit, P6g. 1(17. 
It,) DANIEL ARGANDONA, Manuel, Ob. Cit, P6g. 108. 

(17) 	 DANIEL ARGANDONA, Manuel, Oh. Cit, Prg. 120. 
('I DANIEL ARGANDONA, Manuel, Oh. Cit, Prg. 109. 
It)) DANIEL ARGANDONA, Manuel, Ob.Cit, Pag. 110. 

(20 	 DANIEL ARGANDOA, Manuel, Ob.Cit, Prg. 112 ss. 
(21) 	 DANIEL ARGANDONA, Manuel, Ob.Cit, Prg. 113. 
(22) 	 DANIEL ARGANDONA, Manuel, Ob.Cit, Prg. 114. 
(23) 	 Constitucit6n Politica de laRepiblica, Art. 24, en relaci6n con el Art. 10 

de liLey Orgtinica Constitucional de Bases Generales de laAdministraci6n 
del Estado. 
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(241 Constituci6n Politica de laRepiblica, Arts. 24 ss. 
(25) Coqstituci6p Politica de laRepfblica, Art. 32 N' 1,en relac16n con los Arts. 

() ss. 

(20) Constimuc16n Politica de laRepihlica, Art. 32 N' 2. en relaci6n con los Arts. 
51 %. 

(27) Contitu-i6n Politica de laRep6blica, Art. 31 N' 3,en relac6n con elArt. 61. 
(28) Contituci6n Politicai de laRepfiblico Art. 32 N' 2, en relaci(n con los Arts. 

39 ss. 
29) Cosiutucitn Politic, de liRepiblica, Art 32 N' 4,en relac16n coii elArt. 117. 

Constituci(n Politica de It Repiblica, Art. 32 N' 6,en relac16n con elArt. 45. 
CorIsttuciL6n Politica de laReptIhlica, Art. 32 N' 8, en relacl6n con los Arts. 
( v 82 N' 12 

(32) Coistitucmin Politica de 1,Repihlica, Art. 32 N' 9,en relacion con eiArt. 51 
de liLey Org-inca Constitucional de Bases Gericrales de laAdministraci6n 
del [-.stado y cl\rt. 48 de liaLey Orgfinica Constitucional de Municipalhdades. 
Constituci6n Politica de ]a Replilica, Art. 32 Nt4'10, enlrelaci6n con el Art. 
51 de laLey Orgfinica Corstitucional de Bases Generales de laAdministraci6n 
del Estado. 

(14) Constituci6n Pol t'ca de liRepibhlica, Art. 32 N' 12, en relac16n con los Arts. 
45 ss de laLey Orgdinica Constitucional de Bases Generales de la 
Administraci6n del Estado. 

3i) Constituci6n Politica de laRepiblica, Arts. 32 N' 14, 49 y 87 Ic. 2'. 
Fs importante hacer presente que diversas leyes compleme itaras de la 
Constituci6n Politica tacultan AlPresidente de laRep6blica para nombrar 
integrantes de 6rganos de rango cdnstltucional, como ser, el caso del Director 
del Servicio Electoral, cuyo nombramiento requiere el acuerdo dl Senado, dos 
miembros del Con.,ejo Nacional de Televisi6n, uno de los cuales debe ser 
noinbrado con acuerdo del Senado, y los cinco integrantes del Conseo del 
Banco Centra', en cuyo nombramiento tambin se requiere elacuerdo del 
Senado, todo ello de acuerdo a las leyes orgfnicas constitucionales 
Lorrespondientes. 

(1o) Constituci6n Politica de laRep6blica, Art. 32 N' 13. 
(37) Constituci6n Politica de laRep6blica, Art. 32 N' 18, en relaci6n con los Arts. 

93 y 94. 
(38) Constituci6n Polftica de laRepibhlica, Art 32 N' 19, en relaci6n con el Art. 

96 a). 
(39) 
(41) 

Constitucion Politica de laRep6blica, Art. 32 N' 2(0. 
Constituci6n Politica de laRepiblica, Art. 32 N' 21, en relaci6n con el Art. 
96 e). 

(41) Ccnstituc16n Politica de laReptiblica, Art. 32 N' 14, en relaci6n con el Art. 
77. 
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(A2) 	 Constituci6n Politica de la Rep6blica, Art. 32 N' 14, en relaci6n con el Art. 
81 b). 

(43) 	 Constituci6n Politica de ]a Repiblica, Art. 32 N' 15. 
(44) Constituci6n Politaca de la Repfiblica, Art. 32 N' 16. 
(d5) Constituci6n Politica de la Reptbica, Ar,. 32 N' 22, en relaci6n con los Arts. 

88 y 89. 
(46) 	 Constituci6n Politica de la Rep6blhi:a, Art. 32 N' 17, en relaci6n con el Art. 

5( N' 1. 
(47) 	 Constituct6n Politica de la Repblica, Art. 34. 
(48) 	 Constitucidn Politica de la Rep6blhca, Arts. 48 y 49. 
(49) 	 SILVA CIMMA, Enrique, Derecho Admiz.rtrot'-,, Chileno y Comparl-Jo, 

Tomo II, Edit. Juridica d- Chile, Santiago, 1961, P6g. 171. 
(50) 	 SILVA CIMMA, Enrique, Oh. Cit., P6g. 151. 
(51) 	 Ibid. 
(52) 	 SILVA CIMMA, Enrique, Ob. Cit., Prg. 172. 
(53) 	 SILVA C!MMA, Enrique, O. Cit., Prg. 173. 
(54) 	 Ibid. 
(55) 	 SILVA CIMMA, Enrique, Ob. Cit., Prg. 114. 
(56) 	 Ibid 
(57) 	 Lcy Orgiimca Constitucional de Bases Generales de ]a Administraci6n del 

Estado, Arts. 25 ss. 
(58) 	 Constituci6n Politica de la Reptiblica, Arts. 98 ss., en relaci6n con los Arts. 10, 

30, 60 y 7' de la Ley Orgnimca Constitucional N' 18.840, publicada en el Diario 
Oficml de 10 de octubre de 1989, del Banco Central de Chile. 

(59) 	 LUKSIC SANDOVAL, Zarko, Administraci6n del Estado en Chile. T&nicas 
competenciales y principios que la inrorman. Casos comparados, Mimeo, 
CEAL, Valparaiso, 1990, P6g. 7. 

(6(I) 	 Constituci6n Politica de la Rep6blhca, Art. 99 Inc. 20. 
(61) 	 PICKERING DE LA FUENTE, Guilermo, Institucionalidad Regional: 

Aproximaciones para un consenso parlamentario, Mimeo, CEAL, Valparaiso, 
1990, Prgs. 4 y 5. 

(62) 	 Constituci6n Politica de la Rep6bhaca, Art. 100. 
(63) 	 Constituci6n Politica de ]a Reptiblica, Art. 102. 
(64) 	 Ley Orgrnica Constitucional de Bases GeneraLs de la Administraci6n del 

Estado, Art. 30. 
(65) 	 Estos 6rganos estaban contemplados por el Decreto Ley N' 575 de 1974, hoy 

se encuentran regulados por la nueva Ley del Min~sterio de Planificaci6n y 
Cooperaci6n, que se encuentra individualizada en el cuerpo de este trabajo. 

(6t() 	 Constituc16n Politica de la Repiblica, Arts. 100 y 113, en relaci6n con el Art. 
30 del Decreto Ley N' 575 de 1974, Art. 11 de la Ley N' 18.834, publicada en 
el Dirio Oficial de 23 de septiembre de 1989, sobre Estatuto Administrativo 
y Arts. 45 ss. del Decreto con Fuerza de Ley N ° 22 de 195?, sobre Servicio de 
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Gobierno Interior. 
(67) 	 Decreto Ley N' 575 de 1974, Art. 50, en relaci6n con los Arts. 45 ss. del 

Decreto con Fuerz,: de Ley N' 22, antes individualizado. 
(68) 	 Constituciin Politica de la Repiiblica, Arts. 101, 102 inc. 10, en relac16r con 

t IArt. 39 Inc. 1Vde la Ley Orginic, Constitucional de Bases Generales de ]a 
Administraci6n del Estado y el Art. 10 de la Ley Orgfnica Constitucional de 
Consejos Rcgionales de Desarrollo. 

(69) 	 Consttuci(mn Polftica le ]a Rep6blica, Art. 101, en relac16n con los Arts. 20, 
30 Inc. IVy 70 de la Ley Orgdnica Constitucional de Consejos Regionales de 
Desarrollo. 

(7(0) 	 Constituci6n Politica de la Rep6ibhca, Arts. 32 N0 9 y 105 Inc. 10,en relac16n 
con el Art. 40 de la Ley Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la 
Administraci6n del Estado, el Art. 25 del Decreto Ley N' 575 de 1974 y el Art. 
20 a)de la Ley Orgfinica Constaucional de Consejos Regionales de Desarrollo. 

(71) 	 Constnucj6n Politica de la Repfiblica, Art. 105 Inc. 10,en relaci6n con los Arts. 
20 b), 30 Inc. 2' y 15 Inc. 20 de la Ley OrgiAiica Constituc~olal de Consejos 
Regionales de Desarrollo. 

(72) 	 Constituci6n Politica de la Rep6ibhca, Art. 101 Inc. 1', en relaci6n con los Arts. 
20 c) y 30 Inc de la Ley Orgfinica Constitucional de Consejos Regionales de 
Desarrollo. 

(73) 	 Constituci6n Politica de ]a Reptibh ca, Art. 105 10,en relaci6n con los Arts. 20 
,d), 40 50 y 70 de la Ley Org6nica Constitucional de Consejos Regionales de 

Desarrollo. 
,(74) 	 Ley Orgfinica Constitucional de Consejos Regionales de Desarrollo, Arts. 30

6° 	y 7'. 
°(75) 	 Ley Orgfinica Consititacional de Consejos Regionales de Desarrollo, Arts. 9 , 

10 y 11. 
(76) 	 Ley Orgfinica Constitucional de Consejos Reg,)nales de Desarrollo, Arts. 12 

y 13. 
(77) 	 Ley Orgfinica Constitucional de Consejos Regionales de Desarrollo, Arts. 13, 

14 y 19. 
(78) 	 Ley Orginica Constitucional de Consejos Regionales de Desarrollo, Arts. 20, 

.17 Inc. 20 y 18 Inc. 30
(79) 	 Constituc16n Politica de la Repiiblica, Arts. 102, 104, 108 y 115, en relaci6n 

con los Arts. 23, 24, 25 y 30 de la Ley Orgdnica Constitucional de Consejos 
Regionales de Desarrollo. 

(8()) 	 Ley Orgfinica Constitucional de Consejos Regionales de Desarrollo, Arts. 27, 
Art. 28 y 29. 

(81) 	 Vfd nota 64. 
(82) 	 Ley Orgfnica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del 

Estado, Art. 27. 
(83) 	 Ley N' 18.989, Art. 5'. 
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local: El caso del Fondo Nacional de Desarrolio Regional, Mimeo, CEAL,
 
Valparaiso, 1990, PriA. 16.
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Constituct6n Politica de la Rep6hlica, Art 105, en relac16n con los Arts. 40 y 
41 de la Ley Orgilinica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n 
del Estado v el Aii 25 del Decreto Ley N' 575 de 1974. 
Constitucion Politica de ]a Repfihca, Art. 32 N' 9, en relacu6n con los Arts. 
115 v 113. 
Decreto Ley N' 575 de 1974, Art. 29 Inc. 3'.
 
Constutucu(n Politica de li Repihica. Art. 106, en reiaci6r, con los Arts. 26 y
 
28 del Decreto Ley NO 575 de 1974.
 
Dccret,) Lon Fueiza de Ley N' 22 de 1954, Arts. 45 ss.
 
Constituci6n Politica de la Reptihllca. Art. 107, en relaiMn con los Arts. lVy
 
2" de iaLey Orgunica Constitucuonat de Municipalhciades.
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Constitti6n Politica de la Republica, Art. i09, en relaci6n con los Arts. 62 ss. 
de la Ley Orgdmca Constitucional de Municipalidadc. 
Ley Orgr'inica Constitucional de Municipalldads, Arts. 61 y 63. 
Ley Orgunca Constitucional de Municipalidades, Art. 64. 
Ley Orginca Constit,.ional (ie Municipahdades. Arts. 65 y 66. 
Ley Org/mica Consutucional de Mumcpaidades, Art. 67. 
Le% Orgmica Constitucional de Municipalidades, Arts. 68, 69, 70 y 71. 
L-) Orginica onstitucional de Municipalidades, Arts. 76 ss. 
Ley Orginlca ( onstitucional de Municipalidades, Arts. 79 y 80. 
CAVADA, Juan, Fondos Sectoiiales y Municipales: Origen y Evolucl6n, 
Mimeo, CEAL, Valparaiso, 1990, Prgs. 9 ss. 
Constituci6n ?oltica de la Repuiblica, Art. 107 Inc. 3', en relaci6n con los Arts. 
82 y ss. 
Ley Orgrnica Constitucional de Municipalidades, Art. 89. 
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FIGURA D 
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14 INIO t. suboc-nrdo uspracsda, par 
Ci., ansimp;lerd.ila 

INIIABILID AD ES 
*Mena,.,s do21 anl, 
Lot doclarirdos an ulolotia ;,r sonloaci. ojaculovilo 

*Pa,5.,,., raluralas V lot garonlo., mnlmlnlstradaoge 
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y doIlaSAle.,,e deslgrnadnspot ol iesida,,la do 
In flapubtico 
DIV WluaasV S,,,o,o 
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y sti nuireO Srii variable en Ioqueziz, 
so refiere a lacomposici6n del 

COREDE en larespectiva ,,i6n,.do ,
t.o...o 

Islo uilc . Provhrlhpu1k 	 pin's su nturrero vaijarii do acterdo 

al iillerlO d p1ovilalisclS ue existsn on ella. 

Intondento 
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INTRODUCCION 

lUni,I Lka, t.arcieristicas que debe tener quien DIRIGE es la de estar en posesi6n 
di, un tuniul) de iitormaci6n que le permita orientar sus acciones en forma conveniente, 
d(!L il ' qUe Clas Ileguenviodo a un resultado concreto. 

No ts Licil asumir un cargo en una organizaci6n, ya que ademfs de las cualidades 
ilcrsonauls, se dce contar ton un alto espiritu de servicio y de trahajo y con una gran 
u: [i',w, de Or"iaIII(.oi), LOi1ilCnaci(l y orientacin. Esias 61tilmas no se heredan, sino 
qt't t,l thimicnte i traxcs dC cursos, seminarnos y paneles logra conocer y hacer suyas. 

Por lo tailto. el prescntc ,partaJo pretenderd insertarnos y entregarnos algunas 
!it riInhLtrias V tOOCilimlentos que le aporten y pernhtan al dirigente vecinal una meior 
COPLinlic(In No en ClarItO 1 conio relacionarse con los demis (t&nicas de relaciones 
huminas), sino en lo que se reticre especfficamentc al origen. desarrollo y concrec16n de 
pr(')y'cto,, tie desarrollo coniunal. 

.,11Id nmLtild tue ello se conozca, quien dirige podra comunicarlo a sus bases, 
,ie,,nuiA 10hs ,cCLnos para que las necesidades que se planteen tengan una respuesta 

t, P't I L'la 

l)esde que el iombre aparece en la tierra, busca respuestas a sus milipies 
netesidades. Necesidades que van desde lo mnis simple y esencial, hasta lo mins complejo. 
Rt spucsta, a sus necesidades espirtuales, corporales, del medio que habita, del universo que 
1o TotICa, en fin, sicmpre la dualidad NECESIDAD - RESPUESTA. 

loa ,ida tt aria no% ha ensefiado que por md1s respuestas que el hombre reciba. 
,It 'opre nite c unm nueva necesildad, y a esta nueva interrogante un nuevo problema: 

(a!,at teristica propia e inagotlable del ser humano. 
Pues bien, previo a entrar a conocer la genesis de los provectos es convemente hacer 

una reflcx16n, que data el marco de la respuesta que deseamos conocer. 
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1. PERSONA - DESARROLLO 

Reconoceremos en primera instancia que cada cual es una PERSONA y frente a la 
rtvlidad tiico-,cial-cultural, podemos decir que: 

11) Como peisonas tormamos parte de un macroterritorio que denominamos PAlS y de 
in microterrit)rio que denominamos COMUNA. 

L Cet,i formac16n territorial, cada cual podrd concluir la existencia de una 
['STRUCI-URA TERRITORIAL, pudiendo abrir toda la gama intermedia de 
po.ihhiid,ides en la organizaci6n gubernamental. 

11 Cino personas que habitamos el territono en comunidades, hemos determinado una 
cstructtira formal que la dirija. Una ESTRUCTURA DE GOBIERNO que tiene su 
conwetiencia Lon la TERRITORIALIDAD. Por ello, ]a denommamos 
ESTRUCTURA DE GOBIERNO TERRITORIAL. 

llareio s Inrelac16n entre la estructura territorial y la de gobierno. 

PAlS -------------------PRESIDENTE
 
REGION -------------------
INTENDENTE
 
PROVINCIA ------------------- GOBERNADOR
 
COMUNA -------------------
ALCALDE 

E')s, propim de cada persona e inherente a su ser, el obtener las respuestas 
reldtivas asus necesidades. Pero ello no se logra por arte de magia. Cada individuo 
en el transcurso de su vida, va proponiendose alcanzar metas, es decir, se pone a 
si mismo OBJETIVOS, como por ejemplo, conseguir su casa, escalar posiciones o 
cambiar de estado (soltero - casado). Como el territorio estA habitado por personas 
que se han dado una forma de organizaci6n, la estructura de gobierno da cuenta 
de ello y tambin tiene su OBJETIVO: objetivo general que representa a todas y 
cada una dc las personas de este macroterritorio. 

Podemos concluir que el OBJETIVO de interds general es el DESARROLLO. Par 
lo que haremos entonces la relaci6n entre ]a estructura territorial, el gobierno y sus 
objetivos. 

A nivel del pais, los habitantes eligen a su representante: el Presidente. quien tiene 
(omo objetivo 1 desarrollo de la naci6n. Asimismo, a nivel de regi6n, el objetivo del 
Intendente es el desarrollo de ese lerritorio que iepresenta. Lo mismo ocurre a nivel de 
piovincia y a nivel de comuna con el Gobernador y Alcalde, respectivamente. 
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2 DESARROLLO Y SUS VARIABLES 

1", convemente preguntarnos: iqu6 es No entraremosdesarrollo?. en definiciones 
hti. as,i cientifjcwis ya que no es el objetivo de este escrito. Para un mejor entendimiento,
iniircmos una de las definiciones del t6rmino DESARROLLO: "desenvolvimiento 
tnitltlo dt on tirritoro, orgamsmo, instituci6n, grupo social o persona en que todos sus 
.t11,01I)ILt k cvoluw orian, progresando de forma proporcional. 'Por lo que dtsarrollarnos 
S ltt ool'ir, V%L-rccr, es expandirnos y adelantar"'. 

Revi,,,indo los t6rimmos, diremos que: 

CreCLr CS hacernos cada vcz mis grandes, es tomar mayor importancia". 

'I j).ildJr c. trecimnento, tts agrandamiento y es extensi6n en el desarrollo". 

*'k, lanlr es mover hacia adclante, anticipar, avanzar, perfeccionar". 

En la incditaci6n que hagamos de las defimciones ya dadas, cada cual podr6 deducir
,,U C01lc('pcitin de desarrollo, para cuyo objeto convemente plantearse el anAlisises 

partuindo de Ii persona, la familia, el barrio, la unidad vecinal, la comuna, 
 y siguiendo
Idtlt Ite a, ta cl punto que se desee. 

Dcspuos de conocer el concepto, y como una manera de enmarcar variables y telterUtni vstUalizaci6n territorial de problemiticas comunes que son de inter s de la comunidad,
tCitrcgarrno, algunos antecedentes sobre cudles son los campos o Areas-problemas que
otoprende el desarrollo. 

Podmos agruparlas bajo los siguientes conceptos: 

- hi Social 
- IFIon6mico 
- ho 'isico 

Debemos establecer las materias que estAn contenidas en cada una de estas Areas; 
y coni)o el texto estAi orientado a los dirigentes de las organizaciones del nivel comunal, cada 
uno podrui identiticar en el cuadro que se presenta, las diferentes problemfiticas a las cuales
Fe entrenta diariamente y que corresponden a las actividades que se insertan en el territorio 
cornihal, sc gencran por una funci6n y tienen una forma de expresi6n territorial o fisica. 
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CUADRO DE EGUIPAMIENTO TERRIORIAL 

SoCw±j 

11IUNCION FORMA 	 INSTITUCION FORMA 

Il3Iaim~n Residencia 	 Rcsidcncia Permancnte Casas-Departamentos 

Residcncia Transitoria Hotelca-Moieles-
Residenciales
ampamenlos-

Albergues 

Organiactn Gobierno 	 Gobierno Nacional Palacias de Gobierno 
Servicios 

Gobicrno Local 	 Casa Consistorial-
Scrvicios 

Coniunidad 	 Comunidad Vecinal Sedes 

Comunidad Laboral Sedes 

Comunidad ldeol6gica Sedes 

Comunidad Religiosa Sedes-Templos. 
Conventos 

Prolecchn Sanidad Sanidad Preventiva Consultorios-
Servicios 

Sanidad Curativa PolicIfnicos
Clfnicas-Hospitales-
Sanatorios 

Sanidad Mortuorla Cementerios 

Asisicncia Asistencla Mutual Sedes-Asilos 

Asist. de Emergencia Postas-Cuarteles 

Justicia Bisicos de Justicia Tribunales 

Auxdiares de Justicta Servicios Auxiliares 
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P0iic0:1 Prevcntiva Cuartelcs 

Represiva Cdrcecs 

D-en%a Adrea Bases-Recintos-
CuariecS 

Maritima Bases-Rccintos. 
Cuartecc 

Terrcsirc Bascs-Rclncs-
Cuartclcs 

Format uwn Culturnt CuIlurak~. de 
InvL%tiga( u'n 

lflstliut)S 

Culturaics de 
Difusift 

Acuarios-Jardincs 
Boldnicos-ZooI6gi

ecas-institutos-
Sedcs 

Rcxrcdunn Dcpxrte Deportcs Adrcos Canchas-Pistas 

Dcportcs Acud1IEcos Pistas Naiuraics 
Pistas Arificialcs, 

Esparcimicnto 

Dcportes Tcrrcstres 

Espar. a[AireLibre 

Espar. en Locales 

Canchas-Pistas 
Gimnasios-Estadjos 

Plavas-Pascos-
Plazas. Parq ues 

Locales de 
Entretencift 

Espar. Mixto Quintas de Recreos 
Ferias 
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ECONOMICO 

FL:NC ION FORMIA 	 INSTITUCION 

LpI-NI:0Alnl AlrILulturi Agricolas dc Cullivo 

Agricolas PeLuarlos 

Agricolas Forestaics 

Pcsca (card) Pcsqueros de Captura 

Pesqucros de Rcpobla. 
ci6n 

MinriI Mincros de Profundidad 

Mincros dc Superficie 

I rx,lonmjucn IndusIij 	 Indusmras Insaluhrc 

Industrias Molestas 

Industrias Inorcnsivas 

DI"0rI~1001 ('omeruo 	 Cornercin dc Bicncs 

Corn. de Financiamienio 

Corn. dc Servictos 

CFAI1.11(21' 

FORMA 

Predios-Instala
cioncs 

Criadcros-Instala
cioflCs 

Bosqucs-Aserraderos 

Zonas-Bancos 
Instalactones-
Calcta 

Viscros-Criadcros 

Minas-Instalaciones 

Yacimicntos-Instalactoncs 

Planlas 

Plantas-Tallercs 

Plantas-Tallcres 

Ferras-Mercados-
Localcs-Bodegas-
Frigorlficos-
Kioskos 

Bancos-Agcncias 

Agcncias-Estudios 
Tallcres 
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INF'9AESTRUCTURA 

Fl NCION FORNIA 

Ri it] 11 I'rmtispt 

CAlmunicacltjn 

linpltmcnia- Surmmnitro 
t uWn 

Eliminaci~n 

nFco 

INSTITUCION 

Transfxorte Afrc 

Transpartc Acudtico 

Transp')rtc Terresirc 

Comuniuicitn Pcrsonal 

Comunicacifrn Masiva 

Sum, decElectricidad 

Sum decGas 

Sum, tie Agua 

Elim. decExcrctas 

Elim. Aguas Lluvias 

Elim. decDespcrdicio 

FORMA 

Aeropucrtos-Acr~drcrno 

Puertos 

Estaciones-Viaductos 

Planlas-Centraics 

Redes 

Taliecs-Esiudios 
Eslaciones-Redes 

Plarizas-Redes 

Plantas-Redca 

Embalses-Captacio
ncs-Plantas-Rcdes 

Redes.Plantas 

Redes-Desarcnadores 

Basuralcs-Dep6si
tos-Plantas 
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A ttascs dc la lectura del cuadro representado anteriormente, podemos detectar 
en cada sector vecinal de nuestra ciudad, en forma sistemAtica, Io existente y las falencias 
(II1 tencnms que cubrir. 

EL LOGflO DEL OBJETIVO 

1I. lgrar un objetivo es alcanzar "algo" que hoy no tenemos. En esencia, es pasar 
dv. up "c,,taldo nicial A" a un "estado final B". 

P, r ejemplo, %inos fijamos como objetivo pintar la casa estamos reconociendo un 
v.ildo nctual A, c', decir, que a nuestra vivienda la falta pintura; por lo que tiene la 
ncL-cidad de %erpintada, para Iocual nos fijamos un estado objetivo B que es la 
v!vicndai ya pintada. 

Pues bien, iqu6 se requiere para pasar de A a B? Mds adn, ic6mo se puede 
h giar un objet io? 

lina respuesta simple seria contestar: falta la pintura. Pero sabemos que no 
,(mlo talta pmtura, sino que se necesita saber la respuesta a varias interrogantes, como las 

- i.Cuiflra puitura necesitamos?
 
- ,.()u' tipo de pintura requerimos?
 
- i.Se ncccSIt.1 hacer algunas reparaclones antes de pintar?
 
- Tlita;renios con brocha o con rodillo?
 
- i.Ct!uints brocha, o rodillos necesitamos? 
- .Necc,itanios lija. pasta, aguarris u otro elemento?
 
- (.Nccesitainos escala o andamio?
 
- i.ue color o colores le pondremos?
 
- i.Cuanto tiempo necesitamos para hacer el trabajo?
 
- Lno harelnos nosotros o contrataremos un maestro?
 
- Cuindo hareinos el trabajo o cufil es el mejor tiempo para
 

Ilacerlo? 
- i.Cufinto nos custa Ia pintura, las brochas o rodillos, la mano 

de obra. etc.? 
- ;,Qut capital disponemos para hacer el trabajo o cuqnto tiempo 

nos demoraremos en juntar el dinero? 
- Etc. 
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Un fin, Ioque se quiere concluir con este simple ejercicio es: 

quc para pas ; de A B es necesario PLANIFICAR 

4. PLANIFICAR 

l)iicn'av que pidaniticar es orientar y Ilevar a cabo un objetivo determinado, con la 
prcv,,ion ic un plan que contenga todos o los principales factores que se consideran 
willo( tanilll% 

1,I,, la ct l"t.Ltt wli~l del iiis . 

l6pid.unlt ltc dt 11111 S:ucl 

Olbjeto'll. 	 F.I objeto o tin que se quiere conseguir. 

Fin-	 Es ho pruncro que se piensa y Io 6ltimo que se logra.
 
Admn;'is, el tin es atractivo, en cuanto que tiene una cierta bondad.
 

Progrnma : 	 F%Ii dcclaraci6n previa de In que piensa hacerse. Anuncio de las partes 
que ha de toner o de las condciones a que ha de sujetarse. 

Pro ecto .	 Plan y disposici6n detallada que se forma para la 
ejecucuin de una cosa. 

5. LA INFORMACION 

Carnm se expresara anteriormente el alcanzar un objetivo o pasar del estado actual 
A ,l estado objetivo B, se requicre de una serie de antecedentes o datos que es necesario 
conocer, para abordar correctamentL cada una de las situaciones. Por tanto, la 
INFORMACION de la cual se puede disponer es de vital importancia y es 
impicsmndible conocerla para poder planificar. 

La Intorniiciin acerca del estado actual, se denomina CATASTRO. El catastro 
c% una iadui giai de Ioque se posee, un reconocimiento de lo que tenemos, de nuestro 

La Inthimci(n sbre el estado objetivo, se denomina BANCO DE 
PROYFCTOS, es decir, us un conocmento del qu6 y del cudnto nos falta, v del cutinto 
cuesta t que talta. 
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,i lIntoriacion que interrelaciona el estado actual con el estado objetivo, se 
dI nomina BANCO DE DATOS. Este instrumento es el que permite ir controlando el 
piocm, de pwar d- A----B. 

O)r.i dc las vainables que incide fundamentalmente en este proceso de lograr el 
j,,t ,. ts lidc tener la lntormaci6n de los RECURSOS, es decir, del qu6 y del cufnto 

di,,polnlos y en (ILIt tlclnpt. 

CooIT conclusItn direnios que: 

* (.01iiLMIeLdo el 'Catastro 
-	 L01n(iLIVlndoi RInoco de Provectos 

L(1110 lCI Iim RLd( c.ursos 

PODLMOS PLANIFICAR, es decir, fijar las politicas, los planes, los programas, 
hO,ivoyL Ltns y controlar el proceso del desarrollo. 

6. LOS RECURSOS 

I !la de i%%;ir,,ibles de intormaciOn que mayores inc6gnitas representa al dirigtnte, 
c: 1.ide conoccr i temitica de los recursos. En esta parte se darfin a conocer las 
alei i ativas ms relevantes de los recursos que actualmente se disponen para la soluci6n 
de difirentes prohlem;iticas. 

n) Rec irsos de Nivel Nacional: 

I mdo Social Presidente de la Repbhlica 
PI grimna de Mejoramiento de los Barrios 
Pri grara de Mejoramiento Urbano y Equipamento Comunitario 
*Fondo de Solidandad e Inversi6n Social (FOSIS) 
Fondo de Programas Asistenciales 
Fondo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 
Fondo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) 
-[undo de INTEGRA. 

h) Zcourstis Svccoriaies: 

Coircsponden a los fondos o recursos del presupuesto que se asignan a los 
iimisterios y se distribuyen a trav6s de las Secretarias Regionales Mirnsteriales respectivas. 

Lnlru lIs pnncipales destacaremos: Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Obras Piiblicas. 
Mimisierio de Educac16n, Ministerio de Salud, Ministeno de Transporte, Ministerio de 
Mmerii, Minmstern de Agricutura, D;recci6n Nacional de Deportes y Recreac16n, etc. 
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c) R.curso, de Nivel Regional: 

Bamicamente corre-ponde a los recursos conocidos como F.N.D.R. (Fondo Nacional 
tr' I s, ollo Regional). 

d) RLcursos de Nivel Comunal: 

Recursos Municipales: provenientes principalmente del Fondo ComfinMunicipal, de los ingresos por concepto de Patentes, Permisos, Derechos y
Concesiones. 

Recursos de las Organizacones: de la Comunidad y de las O.N.G. 
(Organizaciones No Gubernamentales). 

Recursos de los Privados: aportes o inversiones que el sector privado efectfa en la comuna a travfis de sus diversas expresiones: Industrial, Comercio,
Micra-Empresas, Instituciones Financieras, Organizaciones Privadas (Clubes,
Asaciaciones), etc. 

FUENTE DE RECURSOS DEL FNDR 

E% conveniente conocer Ia fuente u origen de los recursos conocidos como FondoN\ .onal de I)esarrallo Regional (F.N.D.R.). 

Este Fondo se genera en base a: 

I, 	 'portze Fiscal Directo:denormnado como "FNDR-Tradicional" o "FNDR-Recursos 
Propios". 

2' 	 Aportes de Programas de lnversi6n M6ltiple de Desarrollo Local: denominado como"FNDR-BID" corresponde al Contrato de Prfstamo BID 578/oc-ch, firmado entreel Gobierno de Chile y el Banco de Interamericano de Desarrollo, por un monto de3(11) millones de d6lares para ejecutar obras en un plazo de 4 afios, a contar de marzo 
1990 

3- Aporte de porcentaje de los Ingresos Provenientes de la Enajenaci6n de Bienes 
Fiscales: de estos el 65% pasa a incrementar los fondos del FNDR de la regi6ndonde se ubica el inmueble, el 30% pasa a beneficio fiscal y el 5% restante pasa al 
Ministerio de Bienes Nacionales. 
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FI Programa de InversiOn M6ltiple de Desarrollo Local o FNDR-BID, financia los 
,lgut1cntcs sectores en la., tipologias de proyectos que se sefialan: 

:1) Sector IdUtactn: Construcc16n,reposici6n, amplia

h) Sector Salud. 
c16n y equipamento. 
Construcci6n, reposici6n y 

L) Sector Agua Potable: 
equipamento. 
Ampliaci6n, mejoramiento y 
reposici6n. 

d) Sector Alcantarillado: Construcct6n,amphaci6n, mejora
miento y reposici6n. 

c) Sector Vhalidad Rural: Camblo de estandar, rehabilita

l) Sector Vialidad Urbcna: 
c16n y puentes. 
Mejorarniento de avenidas, calles 
principales, calles secundarias, 
pasajes. 

.) Sector lEleLtrilicaci6n 
Rural: Construccin y ampliaci6n de redes. 

Los sectores y tipologias de proyectos no contemplados anteriormente, pueden 
l.ot.wmarse por el FNDR-Tradcuonal. 

8. FUENTE DE RECURSOS DEL FONDO COMUN MUNICIPAL 

El Decreto Ley N' 3063/79, Ley de Rentas Municipales, modificado por la Ley N' 
18.294. dispuso la creac16n de un fondo denominado "Fondo Comuin Municipal", destinado 
a wdistribuir los recursos muntcipales para apoyar el financiamtento de las comunas 
de meltores recursos. 

El F.C.M. se constatuye a parttr de los siguientes recursos: 

a) Un 60% del Impuesto Territorial.
 
h) Un 501% del Impuesto por permtsos de circulact6n de vehiculos.
 
c) Un 65% de lo que recauden las municipaltdades de Las Condes y
 

Providencta por pagos de patentes municipales. 
d) Un 45% de Io que uecaude la Municipalidad de Santtago por 

concepto de patentes de muntcipalidades. 

Ilist6ricamente el impuesto territorial constituye en promedio el 70% del Fondo, los 
permisos de circulaci6n un 25% y las patentes municipales un 5%. 
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Con respecto a ladistribuci6n comunal del F.C.M. diremos en t6rminos generales, 
qu1vl!a %e fiji por Decreto Supremo y de acuerdo a dos coeficientes de participaci6n: 

.) ("oeticienit de Participaci6n Trienal.
 
1) ('clictente de Participaci6n por Menores Ingresos para gastos
 

dt. Operaci6n /AjuNt:dos.
 

9. FUENTE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

Dc lo wficaiaddo, podermos concluir que el Presupuesto de Ingresos del Municipio se 
11 ,imcnltett pot: 

,i)40'5, dcl Impuesto Territorial
 
I) "iSO'>
del Imptcto por permisos de circulaci6n de vehiculos. 
v) ,\portes Lie] Fondo Corntn Municipal. 
d) iL 'eos por concepto de recaudac16n de patentes municipales. 
c) lngiso, prownientes de laadministraci6n de bienes: 

,

J'-I III",Oy CuIICeSI Une%. 

I)hn esos por concepto de pago por cobro de Derechos Municipales: aseo. permisos de 
ohli a, etc. 

10. EL CATASTRO 

Mencionbanos anteriormente que el catastro corresponde a la imagen de una 
tadltiatia de lasituaci6n actual de lacomuna, respondiendo a las interrogantes: Qu6, 
Cuanto, C'()no y Por qu. El catastro tiene relaci6n bsicamente con las variables sociales. 
toion11tiCds y hlsicas eitMiciadas en elcuadro de Equipamento Territorial y a sus formas de 
txp1,:si6n tica de las actividades, a lo cual deben agregarse los antecedentes de 
p iblacun, geograia, morfologia, climatologfa, recursos naturales, etc. 

La ntormaci6n que entrega elcatastro es tundamental para elanfihsis que se realice 
en cI estableciinicnto de un Plan de Desarrollo de laComuna. 

11. EL BANCO DE PROYECTOS 

Corresponde, como se dijo, a un listado de necesidades (fisicas, sociales, y econ6micas) 
quc se gencran desde la base, desde las instituciones y organizaciones presentes en la 
comnta y que representa los objetivos rns sentidos de las mismas. Dichos listados deben 
set cvaluados y controntados con los OBJETIVOS del DESARROLLO LOCAL para su 
p1 im i7,1aiiofn. 
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12. LA PARTICIPACION 

Dche entenderse que asi como el ser humano v- un ente en permanente evoluci5n, 
ta'nht1 las Mudadcs o comunas son espacios terr, -ri,.es en permanente dearrollo. 

Es por ello que no puede concebirse lhimforinazi6n "Catastro", "Banco dc 
Pry.Lios" y "Recursos", como un todo estitico y susceptible de ser detemdo par un tiempo.
 
'TfOos ls instrtmeiitas %e encuentran en un constante movimento y, por
 
[ilvo. cll purninaenlte actai Iizacian.
a 

Sc ipdhL,1 tanc)luir entonces que, para una adecuada planilicac6n del desarrollo 
hical, es obligdtoria li participacl de cada uno de sus Lomponentes ya que son ellos 
his ictre, priacipalcs y los beneliciirios directos del xto o tracaso del Plan que se 
est ibhl zca. 

Entenderemos entonces que mientras mis grande es el tainafio de ]a ciudad, mis 
(oamplujo se hate el inalejo de las variables sociales, econrmicas y tfsicas que etectivamente 
rccsmLtm al ierirs general y li particular de cada unidad. Por tanto, cada habitante y cada 
01ig iniaaCii .) ifntSttLit6n de base es co-participe del proceso de desarrollo. iNo se podrin 
per mitlr, en tal sentido, actres pasivos u observadore, cl desarrollo! 

Cada cual dube reconocer su situaciOn actual, debe conocer sus necesidades e 
inseriarlas en el contuxto mayor dolde ellas se prusentan. Mfis a6n. se hace necesaria una 
caiItcicaci real de Ialvida comunltaria en una sociedad donde Iis necesidades 
son muchas y los recuros escasos. Esta filtima realidad nos Ileva obhgadamente a la 
lmorizacion, e-, decir, a reconocer qu6 debe hacerse primero y qu6 despu6s, posponiendo

mucha, veces el intcrts particular en beneticio del inter6s general para resolver en primera 
aistancia lt%problemliticas m~is tundamentales. 

Esti mismo sucede cuando nos trasladamos al organismo local, esto es. al 
mnniuLpio, donde li autoridad con una visi6n de lht globalidad y ante una disponibilidad 
hmitada de recursos, debe dccidir c6mo invertir en aquellos sectores que presentan el mayor 
giado de prablc mas. 

Mucha podritimos alhandar en teorfas y planteamientos acerca de la necesidad de 
paiticipar; cada Lual puede elaborar los suyos y serfa convemente que asi lo hiciera. Mas, 
se ha querido incluir el concepto, en el convencimiento que no pued,_! existir desarrollo sin 
paiticipacian Y no puede existir Desarrollo Integral sin una Participaci6n Comprometida 
Li9n Ia redlidad del medio y con los objetivos locales y comunales. Diremos entonces que 
solo se logra un Desarrollo Integral con una Participaci6n Solidaria. 
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13 PRIORIZACION DE LA PROBLEMATICA 

(kinoLido el Catastro (lo que tenemos) y el Banco de Proyectos (1o que nos falta), 
rati-'o, denii que se posee una visi6n global de nuestra realidad coalunal, lo que nos 
wotrgial pothillddid de elaborar un diagn6stico. 

Con cl aporte que entregan las politicas generales de Gobierno, las politicas de 
dcsal rollo regional y las de desarrollo local, se puede elaborar on Listado Priorizado de 
Pic) hlo, , icalizir. E'te listado de proyectos confrontado con los recursos de los cuales 

q" (inchllidos los aportes propios que ]a comunidad compromete), nos permite ]a(n,011e 

t !, (rir I1'l de tin Plan 

14 LA PLANIFICACION 

In tith inucs operativos, se puede sefialar que la planificaci6n es el proceso mediante 
e t ual se proyectan en el futuro una serie de acciones y programas con su identificaci6n 
ii,,itifera e imStitucional, conducentes a cumplir ob;etivos que se derivan del conocimiento 

ihal de Tina determinada situaci6n actual. Lo anterior estard supeditado a un r,,rco 
Oit]ptlUil de una cstrategia de desarrollo previamente definida. 

Fs necesario, por tanto, diagnosticar la situaci6n actual, tratando de explicar la 
rtlacion CAUSA-EFECTO. Es decir, debhdo a qu6 causas se produce la vanaci6n en el 
tWinpo de los indicadores y variables. De tal manera, podemo, entender la planificaci6n
locl coino elinstrumento destinado a lograr cierto grado de orientaci6n y control sobre una 
ltuatuion determinada, -iediante el manejo de las distintas variables que la conforman. Su 

objefivo central seri mnonces el de introducir una mayor racionalidad a las decisiones que 
co,itituycn el conjunto de acciones referidas al desarrollo. 

La disparidad entre las crecientes necesidades colectvas y la dispanibilidad escasa de 
recursos, supone entonces mejorar el intrumental de planificaci6n en orden a aumentar su 
eitienmia. 

No s6lo se debe ser eticiente y racionalizador, sino profundamente creativo, de forma 
de plantearse nuevas Areas problem~ticas, nuevos caminos de acci6n, descubriendo 
Lonstantemente el QUE, el COMO y el CUANDO de su quehacer. 

La Planificaci6n Nacional disefia e implementa el proceso general por el cual 
eslablece su Plan Nacional de Desarrllo, vdlido tei noralmente, dirigido a unidades 
geograficas o sectoriales y sujeto a constante revisi6n. 

Los lineamientos centrales serdn recogidos en todos los niveles restantes del 
sistema de planilicaci6n, enmarcdndo a 6stos en sus objetivos parciales. 
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I)cie 	el punto de vista regional, laposibilidad de planificaci6n resulta clara, en la 
it"Jida que laorientaici6n del macro-desarrollo alcanza su medida cierta y funcional en la 
rgei6n, coino mtancia socio-geogrAfica comin y de accesible manejo administrativo de los 
ghinldes proyecios de desarrollo. 

El nivel regional podri, entonces, entregar a] nivel comunal las orientaciones bfisicas: 

) L ,idecuaci6n de los objetivos y polfticas nacionales a nivel de laregi6n. 

b) 	 !-diagn6%tico gloil y sectorial de nivel regional y ]a informaci6n que lo sustenta. 

c) 	 LA complementariedaid operativa y lacoordmaci6n de objetivos locales, que permiten 
orientar ladecisik6i ocerca de laimportancia relativ, que se le debe asignar 
comunalnente a cada sector; de forma tal de comptibilizar los propios programas 
y proyccios locales con las estrategias y planes del .imbito regional y nacional. 

La DIFERENCIA esencial entre desarrollo regional y desarrollo local es que, 
p.ra c pimlero, es objet,vo preemnente las acciones de mejoramiento en lacapacidad

gL niddora de rTIlue/as, de acuerdo a sus necesidades y ventalas comparativas.
 
ln lanto que para el segundo (desarrollo local), sus objetivos deben centrarse en los
 
asp~e~tos territoriales y sociales.
 

Puede detmirse entonces la planificaci6n local como micro-planiticaci6n, por 
cuait( sus objetivos de eficiencia y racionalizac16n responden a situaciones limitadas y 
dcflmdas No se pueden esperar todas las respuestas a los problemas del dsarrollo local 
integral. dentro del puro Ambito municipal, pues ellos deben busc;rrse dtentro del Ambito 
dtiI sistema en su conjunto. 

Es necesaro afirmar, eso si, que laplanificaci6n local es elaborativa, creativa, 
innovadora y rectificadora. Esto significa que es capaz de elaborar e implementar esquemas 
metodol6gicos que alimentan no s6lo a su particular objetivo de planificaci6n, sino que 
tanihbn a otras instancias del sistema de planificaci6n nacional. 

La Plani!icaci6n Local contempla el acceso directo de ]a comunidad a lainstancia 
de gestiOn de proyectos (municipio) y supone un acercamiento del SUJETO al OBJETO 
de latlanificaci6n. 

Las necesidades de ]a comunidad y de laciudad de boy son MULTIPLES y
POLIMORFES: lasalud, ]a vivienda, laeducaci6n, lavialidad, el trAnsito, la seguridad, ]a 
infraestructura urbana, etc. Todas ellas estAn de alguna forma relacionadas, por 
loque laposibilidad 6ptima de abordarlas en forma coordinada serd objeto de laviabilidad 
dcl proceso planilicador. 
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El piroeso de planificaci6n tendri como producto final el Plan de Desarrollo 
Ihtcgrador y Coordinador. 

Uos rccurs-.)%que se entreguen al municipio, asi como las responsabilidades que -e 
Ie Irapa,,en o asuman, exigen potenciar al miximo la capacidad creadora, eficiente y 
i:iciomalizadora, por lo que surge con vitalidad la necesidad de encontrar, re-crear, 
tisfmi c implcinantar instrulnento, de planiticaci6n local yde incorporaci6n ciudadana que 
.,ccurcLn la oportunidad del accionar municipal. 

I~a plhiicac,6n coniunal s6lo serfi posible sI desde el punto de vista de los recursos 
humnw, se logra disponer de equipos t.cnicos-administrativos preparados para asumir la 
,t,po.abilidad tie descubrir, ijar e indicar la oportunidad del accionar, al nivel decisional 
p l ': cO-adinliSt rativo. 

Ademas, el orden y el cumplimiento de las etapas dcl Plan de Desarrollo 
(tormtdacidM V cJcLtci6n) dcpenderi de los criterios que para ello se aborden, en base al 
HIp Lhdad de la ,ntormaci6n y compatibilizar un sistema te6rico consistente 
k.111 tm, tjccuc.6n praictica ordenada. 

I.i intencin del proceso de plamficaci6n es que frente a la necesidad de ]a actuac16n 
ethLica, alicCIada por intereses contradictorios, se disminuyan las dudas en el proceso de 
lo, de dec,,ones, en cuanto a la coherencia t~cnico-poiitica entre los diversos proyectos 
dt mvers16n y programas a inplernentar. 

15. SISTEMAS BASICOS DE APOYO A LA PLANIFICACION 

Dentro del proceso de participaci6n encontramos algunas siglas tcnicas de la 
planiicaci6n que son convenientes de tener en consideraci6n, como por ejemplo: 

BIP (Banco Integrado de Proyectos): Corresponde aun sistema de informaci6n permanente 
(juc porint llevar constancia de la vida de cada proyecto: 

ldcil iicacidn 
- Daps de desarrollo: - idea 

- perfil 
- prelactibh dad 
- tictibilidad 
- disc'lo 
- LlccuciOn 
- Opt aci6n 
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EBI (I .staditlta Bfiiica de Inversi6n): Corresponde alsistema relacionado con las materias 
dc lCcomendacl6n tccnico-econ6mca de los proyectos de inversi6n ptiblica. Ello en orden 
a determinar y recomendar los proyectos que, a travts de su evaluac16n social, entreguen 
Paranitros de costo-benelicio que aseguren una rentabilidad social de lainvers16n. 

CAS (Sisterna de Estratiticaci6n Social): Permite identificar a rmvel familiar las necesidades 
b y el niel socio-econ6mico de lapoblaci6n.has 


16. PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

El Plan Le Desarrollo Comunal es un instrumento de plamficacj6n integral que 
Lot relaciona Io,,aspectos soctales, econ6micos y fisicos y los proyecta hacia futuro, tijando
!os ohltivos, planes y programas para cada una de las 6ireas que lo componen. 

El Plan de Desarrollo Comunal, por tanto, es el orientador del desarrollo local y en 
as1,10.l licorporados y representados los intereses de lacomunidad local a trav~s de una 

ordtenactiln, una sstem,itllzaci6n, una priorizaci6n y una programac16n en el tiempo. 

Dchemos tener presente que el Plan de Desarrollo Comunal estd constituido e 
',lorimdo por el Plan de Desarrol'o Regional, ya que se concibe el desarrollo, como un 
todo orgfinico. 

I dilerencia con los planes de los otros niveles estd en el hecho de que, en la 
conuna, se territorializan todas las acciones e iniciativas de desarrollo. Y es a nvel 
comun,il donde se concreta larelaci6n mis estrecha con lacomumdad y, por tanto, donde 
ls pro ectils de inversi6n producen los impactos de desarrollo esperados. 

17. PLAN REGULADOR COMUNAL 

L Plan Regulador Comunal es un instrumento de planificacit6n 6onde se refinen las 
dlposIClolls y normativas que regulan larealizaci6n de las urbanizaciones, los crecimientos 
y/o expansiones. las emodelaciones y los proyectos de edificaci6n que se reahcen en la 
conuna, con el objeto de que el producto que de ello se obtenga sea consecuente con los 
obletivos de desarrollo integral, contemdos en el Plan de Desarrollo Comunal. 

El Plan Regulador Comunal, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, debe ser 
norinativo y contiener disposictones de aplicac16n de orden genirnco y universal para
el let itorlo comunal. Debe, por tanto, ser impersonal y no discrecional, esto es, no puede 
contener ideas de proyecto alguno. En resumen, da cuenta de las normas miis generales a 
que, en pos del bien comcin, deben ceffirse los proyectos tanto privados como piblicos para 
[a arm6nicw proyecci6n del entorno y de los recursos naturales y de todos los valores 
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universales necesarios que permitan al habitante un desarrollo personal en un habitat
 
f!,!o cquiihrado.
 

El Plan Regulador Comunal debe contener algunos lineamientos estratdgicos para
t desairollo inttgral mencionado anteriormente, como son: la vialidad estructurante y la 

zondhiiicin de iireas y su caracterliacion. 

En breves palabras, el Plan Regulador Comunal permite que los objetivos del Plan
tit l)eamrollo Comunal puedan, a trav~s de su normativa, concretarse territorialmente. 

18. 	 PLAN MUNICIPAL DE OBRAS 

1:1Plan de Obras corresponde a la detinici6n exacta de los proyectos de inversi6n a 
cjc'litar por el municapio en el afio calendarno correspondiente, conforme a los recursos con
Clue %vclienta. 

La dehtnici'm dcl lstado de obras que consulte un Plan de Obras, debe corresponder
dir cucnta de algunos parfimetros hWisicos: 

a) 	 Ser consecuente con el Plan de Desarrollo Comunal 

b 	 Ser el reflejo de una decisi6n parucipativa y consensual entre la comurndad 
orgi7.ada, los organismos tdcnicos y los de decis16n. 

) 	 Set el producto de una evaluac16n conciente de Ia problemditica comunal y estar 
orientado a dar solucifn a lo% sectores de extrema pobreza. 

tl) 	 Ser un imstrtmento etectivo y real del compromiso individual y de la comunidad 
orgalizada con el desarrollo de su sector, a travts del aporte para la obtenci6n de 
los objetiwvo.
 

c) 	 Ser el reflejo de la optimizaci6n de los recursos del municipio y de la comunidad. 

El Plan de Obras nace de la base, de la persona y de la comunidad organizada, y se 
ecua en benetacio de hamisma. 

Para elio se hace necesaro que el establecimiento de las prioridades de obras que
cadi unidad plantea, sea el reflejo de lo que todos y cada uno de los grupos que la 
conlorman han decidido Ountas de vecinos, clubes deportivos, centros de madres, 
,ogrupacioncs juveniles, etc.). 
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Sin embargo, como el Plan de Obras debe coiiesponder al intejes comin y general, 
Se IIL.C ne.esario que cada unidad vecinal exponga y justifique, en el seno de las 
:agiup,icione,,s sectoriales de juntas de vecinos, los proyectos respectivos, para que todos los 
intereses singulares de cada grupo puedan ser discutidos en ese nivel sectorial, obteniendo 

a,,i un listado priorizado por sectores de las problemfiticas mis importantes que se deben 
icsolver. 

A ,u vez, las agrupaciones sectoriales deben entregar y discutir, en conjunto con 
todis i.s dernis que existan en la comuna, los proyectos que se hayan priorizado. De 6sto 
y solo de 6sto, puede obtenerse un Plan de Obras realmente participativo y soldario. 

19. UN LLAMADO 

No podemos pretender, a travt~s de algunas pfiginas, entregar en pleno detalle cada 
tilo LE. lOs aspectos que conforman el proceso de desarrollo. 

Cada dr gente y cada ciudadano, en la medida que se reconozca como agente y actor 
prnecipal en el proceso de desarrollo local, irfi haciendo suyas, a trav6s del contacto dario 
tov su sector y con las autoridades, las herramentas parahacerse mls piesente cada dia e 
Intei iorizarse Lada vez mis de la varada gama de procedimientos, ordenamientos, procesos 

S',,tenas que comprende la admimstraci6n comunal. 

Por hinto, el primer Ilamado es a la integraci6n, a hacerse parte de su comuna. 

En segundo lugar, un Ilamado a la consolidaci6n de ]a democracia, es decir, a actuar 
con concienca DEMOCRATICA. Esto Ileva implicito, el tener presente dos conceptos
biicos: el de Participaci6n y el de Solidaridad. 

En tercer lugar, y derivado de lo anterior, tenemos que ser consecuentes con el hecho 
de que no somos sujetos atslados, sino en sociedad, habitando en comunidad un territorio. 

Y, por ultimo, como conclusi6n de todo lo expresado en este capftulo, un Ilamado 
a los dirigentes, en orden a reflexionar sobre lo que significa ser reconocido como UN 
BUIEN DIRIGENTE. Tradicionalmente se ha hecho creer que el buen o mejor dirigente 
es aquel que obtiene para su sector la mayor cantidad de obras. La propuesta moderna que 
quisera ahora proponer como modelo del mejor dirigente es la de aquel que logra que 
tanto su sector como la comuna se DESARROLLEN ARMONICAMENTE 
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INTRODUCCION 

Enl LIpresente docuimento intenlaremos reviwarlas princi xiles funciones 
dt I0 lddd% poINcie parlamcnto. Para %to,dedicaremos un primer capituio al aniihsis, des-e 

ia 1-crspcctiv' tceirica, de las cuatr() grandes tunciones asumidas por el congreso. Luego. 
DP) rir. mo lcsunr y sisteinatizarlas competencias especifica%quc entrega la Con%tltucaCn*IIr~ 
i'oitica de i1N) al Congreso Nacional. Findimente. dedicarernos los cuatro 61tlmos canitulos 

A lthdo de' la1uncimn icgisatis'a. %cgun !o proocptuado par nuestro ordenainiento juriiico. 

!)L%! lcmwiii title hemno% utiiiz1.1do en la preparactan de s.e documento tres tutmes 

1. La Constilticidn lPolitica de 1980,. con ]as reformas introducidas en julio de 1989: 

2 L-i Ley Orgiinica ConstULc11oil ci C ng. es ' a Al,ui~ V 189.918: 

I (), R cl; mcii o de la Camnara de Diputados y el Senaulo. 

01 c.l-"crviir titl el nUcxo) Rcglamcento de la C~imara de Dinutados sa se cncucntra 
;111ONaOO. ell 1,11110 Ci cuerpo completo del nuevo Rcglamento del Senado atIn se encuentra 
iii el~ip dC dIiiCLIsI~fl. 
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1 LAS GRANDES FUNCIONES DEL PARLAMENTO 

1.A. FUNCION REPRESENTATIVA. 

\Aunllc .,i resulte inrlecesarlo decirlo. el parlamento s el inaihimo representante 
tie IIltuntid p.opular Sus ncinbros, ls parlamenltarlus o congresales. son los ma ndatarils 
dI L.ad.! un tic h s distrlIs clectorales en los que se ha d idido el pais. Esto es,. un 
1 iIl"L,11111.digaIinS,, dlputadoi por Puerto Montt, representa a tada ]a cotn LIfldad de 
PI!I ltl \ , 'ItLIlL Li ( IlgrC5o 

SI Iailtcrior ,Urlmlls%cl hecha) qte esisten iepresentantes de todas las zonas del 
1I.,ItI11idl COS prohlemas en entLlder el por qu de nuestro primer aserto .el 

p!w ilCLI I., cl Illll\iltllo represlltaile iwituclalal de Ia \olulnad popular. 

')i1 Ctlnbruo, algulen p)drhi lcgltllnamente cuestonar Ia\aidez de nuestra atlrmaclon. 
SS,'llL'l~ld (Ull_ lC!lll larticulo dc la ConstItuciloI Politika de 1980 scnala .\presalentL que 
I (",Ilr :, Na l e'1,1 Cs el prilc p,!l mandatario de la volumad cludadla Esto es etec15o. 

11, 'it f:; I.\"ll lC ln dpllI 11011 L1 .ItlItUCIoII3 q ticcOlnsagre al CangresaI cmo ma', mo 

I L Ust-llntelc de li volunhwd popular. Pero podemas inferlr esta caldad por medIa de !as 
. ir:1 u1ioelS ,%cncwIlcs qteL ]I Carla Funtdamental entrega al parlamemo. Asi. la tunc1an de 
t Im ,I tI.v v deltri d sla. IAtllca de elaharar la le tundamental (tunci~n constitu. ente)' 
V ! Ilhbl de ClCe¢ct el control ,lUpremoi slIbre ]I Amdlnmlstracitl3 litI son competen.clas 
vIw'Ci- i lCs a cLMaICI l- orgalno del Estd Par etto. entendemos que estas tunelones s61( 
IM', dcl, 'cr ClltlCi:,Id, ,11 I)rlncld reprCcelilarit de la \aluntad popular. 

\ul 1 i,/Iltlliienltll debtc colltaIar. PLIeS debe:ns proyectar el ctracter 

it S"!'cltIILlj(o dc Ia inwtituCiln parlnlentarla hlcia sus etedhas praictlcos en el ejercict. de 
1I ' ,' l les tlue son Ilgn.idaS ,l orgati. En este Seltldo, parece conenente destacat que 

tL "ClI qLIuC plrlanneltII ca el mmlnllfltI serci rcprCsen,,lnte de lI \oluntad popular debe 
IsPll1ldI I.111111 cl tic Ill\ ISbIC tluC pCrmite comprCllder el desarrollo de ,us competencia-,. 

I i vIc pl,in1. iccIlrdenlloS qte elC ongreso \,uN ahI;lest.: Intetgrado par CICnto sesena 

t I !.lll11 lil,lll's ',ada 1110 de loas cuaicls reprcsenia un particular punto de lstal en.
!L: 11l to" 1'5 plilCIpleCs problemias natonales. La opilan del miermbro del Congrcso 
tl,', 1 1 ,11'1flCt11, LOndlClltddi par los interses que esti'm tIras su mandato. De esie 

1'-".4t1.I ptiLH1 tIC ISt,l de Lill parlnentarlo de Lota deber,, 3iempre conslderar Io intel cscs 

do' 'Il -llpilllaie IlIitlCite reneros del carb6n qe habitan en la zona. Es precsaImelt 
LlI .s!C dIspe. ill dllde l tinclon parlamentarla se revela co1no irreemplazabie. \e c\ F d. 
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'\!.CIe lptlidi pen',ar que para elaborar leyes seria m6s r~ipido, fiicil y barato contratar a
i grulio de espethlitmm y tccnicos en la materia que se quiere legislar. Pero ello no es asi,
tit-L- tIne hr tlongrcsales al representar legitimamente las distintas perspectivas que
r''tl,lt,t p citaender un asunto determinado, tienen mayor aptitud para solucionar 

Cilt 1/ Pllt C pri hlema planteado 

l'rr Io dcms. I, rjia expresi6n, controntacion y armfonizaci6n de los Jistintos intereses 
't JP LtSCrLtId,r ior los parlhimentaros afiade una importante dosis de originalidad al acuerdo 
h~l,i'i,id. ['n 'Ie (irden, no podemos olvidar que los 6ptirnos desde un punto de vista 

tct Ilt( no) ,lellrC 0 ntlide n con el imixi\ mo beneicio social. 

1 P %ItSIt,, 1.itlunciori representativa asunida por el Congreso le permite abordar las 
' ( (11i PCOtt tl,, tie Ic otorga el mindato constitucional, con el gran respaldo que

,t',1. . it lIrcistictn de legitinbis. multiples ) originales puntos de vista. He aqui una 
,I.,' li/one, piLe Jtli,It li lexiencia de un parlamento representativt por sobre un 
(,I (n i crimciiite ict nico ci )nstrutdo para elaborar las leyes y tiscalizar al Ejecutivo. 

1 2 FUNCION POLITICA 

N, t ttL.101 dcmir la luncion politica que desarrolla el parlarnento ,sin conceptualizar 
Ill, %Imcntc l Cluc cs prlitica. Ia detinici6n de politica tiene algo de Io que San Agustin
dct .i ,ohre cl tiempo : todus creemos saber lo que es hasta que alguien nos lo pregunta. 
,\utLiie ,.gdi hacer una ,aledad, pues todos tenemos una idea, quzis rudimentaria o poco 
t ,h'or.ilda per( idea A tin. de lo que es politica. 

l),thds am IrS c'iis. S 1opalece neccario titilizar una concepc16n instrumental de lo que
h a 

r o pt, !o Sc gilie iio's cit ines la detinlci6n que sefiala que la politica es una actividad 
qItre dc,,ro [in r a gobernarse a si mismos dentro de la sociedad 

I.a rml,i. tin de dedicarns de Ileno al estudio de su ejercicio por parte del 

lo onibrcs eni orden 
ptohca " I's pwile iconimidar esta concepci6n al objetivo de nuestro anlisis, sefialando 
tit h politt,i pirece ridicarse en un nivel de decisi(n superior, propio de las nm;is altas 
,,'IIi!rig tJra tcl ILstado 

I sri ulir rr idc ,er,i ira pri aproxiinarnos a la comprensi6n de la func16n politica
orn!, pior cl p.ltmentr. 'Iodurs tnemos claro qUe nil todas las autoridades pfiblicas

10 in t eliiLl, i(rmia que pdrianos denoninar politica. Es decir, no cualquier,1 LIVi,1ir nsc, 
Ihtum-onhrio puhlico iilcue dentro de sus proces(os decisorios mecanismos y consideraciones 
i quas dc III p1hitta. Vearnos esto en un par de ejemplos. 

Piiiner ejeilplo : Un Juez de un Tribunal ordinario debe resolver un pleito. Pregunta:
l)che snicter su sentencia a votac16n entre el personal que sirve en el juzgado ? o , debe 
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pedir la opinion de las directivas vecinales, gremiales o de partidos politicos m~s importantes 
dt a ciudad ?. La respues a es evidentemente negativa en ambos casos. El juez no est.i 
de( idirndo tin liigi dentro de un ambito politico, sino dentro de una esfera juridica. Por 
ell', ,n lecoll o %entencia no tiene relaci6n alguna con la opini6n politica mayoritaria. 
I niont es, I pear de trotarse de un servidor pfblico que goza de plena libertad para decidir 
, IhcIt~ ,SLInI1O' ,omelido%a '11ionocimento y resoluci6n, no estamos ante una autoridad 

Site cjer7 Lind fnciOn politica. 

Alginen pod: ia objetir lo anterior, sefialando que en realidad todo es politico : la 
,', ilcocia diitada por el juez va a tener repercusiones politicas en mayor o en menor 
,ntdid.. cl L plllintO de ,entencias dictadas por el Poder Judicial tiene una imporiante 
IMlI nit ll e Id pOIItIla; e inclusive las leyes que tundamentan las sentencias tienen tras su 
,,pro)iwci'i cl icrpaldo de mayorias politicas y asi hasta el infinito. Este contradictor tiene 
i'i .ituiia intdida ra,,6n. Etectivamente podemos encontrar huellas o rastros de la politica 
,' p,'dtILtIi'nte todo proceso decisorio pfhlico o privado de ]a sociedad, pero si 
niiwicilio, aIpensar de esia manera es probable que se Ilegue a cuestio.jar la validez 

11iii a dti ICitlitiOa del padre de tamilia que ordena a su retofio tomar la sapa. Y a todas 
Ititt i, Ilena ce eto, cuestionadores enferma y entra en'mmovicthd crisis ripidamente. 

Vo11,iiO,( I lo ntuelro con un supuesto mis complicado. 

S,.gtundo t'jcinpho : un Alcilde decide entregar ]i concesi6n del servicio de aseo de su 
inItII)IO ;IIaempresa Basurex. Esta decisi6n podria ser esencialmente politica, sobre todo 
NIduCIb:I i1mo0S a un mismoque el Alcalde y el duefio de la empresa Basurex pertenecen 
par !ado polIILO Pero . ,eria legitr I que esta decisi6n sea politica ?.En otros t6rminos L 

orlIri, dthrse pbhlicamnente entre los distintos partidas politicos y sus respectivas 
LMi) ,- de tco, , cu-il de elias conviene entregar la conces16n de impieza de la ciudad 

' I i intstio parecer 6sto no scria conveniente. Quizs Io ms saludable para aquellas 
tMI., tIC ti qac lucthan por mantener limpia la acera frente a su hogar, seria licitar 

ptillhcicnictt a LOesi()n del serviciO, recibir las propuestas de las distintas empresas y 
stLgt'r dentri, de ellais a ]i que presente mayor garantia de eficiencia. En este caso, la 

dILL [ilon del kiIle ya no seria una decisi6n politica sino una resolucon de carActer t6cnico 

i\Iari hIC1. dh.ntro del aparato pblico existen niilt.ples organizaciones y autoridades 
M, i.LInIro qucin aIgunos cisos algunas de ellas adoptaran decisiones politicas. L' 

1 ' .iLUtici Iiniidad pira saber si tue correcto o incorrecto someter una determinada 
: oltt0I0I .1 un det ion de tipo politico serfi muy sencillo :bastar6 preguntarse si el debate 
trc Ii, itit, poturas o puntos de vista politicos se llev6 a efecto en la intimidad o a 

Ii a,/ de I, opinion ptbiica. L respuesta nos dirA algo de las virtudes y vicios de nuestras 
in lt IIIUS. 

255 



Aparcencnte nos hernos alejado de nuestra pretens,6n central, laicual era explilar la 
hiii ai pi lou Iiwtid~ por el Ci ngresi). Pero) digo apare iiie mene. puesto qute en rea lidad 
NC1110' di 0~ he~ImedU0 del pri ihe ma. Ei pariarnw nto cs el (rgit no en d tide p~hi ica y 
ii. i.!oiinImItII(f Ne ittitrontan lis distiritos pianteamnientos politico% en reldCiti n If os 
iiiwili.i' 	-Je h sociedid En otr, tc&rmiios, es el Congres.o Iit arcrna especialinente 

diiIdm ra h. lim de deCisoi pueStO (ILe uIn MIeCCionan11pNMCSjolitic.V. dIli .ccIIreclLZII 
L~ISd'iinia. ioiY'Iiidi enlICndCI LI moch dtic FIItC iiStiL e 

lDcsde I-Siti \S sion. W entindc tiu ueli Iucha~kx,%coni11lito diario LieI ohscrsamiii en 
hi ( lii tii dI. iiuiidws ii en ci Scildii cs aiLii pcuiect~imcntc sano. ,iiido%descahic. En 

i!01 . 1 M)IhiitiiCIle (lilt PLICdcnt ICt I(Sc W \Lii 11 lOS dS1tLIS in1CIC'es iCeta11diimietite 
c ,i.ir i t' tkidi iiiii de is1 ICLisiMICS PtIbiIC.IS Asi. C1. 1 )au piir\ic111iiLie. 
L 11ii; 111' itii.JIiiiii1Ci tWstiic5 igaii \Juer SLii pl.1iuil dC %Sitp(In IiCdiJo del 

Imil~w iiinii o que icsNiepresenic. cin imiito los ciopresim s Itiliceil is tiOSiSAI tusdel 
c1--reS,ii (tti L-sic ruIii Ssideas. Dec 11,i IUZ dCI Liii1.i11i\111 Sa esic niidui miisirandu ioda 
I,, s ,i)ClctiiiO (Ioc ptiCLdc c[stiler Lind dCLIsuan1 dICICrinunI,ida. Cs,11iS Iici IClegr I tin 
i rdi piLI (1legi tinl .1110 ghIiO Cic iegitlilidad s cfiuciti SOcMia. 

!'dciis omcluii tc liarrutil sefiiando ue cste icLucido COn !cgitimidad \ Ct1iIa!u 
0 ",(i1t11111dcielVIuLLI aL 1,1tii ion poiii eccirgadi il ConiiCrelliiSLI Caihu I de 

iil.tiit rvpicskilttoo c d a sumiontd Iiiptiiir tiene un linihre 111M lanioIso: LtIIiieL11a,. 

I 3.FUNCION LEGISLATIVA 

isiti!-Ii is-di,, te i criore s plinti-.a mos la corn pre nsuon del Conizreso corno on tirgano 
tic litio v reo~rewnati n s Ci rrepi mdc Ciiionce" ded l arni s ai est udio del coinma e 

cliiiu tXiu iinCuones%eln lit diirii 1,1110r +jie rceiiiza el parlumenit POdernkIs *cfilur 
otit hi luccioi pouitiuca icpreselimiici %cIii prioiciio ir~idicuiinnte en Lits grandecs 
CO".pIctiL.1 hsigna d.is al pairhinito liuici 5 IcIaaonitiiasa tusnn,aiu,dir~ 

OIOdii10i. icidecres 1113hiui O'Stictien %oitirniapeculiar de espresar Idso1Iimd ckimenida 
Li' s0 i.los \si ci ttisi a1otic/ir las n1Ciiieca';'~00 Piicir l-]jc tiVInde decrelOS L01amo 
\iiicit 'III cit u01suuns IdRder iudicuii piir a~pine. dicta Nentecias a resolucunies pin, 

It di'Lit Iici-I tic 10. ,usuuitusk ptuICsiuINaJa Sti to isI~lCiu. El Puider I tusiiu 
ILtc(1WILiieii1L hi oionei 0 pira L-presir st saiiud luciio die oia m -a;.c\ 

u%ci li iiiul iormial *i iriseS LICIcuni Ci Con-greso minulicsli hifte inlpveilditiS is iicuaS de 

Ai rcte ri rilos a aI tunion legisat isa en iregauda ai] pa na me nt u eten demos aihir ,i r 
iiv c specilici die ciahorar Io%temmo icgaies. Es pentunente recordair que desde Nils ucnuu ncs. 

L-1pailiiiicuii~ Ia SIdIi CI irgano que por ewelim~a dc iiirmi .i las regius gecrlccs clueC 
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tLnlorman el ordenamiento juridico de la sociedad. En nuestro derecho, desde ]a 
independtncw nacional, todas las asambleas creadas por los constitucionalistas han gozado 
dr potc%tad en elcampo legislativo. 

ILa Constituci6n Politica de 1980 constituye al Congreso Nacional como maximo 6rgano 
It'gsLitivo, entregindole lacompetencia central en elproceso de elaboraci6n de laley. Esta 
tarta se ve enriquecida por elcar~icter p6blico que reviste el ejercicio de esta funci6n, como 
tim1hreir ptr Ia naturaleza representativa del parlamento naclonal. 

1.4.FUNCION FISCAUZADORA 

I-n cualquier organizacian social debe existir una autoridad, es decir, una persona o 
grupo Lie pcrsonas capaz de ordenar y fiscalizar elcumplimiento de ciertas reglas. Dentro 
Lel acitual, sistema de Estados imperante en elmundo moderno, Ionormal serAi que existan 
tres o mas grandes poderes p6bicos, los que ejercen en forma permanente Ia potestad que 
les ld ,ilO Iratislerida por lasociedad. 

L.ii e,,tecquerna conviene preguntarnos por qu6 se divid6 elpoder estatal en tres, ya 
qut ,ermidc toda 16gica pensar que un s6lo poder seria miAs coherente, rfpido y ehcaz en 
a ,I)ILacWin iedecisiones piblicas. La raz6n es muy simple y tiene un tundamento muy 
,,lida en I,experienca tist6rica. Existe una natural desconfanza haca quienes ejercitan el 
pI)tlc pliico, puts es ficil que se produzcan abusos e injusticias en lautilizaci6n de las 
ptiestade, d,,ponibles para laautoridad estatal. La materiaizaci6n institucional de esta 
tlec,contanzaison Io,tires poderes que observamos en la mayor cantidad de paises del 

oiulnh. Cadt au de Is,tires, aume una cuota especifica del poder pihco (osi se quiere 
do- lahicin pibhlica) y elencargo de vigilar que los otros poderes no abusen en elejercico 
tie I, (iiptciicias asignadas. El devenir de las instituciones nos demuestra que el mayor 
controil se liaejercido siempre sobre elPoder Ejecuti 'o,quien en raz6n de lapropia 
nmturaleCa tie sus competencias tiende aser mis expansivo en laaphcac16n de su autoridad. 
U nimsia obscrvaci6n nos ensefia que ha sido tradicionalmente elPoder Legislativo quen 
asume Ih principal tarca de control sobre laactividad del Ejecutivo. 

('onviene ,ubrayar que latarca de fiscaizaci6n ejercida por elCongreso debe ser 
entendida claranente en su ubiaci6n dentro de un r gimen institucional como el chieno. 
Asi, es completamente posible entender los limites de lafiscalizaci6n ejercida por laCmara 
Lie l)iputado si recordamos que nuestro r6gimen es presidencialista y no parlamentarista. 
'ampoco podemios obviar ladistribuci6n de competencias realizada por nuestro text') 

canstitucianal, pues alli se establecen ciertas formas especificas de control del Ejecutivo que 
pertenecen a otros 6rganos (como son las de laContraloria General de laReptblica a las 
del Banco Central). 
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En sintesis, pese a lo limitadas que pudiesen parecer en nuestro derecho las atribuciones 
de fiscalizaci~in eniregadas Al Congreso Nacional, no debemnos olvidar la autoridad politica 
de. que gozai la Cirmara de Diputados puede Ilegar a superar cualquier previsi6n 
(c 'ItticIlnal. 
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2. 	 LAS FUNCIONES DEL CONGRESO NACIONAL EN LA CONSTITUCION DE 
1980 

1 nIel preenie capitulo. nos reteriremos someramente a las distintas labores que la 
( ,'l:ottwil06n encargt al Congreso Nacional, haciendo excepci6n de latunci6n legislativa y 

',I,!iuMt mC. li quc seri abordada en los capitulos posteriores. 

La C(ioimiuiion de i980, al igual que laCarta Fundamental que lapreced]6 (la 
('!ni~iUcioln de 1925). divide las hunciones otorgadas al parlamento en tres grupos, segin 

tlLUCer'O 0 hiinh IIrmada a ejercerlas, a saber: 

AtiihuLcion excluivas de laCfimara de Diputados, es decir, competencias 
perienecientes en torna exclusiva y excluvente a laCAnmara de Diputados; 

2. 	 '\irll'iton~c, s clusas del Senado, es decir, competencias exclusivas y excluyentes 
pcilticlcnIes al Se.ado; y 

3. 	 Atribiucione% exclusiva, del Congreso, esto es, competencias que pertenecen al 
Cingres(o por sis6lo, cue se ejercen sin laparticipaciOn del Presidente de la 
Repiblica. 

t ,,tdiemo a contintaci6n cuales % i las tunciones que laConstituci6n entrega a la 
( ,iiii de DIput, ldS,Senado y Congreso. 

2 1. 	 FISCALIZACION DE ACTOS DE GOBIERNO 

La ( on,,tuci6n Po itica de laRepfibhca establece en su articulo 48 que laCrimara de 
D)iputadw, go)z,i para tiscalizar los actos Gobierno. Estode laatribuci6n exclusiva de 
,,ci'il ta.slo miramos dcsde una perspectiva estrictamente l6gica, que elSenado no puede 
1',I dLi .itii,del g~hierno. Esta idea se encuentra corroborada por una norna expresa que 

1,1. ClSCIIdO puede iscalizar actos del gobierno.ii11c nol 

\nitcdc LI ntinuar laexpiicaci6n clnviene detenerse en dos cOnceptos : FISCALIZAR 
. A( IOS DIL GOBIERNO. Fiscaizar signiiica supervigiiar, contro ar, revisar algo. El 
tI.AI c, luien rcvisi, contro)la y supervigila Ioque realiza otra persona u6rgano. Asi, existen 
h.'cJICIe eii nticii,is instituciones, los que a grandes rasgo% reaizan esta tarea de control, 
,aulquC c ALI uno con una especitica gama de atribuciones, laque no es dable pensar sea 
iguil en todi iw,organizaciones. En elcaso en anlisis, el 6rgano fiscalizador es laCimara 
de Diputadls y el 6rgano fiscalizado es elGobierno. 
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,h:i.i ier eltnenlosclari que no cualquier rama del Congreso haliza a qu;en sea, en 
LIeS
L.I I tLIC Iulci()n entregada por laCons ituci(n. Asi. seria absurdo que It Cinara 

.'D1ip11ido', en ejerciciti de latacultad tiscalizadora que le entrega liConstitucit(in

prtIei:dera c'mro Iar el funcoinalent( de i ernpresa periodistica X. en tanto esta
 
11"ttluLroll 1101
forma parie del orgaligrama estatal. 

No idemio, (olvidar que no se iscai za todo li que haga elgohibrno "iis.lo un tip) 
(t ittis. deiionliihdi is por litCOnSlttLcion como acltos del gobicrlo Aq ui Nale li pena 

CIt .iller qu t tis tro deiecio drStlngue menos dos tlpos de act(,sIcis am los deall entre 
gl'riit)no y los iclro de *idmlnistraci)n. Los primeros dicen lelaci(in Lon nater ,de l eslera 
pir!lica, grandc- dccls',ineS pihlicas que deben adoptar his autoridades. Los segundos. er 
tni hl,.se relicrun i actos mis propios de laadmnistraci n o gest16(in de Jsisas un to, 
!'uh is (recoidelos lo sefialadi cuando explicabamos
" li tuncr(n p"'htic. i asurmnida por el

rliinentil(i). PcIo, nci tiene mayor roz6n proltundizar en estos ccnceptos puesto que li 
(o'iiSiRIl(ii 11ireler irse a los actos del gobrerno esti comprendiendo a los aclos de gobierao 
%,.it),, idrnristracron. En otras palabras. todos los actos etectue elgohrerno;ictos de title 
ttii ,.itr dcl anhito de liiscalrici(n entregada a I Ci nara de Dipuados. 

L,11,.' Cl.[rados ,in)hos conceptos bhlsicos. corresponde estudiar en que Orrna se 
Motcijahiz, csta ,itrilbtLcln entregada a li Chirnara. En priner luvar v combn fundamento del 
! cr:L de lit Lill

1 i Ciilria r. diputado ptrede solicitar detelminados aotecedenis al .ahierlo.
,ivr'lpic qu %u proptisCIOn cuente con elapoyo de un tercio de los miembros presenies en 
Ii ( .i'iaiwa. En elejercicro de liatrbuci6n iscalizadora v con o sin antecedentes. liCfimara 
tieDtput,dos puede adoptar acuerdos a sugerir observaciones por limavoria de los 
diti.t..s presentes. Las ob,,er'aciones se renutirin por escrito al ':esidclre de Ia 
Rt IuhIC. dChlLndo elGobrerno dar respuesta por medit del Ministro de Estado que 

ii eMSptldI dentro del plazo de treinta dias. En ningfin caso. estos acuerdos u 
Aild'siacllt:\ ,ilectar,in lirespoisabilldad politica dielos Ministros % Ialobnivac1n del 
(,ihicro se cntendmri cumplida por els6o hecho de entregar Ia respuesra. 

Ciinici se cihswrxia. ni exslte ninglna sancicin si elacuerdo de laCfimara conliene un 
reJ'moltic a,Li cstiuon dc tal oi cual milmteriti. La (mica ohliigaciin jtiridrca del Goberno es 
cOi'tL ',r I IsOh',rauiitiones uacuerdos idoptados por hrClimara de Diputados en ejercicit 
d.i JIunl,io Islc,ilizldrai. Estos limites al ejercicro de litfunctin t salzadoi a 2tiardan 
pirlM 111n1011d Lon Il lolarliralCZi presidential de nuestro rigimen poihtrico 

Csi tuerza 
hcrrLa,idos pot Li C.rnrara de Drpurados en ejer cicio de sus atrbucianes de control. Ell este 
pllo. que ewcede al inpo de lanormatla coastitucional, existe unit gran posibilhdld que

,lig,icion lel 

Otl a . esi potlrtria qte puede a,:ompfiar a los a1.uerdos u ol'sena,:iones 

Li . poititci gobierno no culmine con hitresptiea dirigida a los d1ptnado,,. Nino 
tptc vaya il%ahtli v se Yea obligado a lCtUiar en unta u otil a sentido. 

260
 



'1 - uicenca del £ongejo Nacawr Alan Brcmfman i C-4L- U'V 

2.2. 	 JUICIO CONSTITUCIONAL 

La segunda atribuc16n que la Constituci6n entrega en forma exclusiva a la Cimara de 
!)iputados, es aquella que dice relaci6n con la primera etapa del juicio "lftico. 

El juicio politico es aquel en que se juzga a las mis altas magistraturas del Estado por 
cicitas intracciones, apreciables principalmente desde una perspectiva politica. De acuerdo 
a! ;,rticulo 48 N°2 de la Constituci6n Politica de la Repfiblica, s6lo las siguentes autoridades 
putden wer sometidas a juicio politico: 

1. 	 Presidcnte de la Repfblica; 

2. 	 Ministros de Estado; 

3 	 Magitrados de los Tribunales Superiores de Justicia (Ministros de las Cortes de 
Apelaciones y Corte Suprema); 

4. 	 Contralor General de la Repfblica; 

Generales y Almirantes de las instituciones pertenecientes a las fuerzas de Defensa 
Nacional; 

6. 	 Intendentes; 

7. 	 Gobernadores. 

Tenemos entonces que s6lo estas autoridades pueden ser sometidi, ajuicio politico. De 
cstc modc ninguna autoridad pbhlica, a pesar de lo importante que parezca su cargo, que 
no et incltUda en ete listado de siete puestos, puede ser sometida a juicio politico. Asi por 
cjemplo, on Alcalde jam~s podra ser sometido a juicio politico, cualquiera sea la gravedad 
y MatUraleza del delito o falta cometido. En este sentido, recordemos que existen leyes y 
tr-NtaleS ordinarios competentes para juzgar a todas las personas y autoridades del aparato 
etatal que Ilegen a cometer inlracciones contrarias a nuestro ordenamiento. 

Ya aiaizamos quilnes podian ser sometidos a juicio politico y ahora, corresponde 
prcguotarnos por cuiles taltas puede iniciarse un juicio politico contra estas personas. 
Aunque ya Jo dijimos en pairratos anteriores, no debemos olvidar que la infracci6n juzgada 
tiene un carficter relevante desde una perspectiva politica, pues la comisj6n de una falta o 
delito ordiniano puede no tener importancia desde el punto de vista del joicio p,)litico. Asi, 
si un Presidente de la Rep6hlica es multado por conducir un vehiculo a exceso de velocidad, 
ello no paiece tener mayor relevancia para su desempefio como primer mandatario y por 
lo tanto no destaca como materia natural de un juiclo politico. Advertimos eso si, que la 
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'i t!a)c'1!1in que da inicio a un juicio politico pueue estar o no fundada en la comisi6n de 
dclto, comunc,, puesto que existe laposibilidad que lainfracci6n de laautoridad, con 
tr,,,LCndcncw politico, constituya alavez, un delito comin. Veamos entonces cuales son las 
cauttales que autorizan lainiciac16n de juicio politico contra las autoridades que se 
cuelitraron : 

I. 	 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA: 

Acto, 	 de su admnistraci6n que hayan comprometido gravemente el honor o ]a 
seguridad de lanac16n; 

Actos de su ,tdinistraci6n que hayan infringido abiertamente la Constituci6n o las 
Lyc.,.
 

2. 	 MINISTROS DE ESTADO: 

Htabcr comprornetdo gravemente el honor o ]a seguridad de la naci6n 

hItringir IlConstituci6n o las leyes; 

Ilabcr dejado l,is leyes sin e.jecuci6n; 

I laber cornetido los dehtos de traici6n, concus16n, malvcrsaci6n de fondos piblicos 
o sohorno. 

3. 	 MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA: 

Notable abandont de sus deberes. 

4. 	 CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA: 

Notable abandono de sus deberes. • 

5. 	 GENERALES 0 ALMIRANTES: 

lItber comprornetido gravementc elhonor o laseguridad de laNaci6n. 
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INTI.NDENTES: 

htraccion de laConstituci6n; 

Dchto. de traicion, sedici6n, malversaci6n de fondos pfiblicos o concusi6n. 

7. (()BERN %DORES: 

h'ir.iccion de Ia Contituci6n; 

)eliios de iraici6n, sedici6n, maiversaci6n de fondos pfiblicos o concusi6n. 

Iineinoi cntonccs claro quirnes pueden ser acusados en juicio politico y por qud 
L.uI,,,t,. Vcamos qu corresponde hacer a ]a Cdmara de Diputados y cu les son los 

Itmt ientos, ,ipliable'. 

I:iprimer lugair. no menos de diez dputados ni m~is de veinte de ellos, deben formular 
t! I i',.c1n ciontr.i ,iguna de las autoridades sefialadas precedentemente, por algunas de 
1i&,;,dls o delitos indicados por liConstituci6n. Estas acusaciones s6lo proceden en ]a 
•" dn ueIaIs autoridades acusadas se encuentren desempefiando su cargo o dentro de 
:,sels o tres meses siguentes a su expiraci6n. Existe un detallado procedimiento que sigue 
. I I admision ie la acusaciin y este se encuentra iegulado en laley organica constitucional 
dU ( ingre,' N,,cional y en el RegLimento de laCmara de Diputados. Sin entrar en el 

, de ctc procedimiento, podemos des.acar que este se encuentra orientado a 
I~']", iur I I.LIISICI('uIiormulida. y a garantlizar ladefensa del Iuncionario acusado. 

riarta., Fundimental de 1980 sefiali que laCimara de Diputados debe pronunciarse
1
L- c tIItII'a dierca de lavaidez de laacusaci, ello, debe someterse a votac16n Ia 

lpr('t)LiLsti que swfiila que debe darse curso a x. usac16n o negarse a ello. Segtin la 
( ontitucion. I dechiracuin de procedencia de Ia acusac16n deberl- ser adoptada por la 
mtorwi de los diputados presentes para elcaso de todas las autoridades sefialadas, salvo 
,t,,C, dC .u, laRep6bica, caso en el cualas,I.n dirigidi contra el Presidente de 

Id tWtnl,irse coo clvoto de lamayoria de los diputados en ejercicio para dar curso a la 
.( s_6n ls oportUno desticar que ladcclaraci6n de ]a Cmara de Diputados que decide 
,iuir en juicio politico a un determnnado funcionario pciblico no inrporta un 
nr"ilntiatiiento sobre laculpabilidad del aCusddo. Dicho en otros t6rminos, lo 6nico que

r,.,,/, Id Ciniira de Diputados cuando aprueba lhacusaci6n dirigida en contra de una de 
I,-,lil,is nmagitraturas enumeradas precedentemL, te, es indicar laprocedencia de ]a 
,tiusacio. cs decir. liexistencia de un LrIeto nmiero de antecedentes que parecen justificar 
II N,iidez de una acusaci6n dirigida contra ]a autoridad. 
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La parti ipiei6n de laCmara de Diputados en lo suhstancial del juiclo politico culmina 
W11 Id &Lsit.i rchtiva a laprocedencia de laacusac16n. En li ctapii posterior seri el 

Slidd l (tiqCn,en foria exclusiai, deheri decidir acerca de laculpahilidad o nocencia del 
LiSad pot I 'iara de DiputaJosu Ca 


Sciu loi d spione loesra Carta Fundamental, cs elScnado quaen recibe la iacusaco)n
i,1td.ih por Ih Cimar de Diputados. Los Scnadoics tialocerit lo,antecedentes que ha 
1ln11(t..iisis , (I'rhri para acusar v citariin al acusado a tin de clue Cste tormule sus 
1 ,(LtSl,€os ('on poocrioridad. actuando coino jurados. es deci. en .onciencia (s I orden de 

p lit,, dcciihran ,lihrc la ilMecILM oi culpabilidad del acusado. En clcaso qu sea iel 
I'residcnte ieh Repihica elacusado, hi dcclaraci6n de culpabilidad dcl Senado rcquermi

dL vilto toniorme de las dos terceras partes dc los senadores en ejerciLIO. I rataindose de
 
Ia d ai, tmoridides, hi declaraci6n de culpablidad deberui estar tundada en el soto
 

ll'hirnic de Ia ma~oria dc los Nenadores en ejercicio.
 

lYt.'itllIlnLO. podVllOs, sfialar que heinos csiudiado laprotedencia def juhlmo politico 
r.Pero no ndicaloi, 


It soit ,licahcs sI sc cocuentra alacusado culpable de loscargos que se c hlputin.
 

SI,"lIt i, ctipis dc sitralnitac Min 0 cuiles ,,1this sincionef% 

Li ncilniiiabI enhce cii jUlcl poi it COguarda direccta relacIm n on su ituralez:, Este
 
p1110 pretende cn dletinitiva inhabiliar al uncionario pfhltiLo cue no 
 ha ,ciL,.do
citaieLI nte L'el dnecmlpcfio de sus tuncioies. , l priiClaseloheto dc que IS.ICOIois 
11o sicMicrjudicandii a lo,, intereses de hi Naci(i i Por cso. la allcin ,iablecida por la 
L ,iItlk m iara quleles son declaridos culpahles por elSeoado cs lidestitucl6n tie Nu 
-! olihiitci6n para cldesenipfto de tuncion seacitaiqulcr pfil.'iea. ) no !e 

e'LLi 0 ppula , or clplazo de ciiici afios. Adema s. lo,antecedeiites de et c JUIcia serin 
iwtiiii al trhaoa,11ordinaro compeicnte. cl ,ial irtud eltos losen de N de que
tw ciesponda uw'.stigar segcin laslecs. deherfi determinar si procede ;a apticacion Lie pena
(1 lideninizacion algin,. Este es entonces. eltin del juicio politico :ladestitucion del 
ii-l n a 1iii.su in hah1ltacoin para ci desempeflo de cargo, cmco f0puhico por A %lhi 

tcmtii,,,i al tribunl ordinario Lolllpetente de los antecedentes pertinene,. a tin de .ue 
pIIct ipt ls le).eS,icir ordinaridas At iunCeonario declarado Culpanle. 

2.3. 	 DECIDIR SI HA 0 NO LUGAR LA ADMISION DE LAS ACCIONES JUDICIALES QUE
CUALQUIER PERSONA PRETENDA INICIAR EN CONTRA DE ALGUN MINISTRO DE ESTADO.CON MOTIVO DE LOS PERJUICIOS CUE PUEDA HABER SUFRIDO INJUSTAMENTE POR 
ACTO DE ESTE EN EL DESEMPEN ODE SU CARGO 

I.. i 	insl lt11) PoItelC, ie1980 entrega esta vtihucidm en torma e\cilusia !t Seiidl.
I 'Id. Lii. so0o IdCaimra Alta puede decidir si procede Ia adinision Lieaccione' JUdh..Iil,' 
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quIe se inicien en contra de los Ministros de Estado como consecuencia de actos 
ministeriales. 

Esta atribuci6n puede ser explicada en t6rminos mds sencillos. Tenemos a dos personas 
en conflicto: 

1. Un mimstro de Estado; 
2. Cualquier persona. 

Ahora bjen, elMinistro de Estado, por medio de un acto de su ministerio ha causado 
dafio a una persona. Advertimos qve nos estamos refiriendo a un acto propio del 
desempefio de su cargo, como una orden contenida en un decreto firmada por el Ministro. 
Si elMinistro de Estado alsacar su autom6vil estacionado choca y dafia el vehiculo de 
cualquicr partiLular, esta persona NO DEBERA concurrur ante el Senado para lograr que 
se lcindemnizen sus dafios, pues no estamos ante un acto realizado en el ejercicio de su 
cargo. En el supuesto indicado, bastarAi una demanda ordinaria ante el tribunal que 
corresponda. 

Tenemes entonces que hay una persona afectada por un acto realizado por un Ministro 
de Estado en desempefo de sus funciones. Pero laconstituci6n exige un requisito mhs, 6sto 
es, que lapersona afectada haya sufrido injustamente los perjuicios causados por el acto del 
Ministro. 

Entonces, lapersona que ha sufrido injustamente perjuicios por un acto realizado por
tn Ministro de Estado, podra demandarlo en juicio ordinario ante los tribunales de justicia 
a fin de que se leindemnizen 6stos, PERO ANTES deberfi concurrir ante el Senado, quien
juizg.iri laadmisihihdad de laacc16n. En otras palabras, para demandar a] Ministro de 
Estado en elcaso en referencia, el Senado estudiar-i previamente la acci6n, para determinar 
si en virtud de los antecedentes ,tfialados en ella, procede o no iniciar un juicio
indeninizatorio en contra del Ministro de Estado. 

En el fondo, laconstituci6n quiere que sea el Senado el 6rgano que juzge la seriedad 
de las acciones que se inicien contra los Ministros de Estado, a fin de evitar que dfa tras dia 
tiidos los particulares que se sienten injustamente afectados por una resoluci6n ministerial 
inicien juicios indemnizatorios en contra de ellos. 

2.4. CONTIEOIDAS DE COMPETENCIA 

Dentro de las atribuciones exclusivas del Senado se encuentra la de conocer de las 
contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades politicas o administrativas 
y los tribunales superiores de justicia. E. decir, corresponde en forma exclusiva al Senado 
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r.,,iser las onticndas de competencia que segfin laConstituci6n pertenecen a su campo 
Lat r huoiines. 

P,irece convemente preguntarse por el significado de las dos palabras claves para
ci,tender esta atribuci6n. Estas son confienda y competencia. 

CIttlpCtcI ii ptoede ser deinada en t6rminos simples como el campo de atribuclones que
L0!reLsponde i ani deternimada autoridad. En este orden, podemos observar que un juez
tel t entlIene co npetencia para inuciar liinvestigaciin y resoluc16n de un delito cometido
dentrio del territorio que laicy ha entregado al cuidado de su tribunal. Asimismo, todos 
p. deimOS Lonprender que un irbitro de tootball tiene atribuciones para decidir sobre ciertas
,ltidecuL ,a, icurren cl transcurso Es este -Arbitro tieneque durante del juego. decir,
compcencia pita pronunciarse sobre las laltas que pudiesen cometer los jugadores de los

,ll'qIIIto, eqoipos dUrante elpartido Del mismo modo, Hicilmente entendemos que slocurre 
imdelto duratttc eldesarrollo de Lin encuentro deportivo, por ejemplo un horrcidio, no 
,t htLmbre de negro quien resolverai acerca de las penas que correspondan al 
klhut i'ntC I.slaro cn cste caso. que ellirbitro de football carece de competencia para

piomutti arse sibre un lechlo que reviste las caracterlsticas de un delito sefialado por 
Ltctrl leyes
 

Ahor,i bhen. si cnendemtos lnque es lacompetencta de cada autoridad, no tendremos
iihtzt pari comprender qu6 %,gnilicacontienda dentro de este dimbito. Supongamos quehcli 
en clnsino ciso ,iterior, eiarl tro de football sefiala que 61goza de competencia para
ics'g,,ir %,resolver clhtnucidio cometido pt)r un hincha durante eltranscurso del juego.
I n su tosudez. ilega que tiene todo claro, pues stgui6 eldesarrollo de los hechos desde el 
plincipi ). siendo para 0l manihesta laidentadad del culpable de tal deleznable hecho. Sin
unllhrgi, tirde o temprano Ilegari al campo deportvo un juez del crnmen, quien seg6n 1a 
1-%cs lapersiia iidicada para miciar las prameras diligencias del sumario e iniciar el 
procesi por elhoniicidio acaecido en ellugar de juego. 

Pute, bien. tenelmos a dos personas que alegan tener competencia para conocer de un 
deternmado asunto. En elcaso ejemphllcado, laincompetencia del Airbitro de football es 
tint tiannliesta clue msiqucra podemos hablar de contienda de competencia. Pero el mismo 
ejCIpil p tlenlo, hicerlo nmals conplt'o, si suponemos que son dos los jueces del crimen 
qu Ilegan iI campo deportivo aleganMo que este se encuentra dentro de su territorio. En 
este Casi) %iestairia .os In'lis cerca de Ioque es una contienda de competencia. 

[-ulavid,t
real. las cosas no suceden como en estos ejemplos vistosos pero absurdos. Asi,
ipidanmcnte podcmtos percbir que existen mlt6iples problemas y asuntos que son resueltos 

l'Iir Unainltmd,id de autondades publicas, cuyas competencias se encuentran definidas poruna lIrga ycnniplcjp marafi d,-textos legales. En este piano, no es dificil entender que dos 
ii mis de estas autoridades alguen poseer lacompetencia excluyente para resolver un 
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d terminado problema. Si la ley no determinara qui~n dcbe resolver acerca de la 
'omnpetencia de las autondades en pugna, es probable que el problema quede c,,ge1do, 
sini ptniWOde ser resuelto. 

La Constnuc16n Politica d 1980 ha establecido varios mecanismos para resolver las 
cotmtendis de tOrpetencia que se pueden plantear entre las distintas autoridades de nuestro
,,I
,rato pttlillrc
 

Uni de etos es elarticulo que encarga al Senado elconocer (y resolver) acerca de 
1,1,tLitienda%tie conipetencid que se susciten entre las autoridades politicas o
 
adminntrativas, por un lado y tribunales superiores de justicia, por otro. Es decir, el 
Scnido no rcehoCe%tuailquier contienda de competencia, sino s6io las que se susciten entre 
Li,,iitiiridide, ,eialada, por laConstituci6n. 

I'ara haLer ni,,claras La cosas, podemos ejempliticar en que casos procede y en que
L,"N 110oCS perlineite laintervenci6n del Senado como 6rgano encargado de resolver 
CtOPtit'lda, ite collpetencia: 

1. lay un despido de un funcionario pblico. Este concurre ante laContraloria General 
de laRep6bhlic,i pr iero y cuando observa que 6sta no resolvera su problema 
presenta un de ante laCorte derecursct protecci6n 	 Apelaciones respectiva.
Supongaminw que tanto elContralor como laCorte de Apelaciones alegan tener 
tompetencia eXtlIsIva para resolver el problerna. En este caso, entonces, PROCEDE 
la interventWifn del Senado, quien en definitiva decidiri que 6rgano es el competente. 

2. 	 Partai ,, del mismo problema, pero esta vez elfuncionario afectado en vez de 
concurrir a Corte de Apelaciones, presenta una demanda laboral ordinaria ante 
un juzgado de prirnera instancia. En este caso no procede laintervenci6n del Senado, 
pues no estarnos ante los tribunales superiores de justicia los que se refiere laConstiuci6n. S61o son Tribunales superiores de justicia, los Tribunales de Apelaci6n 

y laCortc Suprenia. 

(.Con el inisiv, ejemplo, pensemos que el afectado concurre ante laContraloria y ante 
lal)itecci(6n del Trabajo. Bajo elmismo supuesto, pensemos que tanto Contralor 
coiflh l)irector dO Trabajo alegan ser funcionarios competentes. Aqui no procede la 
intervenci6n del Senado pues estamos ante dos autoridades politicas o 
admunitrativas en contienda y laCarta Fundamental de 1980 se refiere a conflictos 
entre una autoidad politico o administrativa y un tribunal superior de justicia. 
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2.5. 	 OTORGAR LA REHABIUTACION DE CIUDADANIA EN E' CASO DEL ARTICULO 17, NUMERO 
2"DE ESTA CONSTITUCION 

Scgn la Constitui(n Politica de 1980 corresponde al Senado en forma exclusiva otorgar
Ia rehahilitacidn de ciudadania en los casos en que esta se haya perdido. Segfin el articulo 
!7 Jc la ley tundimental, la calidad de ciudadano se pierde por las siguentes causas 

1. 	 Por haiberse perdido la nacionalidad chilena; 

2' 	 Por haner sido condenado a pena aflctiva, esto es a una pena privativa de libertad 
igtal oisuperior a tres afios y un dia. 

3' 	 Por haber sido condenado por dehitos que la ley caiffiqut como terroristas. 

II Scnado s6lo puede rehabilitar a quienes hayan perdido su ciudadanfa como 
cOMtcLuencja de haber sido condenados a pena aflictiva, una vez que se haya extinguido Ia 
rcponsablidad criminal. Esto ocurre ]a mayor cantidad de veces cuando una persona, por
ejemplo, condenada a cifco afios y un dia de presidio, cumple su condena y sale en libertad. 
l)espu(s de ello podrA concurrir ante el Senado para que se le restituya la calidad de 
ciudada ino. 

En los 	otros dos supuestos se requerirA de una ley ordinaria una ley de qu6rumo 
caliicado para que la persona recobre su calidad de ciudadano y recordemos en este sentido 
que liatacultad para dictar leyes pertenece a las dos cfimaras como entes co legisladores. 

2.6. 	 PRESTAR 0 NEGAR SU CONSENTIMIENTO A LOS ACTOS DEL PR!SIDENTE DE L.
REPUBLICA, EN LOS CASOS EN QUE LA CONSTITUCION 0 LA LEY LO REQUIERAN 

Li Ley Fundamental de 1980 otorga al Senado en forma exclusiva Ia facultad de prestar 
o negar S11canentimiento alos actos del Presidente de la Repfblica en los casos que la ley
a Ia constituci6n Io requieran. La Constituci6n de 1925 contenfa varias disposiciones de este 
tipo, com el nombramiento de Embajadores y Ministros diplom/iticos, que debia ser 
,ometido a la aprobaci6n del Senado. En este orden, el Presidente de Ia Repfblica proponfa
al seihor Gutierrez como Embajador de Chile ante el Jap6n y era el Senado quien decidfa 
si se aprobaba o no este nombramiento. En el caso en que el Senado rechazase el
nonmbramiento, el Ejecutivo debfa buscar a otra persoia para que asumiera el cargo y volver 
a someter el nombramento a consideraci6n del Senado. 

Li Constitucicin de 1980 establece un menor n6mero de normas de este tipo, de modo 
que s6lo podemos destacar la que sefiala que Presidente requiere del acuerdo del Senado para efectuar el nombramiento del Contralor General de la Repilblica. Sin embargo, la 
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('onstittci6n de 1981 deja abierta la puerta para que cualquiera ley ordinaria fije materias 
en las cuales el Presidente de la Repibhlica debe contar con el acuerdo del Senado. En esta 
perpectivL convie recordar que las cosas no son tan ficiles para el parlamento (en el 
sentido de ganar poder politico creando muchas direas en las cuales se requiera esta 
autori/acton), pues la aprobac1on de la iey requiere tambi6n del acuerdo del Ejecutivo,
quien bviainente se prcoLupar5 que la obligai6On legal que pretenda hacer pasar sus 
dt r la ac16n del senado se justifique desde la 6ptica de los interesesiioes por apro 

ltvrmianentes de la naiC16l.
 

L Carta I undamental tambi6n sefiala que el Presidente de la Repiblica puede pedir
la trgenctia del pronunciamento del Senado. La ex,)-esi6n urgencia tiene un claro signiticado
deniro de la Constituci6n de 1980 y en este caso se, aduce en el hecho que el Senado debe 
dar su conseoiilmento o negarlo dentro del plazo de treinta dias. El mismo precepto indica 
que i to halter respuesta del Senado dentro de plazo, se entender, que 6ste ha otorgado 
%iasenltiiiertI 

Lo ;interior puede quedar mis claro con un ejemplo. El Presidente de ]a Reptiblica
sefiala que el sefnor X es quien debe asumir el cargo de Contralor General de la Reptiblica
), cumphendo el mandato constitucional, somete el ncmbramiento a consideraci6n del 
Stinado. hactendo presente la urgencia. Entonces, si drntro del plazo de treinta dias el 
Senado no ha dicho nasi ni no al nombramiento del sefior X como Contralor General de 
la Reptblica, la Crnstatucitn sefiala que debe entenderse otorgado su asentimiento. En otras 
pilabras, el slencio signfic6 que el Senado aprobara el nombramiento del sefior Figueroa. 

2.7. OTORGAR SU ACUERDO PARA OUE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PUEDA 
AUSENTARSE DEL PAlS POR MAS DE TREINTA DIAS 0 EN LOS ULTIMOS NOVENTA DIAS 
VE SU PERIODO 

E,ta e%una atribuci6n exclusiva del Senado. La norma indicada tIene bastante antiguedad 
en nuestro derecho pues la Constitucitn de 1818 ya consideraba una regla simlar. 

Antiguamente esta facultad pertenecia a las dos ramas del Congreso, pero en la 
actualidad ella s6lo corresponde al Senado. El fundamento de li norma es obvio, pues se 
desea que la larga ausencta del primer mandatano sea evaluart a y justificada ante un 
inportante eindependiente 6rgano politico y representativo. Seri este cuerpo quien decidirAi 
si li ausencia del Presidente parece justiI,.cada a la luz de las conveniencias del pals. 

Por 6ltimo, cabc resaltar que el gran avance de los medios de comunicaci6n hace mds 
lejana la posihilidad que un Presidente de la Reptiblica requiera salir del territorio nacional 
por un periodo tan largo como son treinta dias o mis. Lo normal, es que las giras del 
gobernante sean disefiadas para plazos mtis breves. 
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2.8 	 DECLARAR LA INHABILIDAD DEL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA 0 DEL PRESIDENTE
ELECTO CUANDO UN IMPEDIMENTO FISICO 0 MENTAL LO INHABIUTE PARA EL
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES; Y DECLARAR ASIMISMO, CUANDO EL PRESIDENTE DELA REPUBLICA HAGA DIMISION DE SU CARGO, SI LOS MOTIVOS QUE LA ORIGINAN SON 
0 NO FUNDADOS Y EN CONSECUENCIA ADMITIRLA 0 DESECHARLA 

[,la lacultad hI sido cntregada por hi Constituci6n de 1980 en forma exclusiva al
 
Stnlhdo. ln ella enLoniramos al menos tres atribuciones distintas, a saber :
 

li atribucion del Senado para declarar la inhabilidad del Presidente de la Rep6blica 
en ejercicio o electo, pero atin no en ejercicio, cuando un impedimento fisico Io 
viliabilite para el desarrollo de sus lunciones. Veamos 6sto con un ejemplo.
Supongim, que el residente de la Rep6blica electo que ain no hat asumido su 
,llgo sutre un a Lcdente de aviaci6n. El Presidente se salva pero cae en un estado 

(oinalot)o, el que segcin los especialistas no se sabe como evolucionarfi. El pais no 
puede permanecer en la incertidumbre, sin saber si a hafecla de la asunc16n va a 
estar recuperado o no el Presidente electo. Frente a esto opera entonces la 
dispsL6imn Lonstitucion'll, pues el Senado podri sefialar que el Presidente electo es 
declarado inivhii por sutrir un impedimento tisico que no le permite ejercer sus 
funciones. En el caso expuesto, despu6s de la decisi6n del Senado, deberA llamarse 
.a nuevas elecciones. 

l, misno sucederia si algo similar ocurre con un Presidente en ejercicio, aunque
cabe hacer notdr que no siempre procederd convocar a nuevas elecciones (por
ejemplo si taltan s6lo semanas paralque concluya su periado o bien el impedimenta 
tiene un clara car icter temporal). 

2-	 Talmbin el Senado puede declarar la iohabiiddad mental de un Presidente de la 
Repfibhica en ejercicio o uno clecto, en lh inedida que exista un inpedimento mental 
que le inhabilite para el ejercicio de sus funciones. Al igual que en el caso anterior, 
podriamos suponer que un Presidente de la Repfiblica es ingresado a la Casa deOrates como paciente pernmanente. En este supuesto el Senado deberia hacer la 
declarac16n correspondiente, indicando l inhabilidad del primer mandatario. 

3-	 Supoganio s que en c alquieraLide los dos casos anteriores, es el propio Presidente 
en ejercicii o electo quien, antes de que sucedan las cosas y previendo su desarrollo,
decide anticiparse a los hechos y presenta l renuncia Asi por ejemplo, ese 
Presidente que queriamos iniernar en la casa de Orates, en un momenta de lucidez 
acepta cl hecho que no puede seguir dirigiendo al pais desde la primera magistratura 
o, que aquel Presidente en coma recupera transitoriamente la conciencia y admite 
que no esta capacitado para seguir cumpliendo sus funciones de gobierno. En estos 
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CasOs. en virtud del mismo el Senado el 6rganoarticulo, es a quien corresponde 
prntuiler-se acerca de it dimisi6n presentada por el Presidente de la Repiblica. En
ho% ejemplo sefialado%el Senado estudarfi los intormes mfdicos que justifican la 
decisNi6n del Preidente de li Repibhlica y, posterormente, decidirAi si se acepta o no 
lia r.ntricm presentada. Al igual que en los casos anteriores, li techa en que se 
deliollen eios suCe'so scr5i determinante para saber si e coilvoca o no a iuna 
Liet ion prtiLdenclill. 

l.I Contucioniino senaal un qu6rum especilico para que se apruebe una decisi6n 
de este t1po, por lo que %eentiende que oge hi regla general de aprobac16n, es decir, 
ma~or.i de Io, sewtdores presentes. 1 Carta tundamental dispone que en cualquiera 
de 1w. ires -,upuestos entlnerido y antes de someterse a votaci6n hi decisi6n 
corrcspondienle, deber;i oire al Tribunal Constituctonal. El pronunciamiento de este 

'ribuhiml dehe nacer d un requerimeinto ormulado por la Cfimara de Dioutados o 
li cuart parte de su%iniembrros en ejercicto. 

Lit lo que respect it 1o,, ultimos noventa dias de su periodo, ello tiene perlecta 16gica 
en orden a prccavcr que el Presidenie de hi Repiblica eluda las responsabilidades 
que pudiesen surgir del ejercicio de su manldato, saliendo fuera del territorio nacional. 
lamhin prec de importancia recordar que la presencia de el Primer Mandatario 
durante el periodo qule precede all traspaso del poder es un elemento indispensable
del sntno N regular juego deirocr'itco. Seri el Senado quien controle y juzge si la 
silida del terriiorio national del Presidente de li Rephblica durante los iltimos 
noventa diisl de so perfodo obedece o no a algin prop6sito de evas16n de 
respimahilidld. 

2.9. APROBAR POR LA MAYORIA DE SUS MIEMBROS EN EJERCICIO LA DECLARACION DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AQUE SE REFIERE LA SEGUNDA PARTE LIEL N°8 DELART.82 
DE LA CONSTITUCION POLITICA 

Al habere derogado el Art.8 de ]a Constituci6n, al que se remitia el n6imero octavo del 
Arf.82 y al haberse mtodiicado para estos electos el n6mero sptimo del mismo artfculo, la 
rt t'i encia que el Art.49 N'8 hace al prinmero de aquellos debe entenderse hecha al segundotie. estco, I1Ouleriile. 

A%,, si i requerimcinto de hi Cdmara de Diputados o de la cuarta narte de sus miembros 
en titrcicbo (Art. 82 N°7) el Tribunal Constitucional hubiere declp'ado la participaci6n del 
'%ielente ce hi Repuiblic, en los hechos que hubieren motivado ]a declaraci6n de 
con,stituclilhd,id de ;ilgin parlido, movimiento o agrupaci6n de caruicter politico 

clectuada en aplicaci6n de lo sefialado pore IAit.19 N°15, dicha declaraci6n deberi contar 
;.demis con el acuerdo del Senado adoptado por hlimayoria de sus miembros en ejercicio 
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para que puedan aphcarse al Jefe de Estado las sanciones contempladas en ese mismo 
numeral. 

2.10 	 DAR DICTAMEN AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LOS CASOS QUE ESTE LO 
SOUCITE 

Esta es una atrihuc16n que pertenece en forma exclusiva al Senado. A diferencia de las 
tacultades anteriores, el Senado aqut no decide sobre nada, pues el acuerdo que se adopte 
en virtlud de Lna solicitud del Presidente de la Rep6blica s6lo tendri el car6cter de un 
Co)iiseJo para iste. 

1:s conveniente precisar que segfn nuestra Constituc16n, la 6nmca autoridad facultada 
par, utilizar al Senado como asamblea polftica consultiva es el Presidente de la Repiblica.
ltmpoco podemos dejar de destacar que el dictamen evacuado por el Senado, pese a que
tarece de toda obligatoriedad, tiene grzn importancia puesto que contiene una opinm6n muy 
mnportante desde el punto de vista de la representatividad politica. Tradicionalmente ha 

sido el Senado el lugar donde los mras importantes dirigentes de los partidos politicos
realizan %ufunci6n p6blica. Su experiencia y peso politico no deben olvidarse cuando se 
,opese el valor del dictamen emititido en uso de esta atribuci6n. 

2.11. 	 APROBAR 0 DESECHAR TRATADOS INTERNACIONALES QUE LE PRESENTE EL 
PRESIDENTE DE REPUBLICA ANTES DE SU RATIFICACION 

Seg6n la Ley Fundamental, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados 
internacionales que presente el Presidente de la Reptiblica a su consideraci6n. Esta 
,tMrihuct6n corresponde en torma exclusiva a las dos ramas del parlamento nacional y segtin
cl mandato constitucional, debe ser ejercida segfin las mismas reglas de tramitaci6n 
iplcables a la elaboracitn de ]a ley. 

Es posible sefialar que, en trninos generales, corresponde al Presidente de la Republica
conducir las relaciones internacionales del pais. Es por ello que puede nombrar como 
personas de su exclusiva confianza a Embajadores y Agentes Diplomiticos en distintas
naciones. Sin embargo, debemos tener presente que un tratado internacional firmado por
Chile obliga, desde una perspectiva juridica interna, al igual que cualquier ley de la 
Repfiblica. En otras palabras, si se aprueba por Chile un tratado que prohibe Iaexplotaci6n
comercial de la ballena, esta prohibici6n es aplicable en nuestro derecho como cualquier ley
nacional, de modo tal que, si contempla sanciones contra los explotadores de ballenas, ellas 
pueden ser perfectamente aphcadas dentro del territorio nacional. De alli que el texto 
fundamental exija que los tratados internacionales sean aprobads por el Congreso, pues si 
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tie hecho van a tener la misma fuerza que una ley, entonces es obvio que deben tener la 
rnrsma legitimidad de origen que valida a la ley ordinaria. Por ende, los tratados 
internacionales debernn ser aprobados por la C~imara de Diputados y por el Senado de la 
inima inanera en que se aprueba cualquier ley de la reprblhca. 

Sin entrar en elias, debemors sefialar que la Constituci6n contiene mis precisiones en 
r'laccion con el alcance de las lacultades presidenciales para lievar adelante el cumpimiento 
del trdiado internacional. En este orden, no se puede afirmar que el tratado internacional 
aprobado por cl Congreso entrega al Presidente de la Reptblica una carta blanca para 
cjecutar todo tip) de actos en su nombre. 

Par 6iltirno, la Carta Fundamental contempla expresamente la posibilidad que 
cOnjuntamente can aprobarse el tratado por el Congreso, ,ste apruebe una ley delegatoria 
de htcuitaidc%ciel iihito relativo a a aplicaci6n del tratado, a fin de facilitar su ejecuci6n. 
Esr puede ser clararnente visualizado con un ejemplo. Supongamos que el Congreso est6 
aprobando un tratado internacional relativo a la proterci6n de la capa de ozono y descubre 
iue nuestro derecho nada dice al respecto. Entonces, para liacer mds fficles y ripidas las 
tra, pue, una ley relativa a estas materias requeriria de una serie de estudios t6cnicos que 
el Legislativo tendria que encargar aorganizaciones pribhcas y privadas, podria el Congreso 
autorizar (iey delegatoria) al Presidente de la Repilblica -quien tiene dentro del aparato 
Vjecutvo a especialstas en el problema del ozono- para que dicte dentro del plazo de seis 
mcses un Detreta con Fuerza de Ley relativo a la protecci6n de la capa de ozono. De este 
roodo, los poderes del Estado pueden coordinarse eficazmente para la feliz soluci6n de los 
problemas que afectan a la nac16n. 

2.12. PRONUNCIARSE RESPECTO AL ESTADO DE SITIO 

La Carta Fundamental de 1980 sefiala que es funci6n exclusiva del Congreso 
pronunciarse acerca de la declarac16n Je Estado de Sitio sometida a su consideraci6n por 
cl Presidente de li Rep6blica. 

El Estado de Sitio es Io que t6cnicamente se denomina estado de excepci6n 
constitucional. En el fondo, se trata de que bajo circunstancias de extrema gravedad como 
una guerra interna o una conmoci6n interior -en nuestro pais, un terremoto por ejemplo
pucda suspenderse la plena vigencia de las garantias constitucionales, a fin de hacer mis 
fici lhiso uci(n de un conflicto. Asi, supongamos que un terremoto afecta gravemente una 
7ona del pais daiando gran parte de los edificios del lugar. Comienzan aigunos saqueos, 
pert la autoridad se encuentra con que no dispone de circeles en donde retener a los 
saqueadores. Si no existieran los estados de excepci6n constitucional, nos enfrentariamos a 
un serio problema, pues si se desea respetar la Constituci6n no se podrd poner freno 
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t !cctivo , Ia comnisi6n masiva de delitos. Entonces se podr6 entender que el Estado de Sitio 
petilc, en este caso, por ejemplo, trasladar a los detemdos a otras zonas del pais o 
rettnet ih. en lugares que no sean c,irceles. De esta forma, no se estard infringiendo ]a
C(o.i,,tiuci6n y se estara dando soluc16n a un problema especifico originado por ]a

piredc, e ,1r~ilezar 

I t L01,t1LIuttn tija varias reglas al respecto, las que podemos enumerar de la siguente 
nill1L ra . 

II"e ogrco di,,pone de diez dias para emlitr un pronunciamiento acerca del Estado
d SutO que preut de declarar el Presidente en todo o en parte del pais. Si dentro 
dt. as diez dias no se pranuncia, se entiende que aprueba la declaraci6n de Estado 
de Sita 

23 	 MientraslcLCngreso se pronunca, es decir dentro de estos diez dfas de plazo, puede
el Presidente declarar el Estado de Sitio transutoriamente, siempre que cuente para
cll) con1 cl acuerdi del Canejo de Seguridad Nacmanal. 

3 	 Port aprtbar la declarac16n se reqwere la mayoria de los parlamentarios presentes 
en cada un, de las ramas del Congreso Nacional. En cualquier momento, la mayoria
ahsaluta de los membras en ejercico de la Camara de Diputados y el Senado, podrd
delir sin electo el Estado de Sitio que ya fue aprobado. 

4 	 l.a declaraci6n de Estado de Sitio s6lo podrA hacerse hasta por un mdximo de 
noventa dias, sin perjuicio de que este plazo pueda ser prorrogado de conformidad 
a ]a% normds precedentes. 
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3. LA FUNCION LEGISLATIVA 

If unt iC Icgislaiiva que lIaCenstitUci6n Politica de 1980 entrega al Congreso, es la 
I.tultad de participar en cl proceso de formaci6n de LAley en ]a E.zrm que ordena la ley 
t:ninn. lllh No e, casual que li expresi6n PODER LEGISLATIVO sea utilizada para 
: tcr1 ,,e ,i (a tgre,,c Nacional. 

No debenio olvidar sin embargo que el parlamento es un 6rgano CO LEGISLADOR, 
en la incdida quc cxmten inportantes atribuc-ones legislativas en manos del Presidente de 
la Republica. Adelantfindonos al orden de la exposici6n, podemos sefialar que el Presidente 
oi;' de ,tribucioncs para iniciar li discusi6n de un proyecto de ley (irnciativa), para 

jim, u i een %udiscusion y para ordenar su sanc16n. Es por ello que ,iempre debemos 
r-cordi que cl lPreidente de la Repiblica es tanib!,n un activo ente legislador. 

Desde (tri oerspectiva, hay que resaltar las caracteristicas que justifican y prestigian al 
(,'igrcso Nat ional como 6rgano legislativo. Estas so" fundament:,lmentc dos y dicen 
relat ion con la participacic, y publicidad del proceso de ealtor,6n de la ley, efectuado 
un c eno del poder legiLiivo. 1 ablamos de participaci6n, pues son los representantes de 
lo puntr de vista ini;i relevantes dentro de la sociedad, los que debaten los distintos 

, ta%involucrados en a claboract6n de una Icy. De este modo, es bastante probable que, 
N,io pcrtenecenims a las tilas de Ios anarqoistas, con frecuencia nos identifiquemos con ]a 

11toLnOFI sustentada en el parlamento por algin diputado o senador. Si por alguna de 
iqItiella, asualidades de li vida, el diputado o semador que expresa tan bien nuestras ideas 
pertenece al partido politico al que prodigo mis simpatias o bien, representa al lugar donde 
'ao vi%,o, enionces se entenderdi claramente este concepto de participaci6n en relac16n con 
i, hlora~i'n de hi Icy. En sintesis, es la comunidad en general la que, por medio de sus 
rcprcscntnte,,. partlicipa legitima y oportunamente en la elaborac16n de la ley. 

laobi n sefialarnos que el Congreso elaboraba la ley respetando un concepto de 
pibhlicidad. lEsto es m'is sencillo que lo anterior, pues s6lo significa teorizar lo que todos los 
d!as vemo,. El Congreso realiza todo su proceso decisoro a la luz de la opini6n pfiblica. Es 
le-ur, todos las perspectivas y 6pticas que los parlamentarios han confrontado durante el 
prcc,,o de elaboraci6n de li ley, son de pfiblico conocimiento. La ciudadania tiene rl 
derecho de Lonocer qu y c6mo se esti discutiendo determinada iniciativa. Es por ello que 
exst, libre asistencia a las tribunas de la Cfimara de Diputados y el Senado, es tambi6n por 
ello qIue se publican en varios diarios de circulaci6n nacional los diarios de sesiones de 
arinias Cnmaias yes tarnhimn por elo que los periodistas de los diferentes medios de 
cL0ntuoilCaci6n social pueden, en principio, grabar y reportear libremente dentro del recinto 
dCl Congreso. Vuelvo a recalcar li idea: el Parlamento es y debe ser el 6rgano pfiblico mfis 
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1ir,,pai rente en nuestro sistem insti.,,-monal, pues 6sta es la6nica forma en que se puede 
ii'ficar que sus decisines tengan ]a tueria de que goza laley. 

l. anterior debe tenerse clam, especialmente en el sentido de que ]a cludadania 
ie(ucrde slempre que liregla general esencial del funcionamiento del parlamento sea la
att1hi)10n ptilihca de sus miembros. Esto no obsta a que en determinadas y obvias 
cn.nvt ancias se realicea ciertas sesiones o reunioes secretas, pero elias siempre deberhn 
scr cl la teoria y en i prictica, situaciones de excepci6n. Asi por ejemplo, lainvestigaci6n
dICun tcna co iplejo por prte de laCimara d!eDiputados puede ser conducida en forma
rceivada. pues de otra manera se corre el riesgo de que todos los implicados destruyan las 
pruncis ielosinvolucren o huyan del pafs. Fn este piano se entiende perfectamente que
c\itli ciertis CXLcpciore, al prneipio de lapublicidad. 

Antes de Lcotiiar. debeiros hacer presente que tanto participaci6n y pubiicidad sonI', cariccristicas que aporta al proceso de formaci6n de lIaleel Congreso. El Presidente 
LI,.Republica, por su parte, aportard otros elemeqtos al r,-')ceso de Iaelaboraci6n de ]aicN, urnlo por ejvmplo, elapoyo tecnico para dar foma a los distintos textos legales. 

F|onumladas entonces estas breves precisiones, podemos abordar el estudio de algunosIC1wnsprncipa es aspectos de lafunci6n legislativa asumida por el Congreso Nacional desde
liperspectiva de su regulaci6n juridica. En este tema, elprimer problema serb definir qu. 
es laley. 

3.1 LQUE ES LA LEY? 

La icy debe ser entendida en una definici6n formal como un mandato general yiibl:,atorno que manda, l-ohibe o permite. Debemos poner atenci6n ea el hecho que setrata de un mandato general, es decir una orden que afecta atoda lacomunidad por igual,
sin perjuic o que en laprictica algunas de las personas que integran la sociedad jamss seveai atectada.- directamente por laley general. Me explico. Hay una ley general, que rige
atiida lacomuridad, que nos ordena detenernos ante !ossem.foros que tienen una luz rojaencendida (li le)de irinsito). Si es que enfrentamos un semdforo, debemos obedecer este
mandato: dceternerno,, ante laluz roja. Pero puede existir un habitante de Cachiyuyo quejamas haya conocido Ia que es un scmdiforo, pues en su pueblo no exsten estos aparatos
reguladores de trffico. 4,Significa que este sefior no est6 obligado por esta ley y por endetie lialey no tiene elcarfcter general que queremos demostrar ?. No y no. El seflor deCachiyuyo estAi obligado como cualquier otro chileno arespetar ]a ley que ordena detenerse 
ante lns semiiforos en rojo, tanto es asi que si concurre a una ciudad dotada de semrnfforos
deheri respetar puntillosamente esta orden si desea mantener su salud. Por eso reafirmamos 
que laIcy tiene el carcter general, desde el punto de vist,de su obligatonedad. Al decir
de on antor. laicy debe ser restaurada -despu&s de lo acaecido bajo la Constituci6n de 1925
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er. su carActer permanente "no proveyendo para s!tuociones demasiado contingees",
reliri~ndose" a situaciones abstractas y no a casos concretos y que se aplique a la
generalidad de personas que Ileguen aencontrarse en las condiciones por ella pr.-vistas, y 
no a personas determinadas". 

Pero la generalidad no s6lo puede ser enteidida desde la 6ptica de la obligatoriedad.
'Tlanbin io, contenidos del texto de rango legal deben ser en su esencia gerierales. Es decir,
dehen otitenler mandatos que de una u otra manera comprendan a la totalidad de la
Lornunldad. Por ejermnlo, no es una ley general ,quella que otorga una pensi6n de gracia
t Iaseflora Y. pues ella no se encuentra destinada a regir a todas las sefioras del pais sino 
solo a uln:i persona en particular. Si es una ley general en cambio, la que fija las bases del 
reclutarniento militar, puesto que esta se refiere indistintamente a todos los jovenes que
cumplen diec ocho afios, aunque ellos no son la totalidad de ]a poblaci6n. En pfrrafos
posteriores v,.remos esta de generalidad decomo exigencia contenidos se encuentra 
Iitctamnente establecida por el articulado de la constituci6n politica de 1980. 

Ahora bien, esto que vislumbramos con tanta claridad en ]a teoria puede Ilegar a ser 
hastante mis complejo en ]a realidad. Es por ello que ]a gtieralidad puede ser en muchos 
casos bastante discutible y opinable. 

La Constituci6n de 1980 aborda el problema y contiene normas que parecen orientarse 
a salvaguardar el principio de la generalidad de la ley. A continuaci6n analizaremos ]a
principal de elias. 

3.2. LAS MATERIAS DE LEY 

Corno es sabido la Constituci6n de 1980 establece al menos cinco tipos de ley distintos, 
a saber 

1. La ley constitucional; 

2. La ley interpretativa de la constituci6n; 

3. La ley orgfnica constitucional; 

4. La ley de qu6rum calificado; 

5. La ley ordinaria. 
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Por cl momento no vamos a estudiar lo relativo a las diferencias en su tramitaci6n, las 
quc se presintan especialmente en el campo de los distirtos qu6rum de aprobaci6n. En el 
prt-,entc acdpite, s61o nos interesa entender las materias que ellas comprenden o pueden 
Ilegar t comprender. 

,Il,inleeiot sto a partir de una pregunta: L Podemof regular cualquier asunto en 
LOAlqutir tipo de icy ?. Hagamo%aun mis clara la interrogante utilizando up Pjemplo. Si a 
nii, vecinc de Valparaiso me parece muy importante el problema de la contaminaci6n de 
las playas. i. podria concurrir a mi diputado y pedirle que presente un proyecto de ley

1igiaicd canstitucional relativo a la contammaci6n de las playas ?.La respuesfa y por favor 
nto nos asustemos con ella, es un .Vundo no. 

No. pucto t1u la Constituci6n establece claramente las materias que deben ser 
rcgthIaid,t, por cada uno de los tipos de leyes enumerados. S61o las materias sefialadas por
la Corm.ituci6n pueden ser reguladas por los distintas formas que adopta la ley. Veamos : 

I. 	 La ley constitucional s6lo puede referirse a materias relacionadas con nuestro siltema 
institucional y a las grandes bases y garantfas del ordenamiento juridico patrio. 

2. 	 I-1 ley interpretativa constitucional s6lo puede contener interpretac16n de normas 
presentes en la Constituci6n. Mal podria dictarse una ley interpretativa constitucional 
relativa a una roirma que no se encuentra presente en la Ley Fundamental. 

La Icy orgimica constitucional s6lo puede referirse a las materias sefialadas por la 
constituci6n (Orgamzaci6n y funcionamiento del sistema electoral ; estatuto de los 
partidos politicot, -obre el sistema educacional ; sobre concesionLs mineras ; 
organizaci6n bfisica de la administraci6n piblica regulaci6n de los estados de 
excepc16n ; relativa al Congreso Nacional ; organizaci6n y atribuciones de los 
tribunales de Justicia ; organizaci6n y funcionamiento del Tribunal Constitucional; 
organizaci6n y funcionamiento del Tribunal Calificador de Elecciones: Organizaci6n
huncionaimento y atribuciones de la Contraloria General de Ia Reptiblica ; sobre 
carrera protesional, previsi6n, mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y
Carabineros, composici6n, organizaci6n, funciones y atribuciones del Banco Central; 
composici6n, organizaci6n y funcionamiento del Consejo Regional de Desarrollo; 
atribuciones de las municipalidades, duraci6n del cargo de Aicalde y composici6n,
organizaci6n y funcionamiento de los Consejo de Desarrollo Comunales ). En otras 
palabras. solo puede haber leyes orgdniwas constitucionales en las materias que reci6n 
hemos enunciado. Si queremos volver al ejemplo, no hay ninguna materia relativa a 
la contaminacOon de la, playas en noestro listado constitucional y por lo tanto no 
puede haber una ley orgdnica constitucional sobre el tema. 
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4. 	 Las leyes de qu6rum calificado s6lo pueden referirse a las materias indicadas por ]a
Constituci6n (Estas son: sobre conductas terroristas y su penalidad; sobre p6rdida ie 
la nacionalidad; sobre rehabilitaci6n de la calidad de ciudadano; sobre 
establecinmiei.,t de lapena de muerte; sobre abusos de publicidad; sobre elConsejo
Nactonal de Radio y Televisi6n; Sobre regulaci6n del ejercicio de Seguridad Social: 
sobre actividades empresariales del Estado ysituaciones de excepci6n de las mismas; 
sobre hinitacimics y requisitos para laadquisici6n del dominio de ciertos bienes; sobre 
autorizact6n para contratar emprestitos mis alli del respectivo periodo presidencial; 
sobre control de armas; sobre modificaci6n de los limites de las regiones y ]a
creacion. moditicaci6n y supres16n de las provincias y comunas; tambien lafijaci6n
de Iacapitales de las regiones y provincias. Todas estas materlas son a proposic16n
dcl Presidente de laRepiblca ). Al igual que ele caso anterior, s6lo podrin existir 
leyes de qu6rum calificado en las materias enumeradas precedentemente. 

5. 	 La ley ordinarm s6lo puede referirse a alguna de las materias sefaladas en el articulo 
00 de laConstituci6n. 

3.3 	 LAS MATERIAS DE LEY ORDINARIA 

Segtin elarticulo 60 de laConstituci6n Polftica de la Repiblica, s6lo son materias de 
Icyla-que siguen: 

Las que laConstituci6n exija que sean reguladas por una ley. Aunque es bastante 
obvio. ]a Constituci6n nos sefiala entonces que es materia de ley ordinaria las que
sefiale laConstituc16n como tales. No olvidemos que parte de la tarea del jurista 
consiste en hacer patente, enumerar y sistematizar lo obvio, pues si nadie lo hiciera 
podrian surgir peligrosos ~malentendidos. 

2. 	 Las que son objeto de codificaci6rr, sea civil, c.imercial, procesal, penal u ot;a . Es 
bastante usual que los ordenam,.ntos juridicos de los distintos paises recopilen a 
retinan las leyes que se refieren a un mismo tenia, a fin de hacer mds sencilla su
aplicac16n. Las medidas ae este tipo facilitan y acercan a juece'. bogados y otros 
inttrpretes, a lalegislaci6n, pues todos los preceptos relativos a . nmismo tema estai 
reunido%en un s6lo cuerpo, el c6digo, Ioquc entrega una coherencia que facilita ia 
aplicac1on de laley. 

Curiosamente, esta norma constitucional deja abiertas las puertas para que los 
miembros del Congreso retnan todos los textos legales atingentes a un tema en un 
mismo C6digo, el que en su conjunto debe considerarse como una ley ordinaria. En 
laactualidad nuestro derecho recoge las mis importante normas relativas a materias 
de relevancia en varios C6digos. Asi, existen C6digos como el Civil, el Comercial, el 
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Penal, el Procesal Civil, el Procesal Penal, el Org~nico de Tribunales, el Minero, el 
de Aguas, el Tributario, elLaboral; pero nada obsta a que eldia de mafiana se 
dicten C6digos de Medio Ambiente, Maritimo, Administrativo, etc. 

3. 	 as materias bfisicas relativas al r6gimen juridico laboral, sindical, previsional y de 
seguridad social. Es decir, las materias bdsicas relacionadas con materias laborales 
o previsionales mlempre serfin rnateria de Icy ordinaria. En este orden, si se quiere 
modificar elr6gimen prevlsmanal o de salud actual (Administradoras de Fondos de 
Pensiones, Isapres), se deber proceder mediante leyes ordinarias. 

4 	 Lis que regulen honores piblicos a los grandes servidores. Esta materia fue incluida 
dentro del litado del articulo 60, pues se pretende proteger ladignidad nacional. Asi, 
no sc trata quc cualquier persona que disponga de fondos erija un monumento en 
honor de si mismo en un recinto p6blico, pues ello de una u otra manera estaria 
menoscabando ladignidad de aquellos monumentos que homenajean a grandes 
pr6ceres de esta patria. Tampoco se desea que una autoridad politica transitoria 
construya etatuas con el fin de alabar a miembros de su partido politico sin que toda 
[a comumdad respalde ]a procedencia de lamedida. Entonces se 'Itlende que sea 
elCongreso Nacional, ente representativo de toda lacomunidad nacional quien 
recompense lagloria de los grandes servidores de lapatria. 

5. 	 Las que modifiquen laforma o caracteristicas de los emblemas nactonales. Como en 
elcaso anterior, se procura res~uardar laintegridad de los valores patrios. No podria, 
en este orden, un Presidente fan~tico del club Colo Colo agregar a la bandera 
nacional el escudo de lainstituci6n, salvo que rernitiera un proyecto de Icy al 
Congreso y 6ste lo aprobase, cosa bastante dudosa ya que los p, tidarios del club 
albo no son mayoria en nuestro parlamento. 

6. 	 U-as que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades, para contratar 
prt3stamos, los que deberfn estar destinados a financiar proyectos especificos. Es 
decir, una ley ord:aria deberdi autorizar, por ejemplo, a los municipios para que 
contraten un pr~stamo bancario para Ia construcci6n de una obra de adelanto. No 
puede, usando otro ejemplo, el Director del Servicio de Impuestos Internos contratar 
un prestamo para construir un nuevo edificio para elservicio, sin que haya una 
Icy que autorice su proceder. Dadas sus caracteristicas y por expresa voluntad de ]a 
Constituci6n, esta regla no rige para el Banco Central. 

7. 	 Las que autorizen lacelebraci6n de cualquier clase de operaciones que puedan 
comprometer en forma directa o indirecta elcr~dtto o Ia responsabilidad financiera 
del Estado, sus organismos y de las municipalidades. Entonces, entendemos que s61o 
por medio de una Icy ordinaria se podrA comprometer la responsabilidad financiera 
de alg6n 6rgano del aparato estatal. En otros t6rminos, ser, el Congreso Nacional 

280 



"1.u I unwonesdel ( onpw Nacrunal Aian Brfman V CEAL - UCV 

quien, mediante u'ia ley ordinaria, velar, por la forma y el fondo del c6mo se contrae 
esta responsabilidaid financiera. 

8 	 Las que fijen las normas sobre enajenaci6n de bienes del Estado o de las 
municipalidades y sobre sL arrendamiento y conces16n. La ley ordmaria, dictada por
Diputados y Senadores serA la encargada de sefialar las normas que regularfin la 
lorina de disponer de los bienes del Estado. 

9. 	 ILas que est.blezcan o modifiquen la divisi6n poltica y administrativa del pais. Asi 
por ejemplo, si se desean modificar los limites de la comuna de Vifia del Mar, con 
el prop6sito de crear )a nueva comuna de Con Con, se deberd realiz-, 6sto Mediante 
una Icy ordinaria. 

11). 	 L-as que sefialen el valor, tipo y denominac16n de las monedas y el sistema de pesos 
y medidas. La Constituci6n de 1980 considera que materias de tanta relevancia como 
la moneda nacional y el sistema de pesos y medidas no pueden abandonarse al 
arbitrio adminisrativo, siendo necesaria su regulaci6n por medio de ley ordinar'a. 

II. 	 Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en 
tiempo de paz o de guerra y las normas para permittr la entrada de tropas
extrdnjeras en el territorio de ]a Rep6blica, como, asimismo, ]a salida de tropas
nacionales fuera de 61. Nuevamente, el constituyente ha considerado como materias 
que deben ser reguladas por el Congreso Nacional los asuntos enumerados y que 
dicen relac16n con aspectos vitales de soberania y defensa nacional. 

12. 	 Las demis que la Constituci6n sefiale como leyes de iniciativa exclusiva del 
Presidente de la Repfiblica. Aunque veremos este punto mds adelante, cabe destacar 
que el articulo 62 contiene algunas materias de ley cuya iniciativa s6locorresponde
al Presidente de ]a Repfiblica. En todo caso, el listado del articulo 62 ya se 
encontraba incluido en los distintos numerales del articulo 60. 

13. 	 Las que autor,cen la declaraci6n de guerra, a propuesta del Presidente de la 
Repfihlca. En otras palabras, si el gobierno considera ptrtinente declarar ]a guerra 
a tin determinado pais, deberA el Presidente de la Repiblica proponer al Congreso 
Nacional como ley ordinaria la declaraci6n pertinente. 

14. 	 Las que concedan indultos generales y amnistias y las que fijen las normas gei erakes 
con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la P:.piiblira 
para conceder indultos particulares y pensiones de gracia. El indult- :Z.uefine co;.to 
el perd6n que se aplica a una persona q-- .gna sido condenada, en tanto que la 
ammstia comprende el perd6n en etapas anteriores. Asi, es un indulto particular el 
que puede realizar el Presidente de la Repfiblica en favor de un condenado a 
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presidio menor. Es amnistia, en cambio, cuando en t~rminos generales se decide no 
procc',ar a quicnes han violado las leyes relativas a reclutamiento. Recordemos que
toircponde al Presidente de la Repiblica ejercer la facultad de indultar (salvo el 
tatO de deliuo, caliticados cono terroristas), segiln las reglas que fije al efecto la ley 
ordinaria dictada por el Congreso Nacional. 

I 	 1i' que 'efihlen la ciudad en que debe residir el Presidente de ]a Reptiblica, celebrar 
%LINJ,csioncs el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal 
(onstiltuciinal. L Icy ordinaria relativa a la ubacaci6n del Congreso ha sido bastante 
dch.itida en mees paados y hace innecesario ahondar mIs en este punto. 

16 	 LINs quc tijen las bases de los procedimientos que rigen los actob de ,Iadministracibn 
pfiilca. NueIC'amcnte estamos ante una materia de vital importancia, la cual ]a mds 
de I%s 'cce.s nos atcctarfi en la vida diara. Es entonces "'ertmente que la ley ordinaria 
dil(lada por el parlimiento nacional regule los asunto:, relativos a procedimientes 
admin 'straltivo%'. 

!7 	 Iis que regulen el tuncionamiento de loterias ,hp6dromos y apuestas en general.
I-,to,, ISLunitos son hastante deliddos, especialmente si se observa la cantidad de 
recursos que obnene el sistema de juegos dc aar y Io importante que puede ser su 
adecuada asignaci6n a actividades piblicas. Nuevamente, senadores y diputados son 
qulenes deciden, por medio de una ley ordinara, la regulac16n de estos asuntos. 

I, 	 Toda otra norma de cariicter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales 
de un ordenaniento jurfdico. Este 61timo numeral del articulo 60 deja abierta ]a 
posIiIdid para que diputados y senadores regulen mediante ley ordmara todos los 
aspecos ettencialcs de nuestro ordenamiento juridico. El precepto es bastante 
convenlente desde la perspectiva que el desarrollo de las circunstancias de un pais
puede alterar el orden de las materias inis importan.es que deben tener consagraci6n
juridici. Asi. puede que el dia de mafiana sea muy importante regular todo lo relativo 
a manipulacion genttica ganadera, pues la industria del sector ha temdo un 
considerahle crecimiento. Ell es perfectamente posble, en la medida que el numeral 
en comento II) permite, pero ante esto no deberos olvidar la caracteristica de 
generalidad exigida a ]a norma dictada, tanto por la teoria como por la Constituc16n. 
lli otro ternino%, uando el mismo ejenplo, no podria el Congreso regular detalles 

el relaci6n con la ,insennaci6nartihcial de vacunos, ni discriminar arbitrariamente 
entre its granjas que pueden r no utlizar determinados m6todos. Si se pueden
regular, en cambio, las ro1,J rales de procedencia de importaci6n de semilla 
extranjera, pues en la medh trate de normas generales el'o estd autorizado 
por iaContituci6n. 
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( or, este ultino ejemplo, hemos concluido la revisi6n de los principales numerales 
t' ;Icdo, en el articulo 60 de la Constituci6n Polltica de 1980. Antes de comenzar el 
cindto del cdmo se crea una ley, debernos sefialar que el hstado del articulo 60 e. tan 
4.01j'I1to que s6l m,terIs muy especificas o particulares parecen estar fuera de .1.En 

,,r,,d pibihr,ti. exjsten muy pocas materas que no son suceptibles de ser reguladas mediante 
dI IeNAunque parezca mjadero, dentro de 6stas nunca debemos olvidar los asuntos 
l.trticulares. que riormalmente no son objetos de regulac16n general por medlo de ley 
wthi aria 

V hIr,td citos apectos bdslco%, podemos irjiciar el estudio del proceso de formaci6n 
Lit 1.1ILN',En palabras mdis Mimples, el c6mo se hace una ley. 
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4. COMO SE HACE UNA LEY. ASPECTOS TEORICOS Y PRACTICOS 
RELEVANTES
 

Ilmos estudiado qu6 es una Icy desde un punto de vista formal y hemos cxplicado
cile,,%on,scgtin laConstttuci6n Politica, sus posibles contenidos. Corresponde abordar 
tilt(llw c telmi del c6mo se elabora una Icy. 

4.1 INICIATIVA. 

Como es obvio, lapalabra miciativa proviene o se deriva de lavoz "inicio". Todos 
s.ilcm s Ioque es iniciar algo, pero en materia de elaborac16n de laIcy este verbo tiene 
nlgouna conjugaciones que Iohacen un poco m~is complicado. 

Cornelrwmos con un ejemplo. Supongamos que alguno de usledes quiere sacar un nuevo 
('ai
net de Identildad. Observemos algunos detalles de perogrullo. i,Podria ir una vecina suya 
y hacer todo eltrimte sola, sin que usted tuviera que concurrir ninguna vez al Registro
Civil? i.Podria su ,ecin ir a laMunicipaidad a sacar su carnet de identidad ? oL Podria 
usted mandar una carta alDirector del Registro electoral para que este le entregara o
tranittara hi )btenc16n de su Carnet de Identidad?. Casi no tengo que plantear que ]a
respuest es en todos estos casos negativa. Aunque parezca evidente, hay leyes que fijan
!~d,is rcglas que regulan haobtenci6n de C6dula de Identidad. Asi, es necesario que sealas 

clmtereado quien concurra personalmente a laoficina del Registro Civil correspondiente 
a su honlicifio y presente ante el funcionario competente el formulario necesario para
obtener C6dula de Identidad. De este modo, segfn ordenados y claros procedimientos, el
Rcp'tro Civil realizarfi todos los trfmttes necesarios pa.a que usted disponga a la brevedad 
de un nuevo carnet de identidad. 

Pero desgiosemos 16gicamente elejemplo. Primero, es usted y nadie mds que usted,
quien puede iniciar latramitaci6n necesaria para obtener c~dula de identidad. Segundo,
Usted debe iniciar a tramitacitn segfn las reglas establkcidas, normalmente Ilenando un
lot mularino con sus antecedentes y pagando cierios impuestos. Para hacerlo mis claro, usted 
no podria concurrir ante elRegistro Civil con una servilleta que diga" Quiero un carnet de
identidad" y exigir que en virtud de ella se le entregue en el acto una C6dula de identidad. 
Muy por el contrano, hay procedimientos y plazos para realizar todas estas actuaciones. 

El fin de este seminario no es explicar c6mo obtener un Carnet de identidad y por eso
dejo hasta ahi elejemplo, con elprop6sito de explicar con mayor facilidad como se inicia 
clproceso de elaborac16n de Ia ley. 
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Seg6n nuestro ordenamiento s6lo el Presidente de laRep6blica y los parlamentarios 
ticnen capacidad de iniciar latramitaci6n de una ley. Es uecir, s6lo clPresidente, Ins 
d!putados y los senadores pueden presentar un proyecto de ley en el Congreso y, en virtud 
de esto, se comienza latramitaci6n pertinente. 

Lo anterior es muy importante puesto que podria pensarse que los ciudadanos o la 
('0u1C Suprcma tambien tienen lafacultad de iniciar laformac16n de un proyecto de ley 
deturninado. En nuestro, ,cho no es asi. De este modo, si por ejemplo cualquiera de 
ustedtk s tiene unit de convocatoria muy amplia yjunta, digamos, tres millones decapacida-
ir,nas cn apoyo de un proyecto de ley X y lo presenta al Congreso, 6sto no tiene nngfin 

valor juridico y los parlamentarios ni siquiera estAn obligados a pronunciarse respecto a 61, 
pucsto clue laciudadania no titne iniciativa legislativa ( iniciativa popular como se denomma 

n 1,gunois paise,,) En otras palabras, este proyecto de ley hirmado por tres millones de 
cludadanos no es nj siquiera un proyecto de ley desde una perspectiva lormal juridica. 
AuLIqteC. Co11 todos u,,tedes sospechan, si Ilega un proyecto irmado por tres mdlones de 
tlecte Ioans probable es que algfn diputaido o senador se apodere de l y lo convierta 
en mrprincipal y hasta 6nica bandera de lucha. 

4.2. LAS INICIATIVAS EXCLUSIVAS Y EL ORIGEN RESERVADO. 

I e.emos claro entonces que s6lo elPresidente de ]a Repriblica, un diputado o un 
,endor puedun iniciar latramitaci6n de un proyecto de ley. La Constituci6n fija tambi~n 
algunias regla,, al respecto que puede ser importante recalcar. Asi por ejemplo, las 
MOCIONES o iniciativas legislativas de los parlamentarios no pueden ser suscritas por mds 
de diez diputados o mdis de cinco senadores. Esto quiere decir que un proyecto de Icy puede 
set prcsentado por uno o m6s parlamentarios (En elcaso de los tres millones de ciudadanos 
rec n Wtild), yo lesaseguro que va a ver mAis de un diputado interesado en patrocinar o 
auspictar elproyecto de Icy presentado), pero no puede ser firmado -patrocinado- por m s 
de cinco ,enadores o diez diputados en su caso. Es porque si un proyecto de ley viene 
irmado por, digamos exageradamente, ciento diez diputados sl se present6 en laCdmara 
de DIputados, o cuarenta senadores si se present6 en el Senado, no tiene sentido someter 
a diwscusOn algo que ya viene aprobado desde afura. La Constituci6n desea que el debate 
sea dentro del parlamento y no fuera de 61 y por ello pone esta limitaci6n. 

Pero existen en laCarta Fundamental de 1980 otras reglas que son miis decisivas en la 
materia y ellas dicen relac16n con lamiciativa exclusiva y el origen reservado. La iniciativa 
excIusiva significa que se entrega al Presdente de laReptiblica, diputados o senadores ,la 
tacultad firca de iniciar latramitaci6n de proyectos de ley en ciertas materias enumeradas 
potr laConstitucie6n. En el caso de nuestro derecho, la finica persona que goza de este tipo 
de iniciativa es elPresidente de laRep,',hlr. De esta manera podemo! entender cl listado 
del articulo 62, que sefiala cufles non las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de 
laRepibhca. 

285 



I , I ...,....,1(I ""kn , I,nar Alan Bronfman I (-I 'C 

D)minoi el castL del origen reservado establecido por nuestra ley fundamental. Aqui
I., q, h,,ce li Constituci6n s6lo es limtar a una de las dos ramas del parlamento el origen
tiC . idmiscuon en una deterininada materia. Expliquemos sto. Como ustedes saben las dos 
a,''.is dtl p,.laimento cumplen indistintamente el papel de Cimara de Origen y Cimara 
Re%iuta. Lai C,imart de Origen es la eimara donde %einicia la tramitaci6n de un proyecto 
ct cl imrlitileitti. Asi. el Piesidente de ]a Repfibhlica puede presentar un proyecto de Icy 
,le tI SCo&dI priiero y ell este ciso seri i ste quien comt) ctmara de origen estudiarai y 

c a propucsti de lI pre-odencia dentro del primer inimite constitucional. Despu(s
tIc etiudldo. dehltldo iprobado el proyecto, ete se remtii a la Cin'ara di. Diputados 
iit.leIr aLtjtira Como C;imara Revisora en segundo trAimite constitucional. Esto tambi(n 
pottia ser ,al 1,'e%y el supuesLIo general de la constitucon el que ambas c~oiaras pueden
atlum inditiiinlente comt rtviora o de origen. Pues bien, el origen reservado es la 
CttcpCloll a ct i reglai puesto que la Constituciin indica ciertas materias que deben 
dill LitirC prn roto en cl Scnado () hien en la Cmara de Diputados. Para hacer mis 
oitrlad,i lit c'po ,iton I1a% de iniclatlva exclusiva y la de origenenumeraremos materia, 


ic~c r , di
 

4.3 MATERIAS DE INICIATIVA EXCLUSIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

I 	 Alteraci6n de la divisi6n politica o a, .aimstrativa del pais; 

2. 	 Administraci6n hinciera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones 
,t LI c de presupuestos: 

Lis que ijen normas sobre enajenaci6n de bienes del Estado o de las 
muni ipaiidades y sobre su arrendamiento o concesi6n; 

4. 	 Lis que ijen las luerzas de ,are, mar y tierra que han de mantenerse en pie en 
tiempos de paz o de guerra y la. normas para permitir la entrada de tropas 
extranjerais en el territono de la Repibhlica, como, asimismo, la salida de tropas 
nacioniles luera de 61; 

5 	 Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, 
establecer exertiones o modificar las existentes y determinar su forma, 
proporcionalidad o progresidn, 

nuevos 	 o6. 	 Crear servicios piblicos empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, 
autinoimos. de las empresas del Estado o municipales, suprimirlos y determinar sus 
funciones o atribuc ones; 
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Contratar einpr.stitos (pr~stamos) o celebrar cualquiera otra clase de operaciones 
que puedan comprometer elcrt.dito o laresponsabilidad financiera del Estado, de 
las entidades seinifiscales, aut6nomas o de las municipalidades, y condonar, reducir 
o modilicar obligaclnnes, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza 
estahiccidas en lavor del isco o de los organismos o entidades referidos. 

I !jar, Ilct)Lal1l2,r, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, 
mlepios,. rentas y cualqultra otra clase de emolumentos ,prtstainos o beneficios al 
personl en %erv'iioo en retiro y a los beneticiarlos de monterp,'h, en su caso, de la 
adinmstracion pfbihca y deris organismos y entidades anterjormente sefalados, 
como asinmiIo tijar lIsrein uneraciones minimas de los trabajadores del sector 
privado. aunientar obligatoriamente sus remuneraciones y demis beneficios 
CLOnomliICOS 0 aherar las bases que sirvan para determinarlon: 

l.stahlecer las niodalidades y procedimientos ee lanegociaciOn colectiva y determinar 
Ios ca os en que no se podr6i negociar y 

]11. 	Estahlecer o moditicar las normas sobre segiridad social o que incidan en ella, tanto 
del sector pibhco como del sector privado. 

4.4 MATERIAS DE ORIGEN RESERVADO. CAMARA DE DIPUTADOS 

I. 	 Lyes sohre tributos ,obre cualquier naturaleza que sean; 

PresupueStoS de laadministraci6n p6blica y 

3. 	 Sobre reclutamiento. 

4 5. MATERIAS DE ORIGEN RESERVADO.SENADO. 

I. Ix-ye, sobre arnnistia y 

2. ILeyes sobre indultos generales. 
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4.6. TRAMITACION DE LAS LEYES. 

Hasta 	etmomento sabemos qud es una ley, qu6 es Ioque puede contener seg6n ]a
(omltuci6n y q(uines pueden iniciar su gestaci6n. Corresponde entonres estudiar ]a forma
twntlo se tramita laley dentro del Congreso. Al respecto y antes de entrar en materia, 
pJrcc LonVniente lorinular varias advertencias : 

I 	 Ntestro anilhs ses(l)o centrarA en laregulaci6n constitucional del proceso de
ir.intaci6n de laIcy. Recordemos que laley orginica constitucional relativa al
C(ngreso y los Reglamentos de ambas Cfimaras tocan en varios puntos lamateria, 
pero entrar en ellos importaria ahadir bastante mas extensi6n y complejidat a las 
presentes lineas. 

'-C 
° 
2	 l'dinpoco podemos (;hidar que laredacc16n de nuestra ley fundamental no estA

orientadd a lines pedag,'gicos. En este sentido, destacamos que varios de los 
preceptos relativos a format.6n de laIcy se construyen s6lo en base a Ia hip6tesis
m,is complicada, siendo que el resto de los supuestos deben ser derivados por los 
nr,.rpretes y aplicadores del texto. La labor interpretativa no estfi exenta de muchos
problemas y oscuridades y, por Iotanto, no seria raro que una duda que usted tenga 
en estas materias tambn latengan senadores y diputados que deben aplicar la 
Constituci6n. 

Formuladas estas advertencias, comencemos sometiendo nuestro proyecto de leyideal 
a un test bsico. 

4 7. CONTENIDO DEL PROYECTO. 

Tal como lo sefialamos anteriormente, las distintas materias de ley deben s!r reguladas
pot el ripo de Icy que corresponda. Asi, debemos comparar lamateria que t.Iueremos regular
to los listados entregados en pAginas precedentes, de modo tal que sepamos que lo que
se riocesita es una Icy interpre:tiva de laConstituci6n, una ley orgfnica corstitucioral, una 
Ieycc qu6rum calificad) o una ley ordinaria. 

S.:her los ainterior es de vital importancia, pues asi podremos saber qu6 cantidad dediputado,, y senadores deberiin concurrir a laaprobaci6n de laley que necesitamos. El
siguente cuadro resume gr~ficamente lo dispuesto por el articulo 63 de ]a Constituci6n de 
198). 
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PM eleifiplo, si queremos dictar una Icy ielativa aorganizac16n y atribuciones del Poder 
J 'JI!,i. deheremos considerar que etamos ante una materia propia de Ley Orginica
Sistitimtnal Pr eclde, se requenrii el voto contorme de sesenta y nueve diputados y 
Ct'HIeI'cs selhdore, pal a que la icy sea aprobada. 

rii cl tasit de Lhicy ordiniria, como se observa en el cuadro precedente, se requerri
t! 1, 11110'0t0t0n dr' tn olUlero variable de uiput;odos y senadores, pues el qu6rumn de 
,apiitot ion csta deinido ell relaci6n a los p, .riamentaricspresentes. Esto signhica que seg(]n

itilerii de dilltaldos tItle se entuentren en la Crara lili meomnti de la votac16n o seg6n 
,' 1iinlCiO tiC semihdores que se encuentren en ci Scnado al flitmenltOt de i votacion, se 
itit rim iri el n.mero de .kttosque se requiere para aprobar un determinmado proyecto de 
Ic' l., IL'glit s lluy simple para el Caso de la Icy ordinari -mayorfa simple de los miienbros 
Ilt SCl5.-. p iro il onsitderilra no podcnios dejar de destacar otra regla constitucional. Ella 
01..' te [al,l artllell sesiolles y adoptar acuerdos sc retiere que esten presentes en lapt C t 
,,.1 1lclis Il tercera parte de sus niembr,)s en ejercicio (No esi'n en ejercicio los 
I 'it I lllts titlie t"%!,lil tieri dt' pais con perinisto constituwtonal, los desalhor:,do-, por 

st IICL't, t'l llC (1tiuenes no han prestado juramnento de incorporicin I la C"imara om Mun 

t ,,Iit~l i, iestmiendo
Ioanterior, para aprob,,r una ley ordinarin se requere de la mayoria 

Oit isplrimentarilts prcsentes, pero siempre que los parlamentarios presentes al momento 
det';,' vttcon , aill parlaientaros en ejcrccio Para graticar 6stosean I1elios tn terclo de lo 
Win jenplo sI s('io hay tres diputados en la Cimara no se podria aprobar una ley 

0oI'lia ton el voto de dos de elis pues, a pesar de ci nstltuir manyorfia, no cumplen con 
Ci1 t11"t1tlist, tuconal que se sefala como qu6rul inimin no para adoptar acuerdos, ,1ue 
es -, teri; de lo% llputadOs en ejercicIo. 

Por ultinio tlorto corolario de lo anterior, observamos que los qu6rum que en la prictica 
Nu tth,,irin par, aprobar cualquier tipo de Icy ser~in siempre dstintos. puesto que el patr6n 
ii !a %aracon qtie 6istos s- neden estari siempre sujeta a cambios. De alli que nunca nos 
ClLtillr.irei1os con clue los cuarenta y siete senadores y los ciento veinte diputados estAn en 
t e'tLIt0o, tjue enIla esten TODOS los parlamentarios presentes al momento de Iaii saaml 
I/it Iol 

4 8 REGLAS BASICAS DE TRAMITACICN. 

Pari entender ils regla de tramitaci6n de la ley contenidas en la Constituci6n, debemos 
ener elro tiue particlpan en la aprobacr6n de la ley TRES 6rganos distintos, independientes 

y ,itim) os. Lllos son el Presidente de la Repibhlica, el Senado y la Cdmara de Diputados. 

Aunque parezca manldeo, no es posible dejar de resaltar que se trata de organizaciones
(tlflpletaltleilte titerentes - independientes, que de una u otra manera deben prestar su 
itt',scltlinicnte para qte se apruebe la Icy en tramitaci6n. Al tratarse de TRES 6rganos, 
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c,stc tinbv'n hi posibilidad institucional que s6lo DOS de ellos aprueben una determinada 
iwu,ima legislati~a, a phcindose una regla de mayoria que permite pasar por alto la 
S'lunt.id de uno de elos. 

I . ient.tblemcnte, esti) que aparece como tan claro, no tiene un correlato pedag6gico 
cn Inis c\pcisoncs de li Carta Fundamental de 1980, por lo que no serd frcil entender 
L ,mdu ,c est. rccurricndo a Ia regla de mayoriA en virtud de la cual dos 6rganos legislativos 
.v S,,hrcpoiein a un tercero. 

Recapltulando lo anterior, podriamos sistemaizar en cuatro las t6rmulas u opcic:1 -,que
c\,slen para qeC un determinado proyect de ley st., aprobado, 

I. 	 Esuiin ie aLuecdo Cmara de Diputados, Senado y Presidente de ]a Repiblica; 

2. 	 Ltfin Lie acucrdo iUmara de Diputados y Presidente de la Rep6blica, mas no el 
Senado. 

3. 	 Lstin de acuerdo el Senado y el Presidente de la Reptiblica, pero no la CAmara de 
Diputados' 

Fstin de acuerdo el Senado y ]a Cimara de Diputados, pero se opone el Presidente 
dc l Repuhica. 

Antes de desirrollar el primer supuesto, es oportuno desl-(ar que hay una importante
dt iCrLt'wI: tanto el Senado como la Ciimara de Diputados son CUERPOS COLEGIADOS 
qtIM,iLt12i1 por consenso, por lo que sus procedimientos internos son mds complejos que los 
Lue obligan al Presidente de la Repfblica. 

4 9. PRIMER SUPUESTO 

Iniciemos el estudio de la hip6tesis m;Is f~cil : el proyecto de Iey se inicia en la CAmara 
de Diputado,, la que acttia como Cimara de Origen. Ella lo aprueba. Finaliza el primer 
1t1imite constituticonal y el proyecto pasa a la Cdimara Revisora. 

I Senad). Ctimara Revisora, recibe el proyecto, lo estudia, le gusta y lo aprueba sin 
mOdilicacionc,. Recordemos que estamos en un ejemplo de tasos ideales. Ha concluido 
eltinces cl ,egundo trimilte constitucional y corresponde que el proyecto sea remitido al 
Irenidente de LiRepiblica. 

El Presidente de la Repiblica recibe este proyecto aprobado por ambas CAmaras, Io 
analiza y considera que no es pertmente hacer observaci6n alguna. Lu aprueba y ordena su 
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promulgacion y publicaci6n. Normalmente no se utiliza ]a expresi6n trdmite constitucional 
para refernrse a la aprobaci6n del Presidente de la Repblica y por lo tanto 6ste NO es el 
tcer 	rirnfilte consitucional. 

Partendo de estos sipuestos ideales, podriamos sefialar que este es el modelo base para
,aprobar un Icy. S61o cabe agregar que trat~ndose de distintos tipos de leyes se requerird
tiL ditercntes quorum de aprobac16n en la Chmara de Diputados y el Senado. 

4 10. 	 SEGUNDO Y TERCER SUPUESTO. 

Varnto a entrar aquf a los casos mIs complejos y acordes con ]a realidad que regula la 
(O IMiuc 6n, en relac16n con la tramitac16n de la ley. Repasemos lo expuesto en un 
P ncpI)O, sefialando que aqui nos encontramos frente al caso en que Cimara de Diputados 
v t'reidente de a Rep6blhca pretenden aprobar un proyecto sin el consentimiento del 
Senado o bien en el supuesto que Senado y Presidente de la Reptiblica pretenden aprobar 
una nltivatIA legislativa sin el acuerdo de la Ctimara de Diputados. 

lI- Constituci6n, al regular estas materias no se retiere al Senado y ]a Ctimara de 
I)Iputado%, puesto que como sefialamos anteriorm-ntc, ambas Cfimaras son iguales e 
indistmta% para eftctos de tramitac16n de ]a ley. La Ley Fundamental si hace un distingo
ent-ie lapriniera ciara que estudia y resuelve un rfoecto tie ley, y ]a ctimara que lo 
ctudu y resuelve en segundo lugar. A la cdmara a la qu Ilega el proyecto o inicia su 
dlscust6n la denomma Cdimara de Origen y a la ctimara que recibe posteriormente este 
proyccto ya ctudiado y resuelto por la Ctmara de Origen, le llama CAmara Revisora. 

I eniendo claro la terminologia anterior podemos comerzar el aniihsis de los tres casos 
en que se pone hi Constituci6n de 1980: 

10 caso: el del articulo 65 de la Ley Fundamental de 1980. Sistematizemos el supuesto 
mas complI,,: 

a. 	 El Presidente de la Reptblica presenta un proyecto de ley a la Cmara de 
Origen. Supongamos que la CAmara de Origen en nuestro ejemplo es la 
C~imari' de Diputados; 

b. 	 La CAmara de Diputados (nuestra cAmara de crigen en este ejemplo) recibe 
el proyecto y to desecha en general. Es decir, en su primera votaci6n, el 
proyecto del Presidente de la Reptibhca es rechazado por la mayoria de los 
diputados. 
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c. 	 Por regla general ,un proyecto que es desechado en general por la Camara de 
Origen no puede volver a discutirse sifO despu6s de un afio. Pero estamos 
analizando un caso en especial, doride est ele-cierido la iaiciativa el 
Presidente de la l.ep6ibhca. 

d. 	 En este ejemplo entonces, usando de lis facultades que le entrega el articulo 
65, el Presidente de ia Reptblhca puede solicitar que su proyecto pase a la otra 
cfimara. Supongamos que en este caso, el Presidente h-ce uso de esta facultad. 

e. 	 La Cimara Revisora, tn este ejemplo, el Senado, recibe el proyect,) de 
iniciativa del Presidente de Ia Repiblica 

f. 	 Para que el proyecto tenga posihilidad de seguir substiendn, el Senado 
deberAi aprobar en general ]a iniciativa del Presidente por lo.; DOS TERCIOS 
de sus miembros presentes. De no ser asi, pcr ejemplo, se le araeba por
simple mayoria, el proyecto no plosperarfi, pues la Crmara de Di'tiutados no 
estarf obligada a pianunciars, respecto a 61 y si Io estuver , volvziia a 
rechazarlo. 

g. 	 Seamos positivos y penseinos que el Senadoa prueba por lo dos tercics de los 
miembros presentes el proyecto de iniciativa del Presidente de 1a Reptiblica.
En este caso, el proyecto retorna a Ia Cimara de Dilautadcos, la que 
originalmente lo habfa rechazado. 

h. 	 No serfa 16gico esperar que ]a CiAnara de Diputadas cambiara su decisi6n 
original y aprobara el mismo proyecto que rechazco en primera rnstancia. Por 
eso la Constituc16n, considerando que el Senado h)aprcb6 por una votaci6n 
calificada (los dos tercios), no exige que la Cimara de Diputados apruebe el 
proyecto. La Ley Fundamental se conforma con que la Cfmara de Diputados 
no rechace el proyecto presidencial por los dos tercios de sus miembros 
presentes. Dicho en otras pa!abras, ]a Constituci6n acepta que la CAmara de 
Diputados rechace el proyecto, por ejemplo, por ]a mayorfa simple de sus 
miembros presentes, pero siempre que 6sta no liege a los dos tercios. Si dos 
tercios o mis de los diputadcs rechazan el proyecto en debate, entonces no 
hay ley. Si lo rerhazan por menos el proyecto pasa a su etapa siguente. 

Pensemos que la C.mara de Diputados rechaz6 el proyecto por la mayorfa
simple de Ics miembros presentes. Entonces, segfin ]a Constituci6n, el proyecto 
presidencial termina su tramitaci6n en el Congreso Nacional, y es remitido al 
Presidente de la Reptiblica. 
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Como eS ObvIo, el Presidente de laRepliblica recibe feliz el proyecto de lev 
por el cual ha luchado tanto. No leintroduce observaciones y, por ende, 
ordena su promulgac16n y publicac16n. 

I ni nedio drts inailzado, por un ejemplo ,el supuesto de aplicaci6n mits complejo del 
,t-tiL (i5 xisent/TrOs supuestOs n, s stmples Ios Luales ustedes podrfn colegir fficilmente 
it.1o.cpueslo, recordando que s,no se Ilega al qu6rum de aprobac]6n exigido por la 
( lstiltoci' n. e! proyecto culinna su tramitaci6n ahi. 

I I ,rticulo 05 poede leerse a contnmuaci6n, junto con un grafico que petende explicar 
/tlI l"i, mIs hisicas. A] lado de los trmites correspondientes se ha colocado una letra 

:m u,,scl. i0que pretendc representar elcontenido del proyecto. En este cais, a esa letra 
'',It' Itdio10 sc halagregado ni cambiado nada y 6sto quiere decirno , elproyecto 
or'wol LI.l dk laRepublica va a ser aprobado en detintiva Io mismosPre,idente ,:.n 
! lrillnos que fHc presentado. 
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2' caso : Es el que nos plantea el articulo 67 de la Con.titui6n: 

a 	 Un proyecto es presentado en el Senado. Por lo tanto el Senado es la CAmara 
de Origen. Comencemos bien : el proyecto es aprobado por el Senado y por
Io tanto es remitido a ]a CAmara Revisora, que en este caso es ]a Cfmara de 
Diputados. 

h. 	 La Catmara de Diputados recibe el proyecto de ley remitido por el Senado. LAo 
anahz y descubre que no le gusta rara nada. Por ende, lo desecha en su 
totalidad. 

c 	 i.Qu6 sucede aqui? Tenemos que a una Cfmara le gu'ta el pr,)\ccto y la otra 
no quiere saber nada de 61. Pues bien, la Constituc16n ordena que se forme 
una Crmision Mixta de Diputados y Senadores para que Ilegue a una soluci6n. 
En otras palabras, deben juntarse algunos miembros de las partes en conflicto, 
diputados y senadores, y decidir que es Io que se puede hacer con este 
proyecto tan conflictivo, arnado por el Senado y odiado por la Cfmara de 
Diputados si queremos usar un vocabulauio sentimental. 

d. 	 Reumdos los parlamentarios en estas comisiones pueden suceder varias cosas. 
Despachemos r.ipidamente los dos supuestos m~is ficiles. Primero, ni diputados 
m senadores ceden un Apice en sus posiciones. La Comis16n Mixta s6lo conoce 
de una gran pelea que no Ilega a soluc16n alguna. En este caso, lisa y 
Ilanamente no habrA ley alguna sobre el proyecto en discusi6n, salvo el caso 
en que el Presidente de ]a Repiblica decida usar la facultad especial que el 
articulo 67 le entrega en la materia, que serA analizada mis adelante. 

Segundo supuesto sencillo. Diputados ySenadores son niuy amigables y hibiles 
politicos y no tardan mucho en Ilegar a un acuerdo de soluci~n. La Comisi6n 
Mixta entonces propone una soluci6n a las Calmaras. Tanto al Senado como 
a la Cimara de Diputados les agrada ]a soluci6n propuesta, y por ende, en 
su oportunidad la aprueban sin modificaci6n alguna. En este caso ]a
tramitac16n de la ley continta, remitindose el proyecto correspondiente al 
Presidente de la Rep6blica. 

e. 	 Pero seamos mdis complicados. Pensemos en la soluci6n lograda por ]a
Comsi6n Mtxta es sometida a la aprobaci6n de IaCAmara de Diputados y 6sta 
la rechaza. Por uno u otro motivo, los diputados consideran que la soluci6n 
no es buena y que,por Io mismo, hay que rechazar el proyecto. En este caso 
y en principio, tendremos que sefialar que la tramitaci6n de la Icy culmina 
aqui, ya que en definitiva el rechazo de la CAmara cerrarfi la discusi6n de la 
Icy. 
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f. 	 LA) anterior %ucederfisiempre y cuando elPresidente de laRepfibhca no haga 
nada alrespecto. Esto, porque scgfin elarticulo 67, elPresidente de la 
Repiblica tiene laoportunidad de resucitar el proyecto que ya se daba por 
muerto. Veamos c6mo se ejerce esta atribuci6n en los pasos siuentes. 

g. 	 Ei Presidente de Repiblica podrf solicitar a aCimara de Or:gen, elSenado 
en nuestro ejemplo, qoe se pronuncie sobre si insiste en elproyecto original 
(aqu6l que tue desechado por laCfimara de Diputados en primera instancia). 
Si el Senado deCLide insistir deberi aprobar tlproyecto original por los dos 
tercios de sus miembros presentes. 

h. 	 De aqui en adelanie, lamec'inca es ]A misma del articflo 65. Es decir, el 
proyectc en que insiste elSenado pasx a ia Cimara de Diputados, donde 
bastardi que no lo rechace por los dos terc:os de sus miembros presentes para 
que se entienda aprobado. 

i. 	 Al igual que en el caso del articulo 65, este proyecto, supoilgamos por ejemplo 
rechazado por lhmayoria simple de l(s diputados presentes, culmina asi su 
tramitaci6n en elCongreso y es rernitido alPresidente de laRepiblica. 

El Presidente de ]a Repiblica recibe elproyecto y, no nos compliquemos, Io 
iproeba. POr ende, ordena su promulgac6n y pubhlicaci6n. 

ELieste caso, elSenado y elPresidente de IaRepiblica han pasado por alto 
lavoluniad mavoritaria de laCfrmara de Diputado, y aprobado un proyecto 
de ley. 

Un las pigin.is siguentes se presenta el artfculo 67 en torma gritica, respetando laidea 
CLxFlhitanteriormente, en elsentido que las letras mayfisculas representan elcontenido delO 

pr'yccto. 
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Y caso: I-ste es del artfculo 68 de ]a Constituci6n y tiene muchas semejanzas con el precepto 
,inclizado anteriormente. Por ello, s6lo veremos en el ejemplo los aspectos en que 
diteic del arliculo 67. 

'I. Se presenta un proyecto de ley a ]a Cfmara de Origen, que en este ejemplo 
,er iaCdimara de Diputados. La C'imara de Diputados aprueba el proyecto 
dentro del primer trimte constitucional. 

b. La Cinmara Revisora, el Senado, recibe este proyecto para estudiarlo dentro 
del segundo trimite constitucional. Lo debate y le introduce adiciones o 
enmiendas. Es decir, al texto aprobado por los diputados, se le afiaden nuevos 
articulos y/o se lealtera alguno de sus preceptos. Estas modificaciones son en 
detliwiva aprobadas por el Senado. 

C. 	 El proyecto vuelve a laCimara de Diputados, lacual en tercer tr6mite 
consfitucional, debe pronunciarse acerca de las modificaciones introducidas por 
el Senado. Si las aprueba, no hay ning(in problema, pues el proyecto ya fue 
apri)bado por ambas cfimaras y coiresponde remitirlo al Presidente de ]a 
Reptihca 

0. 	 Pero el supuesto base del articulo 68 es m6, comphcado. En 61,laCfmara de 
Diputacos rechaza las modificaciones o enmiendas introducidas por el Senado 
al proyecto que aprobaron en primer trfmite constitucional los mismos 
diputados. En otras palabras, a los diputados no les agradan las modificaciones 
introducidas por los senadores a su proyecto y por lo tanto votan su rechazo. 

t". 	De aqui en adelante los supuestos son los mismos del artfculo 67, salvo 
pequefias variaciones. Se forma Comisi6n Mixta y 6sta debe procurar Ilegar 
a un acuerdo que satisfaga las pretensiones tanto de laCfmara como del 
Senado. Si Ilega a un acuerdo y 6ste es aprobado por anbas cAmaras, no 
habri mayor dlcultad en comprender que este proyecto aprobado por las dos 
Cfimaras debera ser remitido al Presidente de laRep6blica. 

.	 Pero las cosas son mis enredadas si lasoluc16n propuesta por laComisi6n 
Mixta es rechazada por alguna de las Cfmaras o bien si laComisi6n Mixta no 
arriba a ning6n tipo de soluci6n. 

g. 	 En estos casos, si el Presidente de laRep6blica decide no utilizar su facultad 
constitucional para "resucitar" proyectos de ley, tendriamos que decir que este 
proyecto en particular termina aquf su tramitaci6n, sin mayor 6xito. 
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h. 	 Pero si el Presidente usa la tacultad que ie entrega el artfculo 68, podr6 
solicitar a iaCfimara de Origen, la Cfimara de Diputados en este caso, que 
rCeonsidere el proyecto enmendado por la Cimara Pevisora, es decir, el 
Scnado En otro, ttdrminos, el Presidente de la Repiblica le esta diciendo a 
la Cmara de Diputados que vuelva a estudiar y decidir sobre el proyecto de 
Icy imn,dificado por el Senado en segundo irlimite constitocional. 

i. 	 La Constitocilmn pone una exigenLa especial para hi reconsideracion que estA 
rcal/,ndo la Cimara de Diputado,. Si la Cinara de Diputados no rechaza 
por los dos tercios de sus miernbros presentes o mis, las enmiendas o 
Inoditicaciones introducidas porel Senado, se entenderi que e! proycecto puede 
contintiar 'u tramitaci6n en el Senado. A diterencia dc ,i prinmera ocasion, 
cUando la Cfimara de Diput,idos rechaz6 las moditicaciones realizadas por -I 
Senado a so proyccto en tercer trimnle constitUcionil, aqui se requiere de los 
dos tercios de los diputadtOs presentes para poder rnantener la tuerza de ]a 
voluntad de hi Corporac16n, hi que no desa clue el proyceto sea aprobado en 
los trmnios quc sefialo cl Senado. 

Si , ('uimnra de l)iputados no logra reunir los dos tercios para rechazar las 
cnmiendas y adiciones propuestas por el Senado entonces el proyecto pasa 
a csta rarna. Recihc entonces el Senado este proyecto inodilicado por el. y 
quc la Camara no pudo rehazar. Ahora, segfin dispone el articulo 68, el 
Senado requerii de los dos tercios de sus miembros presenies para que el 
proyecto y sus moditicaciones se consideren aprobados. 

k 	 Si cl Senado aprueba por los dos tercilos de sus miembros presentes el 
proyceto y las modificaciones que le introdujo durante Cl segundo trimite 
constitucional, entonces este debera ser remiido al Presidente de la Rep6bica. 

I 	 Para no afiadir mds problemas al ejemplo, supongamos que el Presidente no 
le tormula observaciones y ordena su prornuigacion y publicaci6n. 

En cste ejemplo, hernos considerado la hip6tesis de un Senado y un Presidente de La 
Rt pUbtia quc aprueban un proyecto de ley. sin contar para ello con la voluntad mayoritaria 
t!C I ( , ,t de Dipo tados, 

Al igua quc en los casos anteriotes el articulo 68 y la illistraci6n correspondiente 
Ittcnden ilustrar lo aqui sefialado. Las letras maytisculas representan el contenido del 

p] "'ects' en discusi6n. 
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4 1? 	 CUArFTO SUPUESTO 

I sit.', 'No e,, 1,statue reli%sencillo que los anteriores. Se trata aqui de la situaci6n que 
'l L.'t.u indo el Scnado v la Camara de Diputados aprueban un proyecto de Icy, sin 

......,. t il' .posde I, voluntad del Ejecutivo. Usualmente se denomina a estos 
n' '~i'~'iiiiTaosLii cinisnios' de iistencia 

r rtt'clie'tlcreites a este procedimiento de insistencia estilin contenidas en el articulo,l 
" aI ( Owomion Politica de la Repahlica. Ellas pueden ser sintetlzadaN ell el siguente 

I 	 L ('an,,ra de Origen, apruebh, an proyecto de ley determinado 

, 	 1 t C',nmiaia Rcsis ra, tarnbien lo aprueba. El provecto aprobado por ambas 
( aniarat cs reinido alI Presidente de Ia Reptihcal. 

I I Preidentc de Ii Repibhlica recLihe el Proscct . ons idera que hay que 
ii erlc ,1lgtUIMS miidlIicac ines Por Io tanto. torinula OBSERVACIONES al 
ptt, c ti l'e I. reinuti' el Congreso Nacitonal y Io devuelve a 6ste. 

d 	 I rente a esats ohser-,,ciones hay tres posibilidades. Primera: A ambas 
(aiaras Ic agihd, ron y por Io tanto las apruchan. El proyecto con las 
ohcrxic i n~le'-, ihadais por la (imara de Dliputados yel Senado, es devuelto, Pm 
,d PtCsidtle de la Repibhlca, lUiMn gustos, ordenarai sa pubhlicaci6n y
pr,)rllulg,1( itn 

L. 	 S. giUd, La oh,.LrVdCOaCn tormuladas por el Presidente de ]a Repihlica son 
d .setla dhs his Caiara,, no cuentan con Ins votos Solhciente.s para insistir en 
ki proipOsIcini original presenrtada por el parlarmento. 

'i ci cera' Las iibservaciones lormuldas por el Presidente .,ol desechadas. Las 
(aimnras deciden insistir en el nismo proyecto que se le present6 por prlmnera 
,ci ,d 'residente de haRepibhlica. Para clio, tanto el Senado, como ]i Ciimara 
de Dipitados dLche iii apr ibar la insmencia total o pa rcial, por los dos tercios 
de los niembros presentes en cada Ci'mara. 

Si a, (',i inras hali a probado lit insstencia, el Presidente de Ia Republica se 
ent ientri ohligdoi a proinulgar y pubhlcar el texto de la ley insistida. 

IL cI ejcinpln presentado, ha sido la voluntad de ambas Cilmaras la que se ha 
sithiepato ,ia i la hntad del Presidente de li Repifica. Al igual qUC en los supuestos
illlltr's ,rc lmp'ifla unaNLai ilustracio'n con el texto del artfculo 70 de ]a Ley Fundamental 
1t I 
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A 12 	 FUNCION CONSTITUYENTE. 

\101" ' print al ferma ieanihiss ha sdo laelaboraci6n de laley ordmaria. Todas las 
!-~ bJS)d dIeIrmiltacion enunciadas precedentemente se refieren a hatrarnitaci6n de 

. .,ilnlAIrh, LcI qt0' Utn caifcido, orginicas consttucionales e intcrpretativas de la 
WIt'C'ii IAIIcl glluhos loasdiferen las, corn quarums expucstos en Ineas mis arriba 
, -,, i It I cutniow ha hecho men c ~On L rellte i]contiol preventlvo(colno IrIc 

Chl;,ioo dc I\cs,ijltcrplctiis s tieh C01nSRIuCliri y ]eyes orgilnicas constitucionales). Sin 
n"I j1 C c llCCCsII dioindlr por ahiara en esos teillls. 

a,cnii h.vig ,ipaicLe pettil enic dar una %oficravisdn de Ioque es el procedinnento
,'jIthlfc,t I rdfal CaISMIIUCIOnIial Del misnio Fodo coma se hizO anterlormente, 
I't i ciLisIsll lr sicnhiticainellitc l.is reglas funldallentales en este campo .
 

Im teL', genera, Ii aprobacidn de ]a reloinia constitucional requerni del 
tit ailormc dc Iastres quintas panes de ls dipulados y senadores en 

ejcrlii Si I.refhrma swtrala de hs capitulos 1,IlI, VII. X, Xl o XIV, este 
quort dcher,i ser mas alto, pues se requeriti de hi aprobaci6n de las dos 
teiceras partes de losdiputados y senadoics en ejercicio. Supongamos que
,at11h. Cna r is aprucbait lareit mi constitucional propuesia con los qu6rum 
CeXiIdios por lI(aonstiucilon 

1). Scscita di&s dcspuods de aprobado elprovecto de relorma constitucianal se 
reoiti aituhas Canmras, esla vez reliidls en Congreso Pleno. El Congreso
Plcno dchera apiahir por mayoria simple dc los diputados y senadores que
sWcnLUclIttI'll pies ntcs c]proyecto de reforma presentado Una vez aprobado
clpro)cct por elCongreso Pleno, esie pasa al Presidente de laRep6blica. 

c. LI Presidente recibirai clproyecto Si no to mula observaciones, se entender. 
,prabdo y pot Iotanto SLri pertmente lipromulgacian y pubhlicacin de ]a 
rcorm LonitUl1milia aprohada. 

d. 	 Al Igoal que en ls casos de laIcy ordmaria, si elPreside,-,c de laRephfiica
formulai observaciones, stas podriin ser apobadas o mechazadas por el
 
Congresa. li elsupuesto que estas observacianes sean rechazadas por el 
SetiadO y li (Jiinari ieDiputados, dstas podrn inslstir por los dos terclos de 
sUs nmleinbros en ejercicmo en elproyecto de retorma aprobado originalmente. 

C. 	 De producise lamnistencla y a diierencia de Ioque ocurre en materia de ley
ordinima (u orgfnica constilucional, interpretativa de laConstituci6n o de 
quorum cahlicado), el Prer;dente de laRep6blica tiene dos opclones. Primero, 
aceptar lainsistencia y promulgar y publicar elproyecto en los t~rminos que 
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sehalc6 el Congreso. Segundo, convocar a plebiscito, a fin de que sea la 
ciudadania quien acepte o rechace el texto de reforma coristitucional aprobado 
por el Congreso. 

En lineais muy generales estas son las normas esenciales relativas a la tramitaci6n de 
retormas constitucionales 

4.13. 	 URGENCIAS. 

No puede cerrirs, el aciipite relativo a la tramitaci6n de la ley sin hacer una breve 
relcrencia a las urgercias. La urgencia es un mecfnismo constitucional que procede durante 
la tramntaci6n de 'a ley, en virtud del cual el Presidente de la Repfiblica ordena que un 
determnad ) proyecto de ley o pronunciamnento de la CUmara o Senado sea despachado 
der'tro del plazo de treinta dias. 

Fxisten al menos tres tupos de urgencia: 

1. 	 La simple urgencia, la que cn general entrega a la Cmara requerida un plazo de 
treinta dias para discutir y votar un proyecto determinado. 

2. 	 La suma urgencia, la que otorga a la Cmara requerida un plazo de diez dias para 
que sorneta a discusi6n y votac16n un proyecto determinado. 

3. 	 La discusi6n inmediata, la que sefiala que la CAmara requerida goza de tres dfas para 
discutir y votar un proyecto determinado. 

Por titino, ,tg6n el articulo 71 de la Constituci6n, es el Presidente de la Repiiblica
quien tiene la facultad exclusiva de indicar la urgencia durante el despacho de un proyecto 
en uno o en todos sus trimites y quien ademds la califica, es decir, quien sefiala si se trata 
de simple urgencia, suma urgencia o discusi6n inmediata. 
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5. 	 ALGUNOS ASPECTOS REGLAMENTARIOS PROPIOS DEL PROCESO DE 
FORMACION DE LA LEY 

Sif pgini ,nterlores henos reseflado las reglas constitucionales mis relevantes 
,hl.Il.,, icl pricM tie horilcion tie la Icy. Sin embargo, en ellas no incluimos las dctalles 
1, i' s~~,llh& il' n iih miicriahzaci6n prfictica de esta, reglas. Asf, afn no tenemos una 

I r.i tii' qiuiln rcdauta enl delinitiva ht iey o c61no se ejerce en lo, hechos Ia iniciatlva 
l',\,a Pu, hien en breves inca, pretenderenios resuinir los aspectos m,,is importantes 

t e Itibori.11, n tiC lhi ey ,ihora desde li perspectiva de Ios Reglamentos internos de las 

5 1 .CoMO SE EJERCE LA INICIATIVA LEGISLATIVA? 

( o),no ciihrarn, .n plirralos' precedentes, s6lo el Presidente de la Repfiblica y los 
d,puido, N scnadore% pueden iniciar ]a gestaci6n de una ley. Para estos efectos deben 
p,scntir antl hi Olicima de Partes de haCmara correspondiente el proyecto de ley que se 
dhsei tra!ilia -. 

refnt inns entonces, que al igual que cualquier gest6n rite la administraci6n p6blica, la 
ch m, c16n de ia Ley se fincia por li presentacc6n de un proyecto de ley en la Oficina de 
P' isde hi Cimarique corresponda, lirmado por el Presnidente de Ia Repfiblca y los 
\m,'it'i , dc !Lst,ido. si procede, o bien por tin diputado o un senador. 

[()Told lon proyccto estar irmado por m,,is de un diputado si sc presenta ante i Oficina 
dc Pa-ets de i Cimara de D)iputados? ,) i.podria estar suscrito por mis de un senador si 
't nrcseni ate hitOlcimi de Partcs del Senado?. La respuesta es en ambos casos sf, 
ninque rccoidenios que no podrat estar suscrito por mis de dicz diputados o cinco 
.endaolrc , elnit LsiI 

AI Igol qu n tdas his Olicinas de Pares, el luncionarlo respectivo harA recepci6n del 
dtht mnento y le poudri un timbre donde consta li lecha en que el proyecto tue ingresado. 
I sto pucdc ser muy impo t,inte, si consideramos en relac16n a los plazos de las urgencias. 

5.2. EL PROYECTO DE LEY. 

( m io e ohvianiente se entenderi, no todo documento es un proyecto de ley. Hay una 
Lieit.1 16gica quc ordcna Ia expresi6n jur'dica y por lo tanto lo normal serA que detrqs de 
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L,!0,t 'OVetuO exlsta eltrahajo de uno o mis especiahstas en derecho. Recordemos que 
,uquc se tenga tn conocimiento acabado en alguna 6rea, siempre deberi recurrirse a tin 

'x!'crloen materias legales para que de forma juridica a nuestras ideas. De lo contrario, 
nUesir~d inicialiva ser,'tsimplemente un conjunto de ideas sueltas ordenadas n6mericamente. 

PuCS hen. uestro ordenamiento contiene ciertas exigencias bfsicas que deben reunir 
lo, pivoctos de leyque se presentan ante laOficina de Partes de laCdtmara o Senado. 
[l.las'n iundamentalmente dos. 

U. prinera regla importante laencontramos en el articulo 201 del Reglamento de la 
('amara de Diputados, el que sefiala que: 

"Iisai.iculos de todo proyecto de ley deberfin contener, en trminos precisos, el 
mandato, prhibici6n o regla que se va a erigir en ley, sin aducir las razones o 
motvos en que se fundan." 

ILste precepto guarda pertecta relac16n con los objetivos de la ley, pues no parece 
cO,,Lniente extender largamente los contemdos de un precepto s6lo en orden a justificar 
Nu Icgtimidid y lundamento practico. 

T,inbin clarticulo II del nuevo Reglamento de ;a Cfmara de Diputados contiene una 
exiienci de minima coherencia 16g, 7a, formal y juridica al sefialar que 

"Las mociones deberin presentarse pcr escrito, redactadas de manera que, en lo 
pIsible, se refieran a una sola materia y cala una 7e sus disposiciones se ,'onsign., 
en articulo separado." 

I's decir, eldIputado que pretenda introducir una moci6n que altere el contenido del 
PtMtuljdo d tin proyecto de ley, tambin deber6i cumplir en su presentaci6n con estas 
txiiencias hisicas de to,ma. 

Re,,uinendo las nermas recibn citadas, podemos enumerar cuales son los eleinentos que 
tr:i,toimn un con.jt en algo parecido un proyecto de lev, anto desordenado de ideas a 
sa!ier. 

Distinguir las ideas que vustentan lanecesidad de elaborar una ley de la:,I.	 normas que 

se han de crear a partir de ellas. 

2. 	 Ordenar a estas 6ltimas seg6n alg6n tipo de criterio l6gico. 

3 	 Separarlas unas de otras y darles un contenido exclusivamente preceptivo, sin aducir 
los iootivos que justifican la creaci6n de lanorma. 
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Veamos lo anterior con un ejemplo breve. La idea es evitar que se destruyan los jardinesLie la plazas del pars. Dentro de las plazas hay muchas cosas ,pero tomemos s6lo una deelas, el pasto. No tendremos que poner en nuestro proyecto : 

Las personas no deberAn pisar el pasto ,pues cuandu se camina sobre 61 se le
destruye muy ripidamente, etc. 

L.a norma lentira que ser PRECEPTIVA 

Se prohibe pisar el pasto. Qfiien In pise serd sancionado con presidio menor en su 
grado mdximo. 

Iniluso mis, en este caso concreto la leyes normalmente omiten la primera frase y dejan
silo la segunda -

Quien pise el pasto serd sancionado con presidio menor en su grado mfiximo. 

Esto es asf porque se entiende que si se estdi sancionando algo es a causa de que esealgo eski prolubido. Ustedes podrfin preguntarse, sobretodo si existen materias bastante miscoinplvias que cl ejemplo entregado, en d6nde han de ubicarse las causas o motivos quejustifican que la ley sancione serianiente a quien pise el pasto. Pues bien, ydado que ]a ley
sli) pretende ordenar y no explicar o ensefiar, estos argumentos podrAn acompafiarse enti texto aparte, el que serviri para entender de mejor manera la ley, pero que nunca tendri

li Iuerza obhgatoria de 6sta.
 

lEiste una segunda regla importante en relaci6n con los contenidos de los proyectos deley. Esta se encuentra sefialada por el articulo 14 de la ley 18.918, Orgdnica Constitucional
del 'on(Yieso Nacional, el que indica : 

"los fundarnentos de los proyectos debernn acompafiarse en el mismo documento enque se presenten, conjuntamente -on los antecedentes que expliquen los gastos quepudiere importar la aplicaci6n de sus normas, Ia fuente de los recursos que Iainiciativa demande y Inestimaci6n de su posible monto" 

En virtud del precepto recion c.tado, es necesario acompafiar los proyectos de ley detodos los documentos, pianos, grdificos y antecedentes que lo fundamenten, asi como losdatos que expliquen los diversos gastos que pudiesen surgir de ellos. 

Por fiitirno, debemo,, recordar que los prcyectos de le, sometidos a consideraci6n del
parlamento deben tener unidad de contenidos, esto es, un solo tema matriz. En este orden,no seria conveniente que un proyecto de ley pretendiera variasregular materiascompletamente distintas como, reglas de navegac16n aerea, penas para delitos terroristas 
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y lihbertad de prensa en forma simult6nea. Es bastante obvio entonces, que cada tema o 
materia debe ser abordado por proyectos de ley independientes. 

5.3. PRIMEROS PASOS EN LA TRAMITACI6N DE UN PROYECTO DE LEY. 

1enerno entonces un proyecto de ley, ordenado en sus ideas, acompafiado con los 
anteccdentes y documentos que Ioexphcan y justifican, patrocinado por el Presidente de la 
Repihlica, o por diputado (o diputados), o por senador (o senadores). 

Sin lugar a dudas este proyecto deberd ser presentado en la Oficina de Partes de la 
('imara que corresponda (si no comprende esta idea, Io remito a lo sefialado a prop6sito 
ie la iniciativa exclusiva y el origen reservado). 

i.Que sucede entoices con este proyecto que ha ingresado a la Oficina de Partes ?. Si 
nuCstro proyecto cumple minimamente con las reglas sefialadas anterirmente, se le dar6 
curso (no cumple con estas minimas reglas si, por ejemplo, estd s6lo suscrito por un 
particular, sin que cuente con el respaldo de un parlamentaro o el Presidente de la 
Repiblica). 

Dar curso a la miciativa significa en palabras simples y en este caso particular, remitirlo 
a Ia Presidencia de la Ctmara, a fin de que esta decida su tramitaci6n. 

El Presidente de Ia Cimara de Diputados o el del Senado en su caso, recibirfi el 
proyecto de ley que fue presentado en Ia Oficina de Partes. Acto seguido lo estudiard con 
detenci6n y decidiri cudl es la tramitaci6n que debe ddisele. Su decisi6n serd comunicada 
a la sala durante el tr~mite deno,ninado CUENTA. En otros t6rminos ,la Sala conoceri de 
la decisi6n del Presidente y la aceptard o rechazard ,siendo que en 6ste segundo caso deberfi 
votarse cual serii la tramitaci6n que se fijarM para el proyecto en cuesti6n. 

Haciendo mis simple la explhcaci6n, podemos sefialar que con excepci6n de proyectos 
muy breves y muy sencillos (por ejemplo proyectos que cuentan s6lo con un articulo), la 
tramitac16n que decidiri el Presidente de la cAmara respectiha y ratificanfi a Sala durante 
la CUENTA, seri remitir el proyecto al estudio de la Comisi6n Permanente que 
corresponda. 
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5.4 	 LAS COMISIONES PERMANENTES. 

l)cbcnio, Lonmcnzir nuctira explicacit6n destacando que las Comisiones Permanentes son
Li '.crdlcr,mi counai 	 en donde se elboran las le)es. En esta metfora recurrimos a los 

,wpno 	 didio, de %arios parlailcntarios, los que sefialan que el autentico trabajo tecnicocIq,,Iitllo st. Cciu,i en Ias Corlnisiones Permanentes. En la Sala ustedes podran observar,,",10 til dpuldo o stnador sugiere que se afild,a a el articulo X de la Icy Y, la fiase Z,
IMO Sc cntcndcr,i que antes de que se pudiera discutir esto. existi6 el trabajo de los 
nmit nhros tie una Comisidn Permanene, los que dieron forma legal y ordenada a un
p' I CLdto de Iey Y con arliCUlOS X. De otra manera, no podria compre iderse como cienlo 
tC!!!tc diputiido,, y cuarenta v sets senadores Ilegan tan riipidamente aacuerdos en relaci6n 
(lol proyccto de ley de doscientos o ms articulo, 

Si t ! cida uno de esios doscientos articulos, cada diputado y cada senador entrega su
op" - de cdmo entiende que deberia ser ste a la luz de los intereses de su partido, es 
l,,hc que durante varios anos el parlamento no produzca ley alguna, pues se e r'",trard
0t ,17,0 eSudiando este tnico proyecto de dos centenas de normas. 

las Coniisione, solucionan el problema, pues en ellas un grupo mrns pequeho de
tiputados o swnadores, estudian el proyecto de ley en detalle, pero sin las complicaciones
ifl-'C!,!cf, aciento veime o cuarenta y seis voces que tienen algo interesante que aportar.
I p i,,,(',nlisione, estfin representados proporcionalmente todos los partidos politicos que
t icIV;:i con representacioln parlamentara. De este modo, n1 es diicil comprender que la 
l)cmrii rich Criniara o Renovacl16n Nacional cuenten con mis de un representante en ]a
m:ivoria de las comisiones Tamhn6n se comprenderd, que agrupaciones politicas mas 
pLt!uelihni , no cuentan con representantes propios en todas las comisiones y aqui no voy a
d.ir Ljemplos pues rnis de alguien se podriv enojar. 

('onmo ya se sospecharai, las Comisiones Permanentes estfmn divididas segin la materia. 
VLIllIIM 

Ln li Ciimara de Diputados, cada Comisi6n Permanente cuenta con trece miembros. 
SL'guti cl articulo 213 del Reglamento de la Cimara de Diputados estas son las siguentes: 

I 	 Dc Gohierno Interior, Regionalizaci6n, Planificaci6n y Desarrollo Social. 

2. 	 De Relacioe, Fxtcrores, A.suntos Interparlamentarios e Integraci6n 
Iaiit inamericana. 

3. 	 De Consmuci6n, Legislaci6n y Justicia. 

4. 	 De Educac16n, Cultura, Ciencias y Tecnologia, Deportes y Recreaci6n. 
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5. 	 De Flacienda. 

0. 	 De Defensa Nacional. 

7. De Obras Plicas, Transportes y Telecomunicaciones. 

,L,. De Agricultura. Desarrollo Rural y Maritimo. 

9 De Recursos Naturales, Bienes Nacionales ) Medio Ambiente. 

Ill De Salud. 

II. 	 De Trabajo y Seguridad Social. 

12. De Mineria y Energia. 

13 De Economia, Fomento y Desarrollo. 

14. 	 Dc Ia Vivienda y Desarrollo Urbano. 

15. 	 De Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanfa. 

10. 	 De Regimen Interno, Administraci6n y Reglamento. 

Es conveflente sefialar (y esto tambien es v~lido para el Senado) que las Comisiones 
Permanentes cuentan con personal de secretaria propio, dentro del cual destaca como 
Ministro de Fe, especialista en la materia propia de la Comisi6n y redactor final de los 
preyctos discutidos, el Secretario de Comisi6n. 

Ln el Senado, las Comisiones Permanentes se encuentran 
scntdores. Estas son : 

I. 	 De Gobierno, Descentralizaci6n y Regionalizaci6n; 

De Relaciones Exteriores; 

3. 	 De Constituci6n, Legislac16n, Justicia y Reglamento; 

4. 	 De Economia, Fomento y Reconstrucci6n; 

5. 	 De Hacienda; 

integradas por cinco 

2 
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6. De Educaci6n; 

7. De Defensa Nacional; 

8. De Obras Ptiblicas; 

9. De Agricultura; 

10. De Mediao Ambiente y Bienes Nacionales; 

II. De Trahajo y Previsi6n Social; 

12. De Salud; 

13. De Mineria; 

14. De Vivienda y Urbanismo; 

15. De Transportes y Telecomunicaciones; 

16. De Derechos Humanos,Nacionalidad y Ciudadanfa; 

17. De Pesca y Acuicultura; 

18. De Regimen Interior. 

Este es el listado de Comisiones Permanentes de ambas ramas de Parlamento. Como 
se observa, tiene cierta similitud con el lismado de Ministerios y ello es de toda 16gica, pues
todas estas divisiones guardan directa relaci6n con los distintas competencias asumidas por
el aparato estatal. 

Por 61timo, no olvidemos que existen otros tipos de Comisi6n, las que s6lo
enunciaremos, pues su estudio acabado amenazarfa con duplicar la complejidad y extensi6n 
del presente documento. Entonces, sefialemos que existen Comisiones especiales (dedicadas
al estudio de problemas puntuales en la forma y tiempo que determine la Cmara
respectiva. Por ejemplo, la que investiga ]a situaci6n patrimonial de Televisi6n Nacional, o 
la que estudia la Pobreza en Chile ,etc.), Mixtas (formadas por senadores y diputados,
pensadas para resolver algunas discrepancias que se pueden plantear entre ambas ramas del 
parlamento), Unidas (reuni6n de dos o mds comisiones permanentes, para el estudio de un
p.'tblema que afecta a dos o ms de ellas) y de Presupuesto ( establecida expresamente por
la Constituci6n para el estudio de la ley de presupuestos). 
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5.5. COMO TRABAJA UNA COMISION PERMANEN rE. 

Tenemos nuestro proyecto en la Comisi6n Permanente competente. Alli comenzarA un 
estudio detallado y profundo del proyecto de ley sometido a consideraci6n del parlamento. 

En un ambiente de intimidad, los diputados o senadores que pertenezcan a la Comisi6n 
opinarfin sobre los distintos articulos que integran el proyecto en debate. A diferencia de lo 
quc ocurre en sala, aqui no habrfn grandes discursos ni alticuciones. En forma mis modesta, 
ttcnica y sencilla, los parlamentans harin saber asus colegas los aspectos y puntos de vista 
quc parecen tener mayor relevancia en el andIisis del provecto. ios demfs escuchairin sin 
intcrrumprlo, pedirfin la palabra posteriormente y haraln sus propios comentarios. Y asi, 
hasta lograr acuerdo en rel icj6n al c6mo seri ]a redacc16n definitiva del proyecto en debate. 

Eventualmente los miembros de la Comisi6n estimardn pertmente escuchar o solicitar 
informes de dctermmadas personas o instituciones. En este orden ,en algunas materias de 
alta complejidad ttcnica ,no ser6i raro que se Ilame a un especialista para que entregue su 
opim6n. Tampoco seri infrecuente que se solicite un informe de algfina organizaci6n del 
aparato estatal (como por ejemplo, el Departamento de Estudios del Banco Central), a fin 
de gozar de una opim6n calificada en un tema. Eventualmente se solicitarS al Instituto 
Nacional de Estadisticas, al Ministerio de Hacienda o acualquier organizaci6n, se remitan 
algunos datos o informaci6n estadistica relevante. Todo esto se comprende ffcilmente 
uando observamos claramente que diputados y senadores estan estudiando en 

profundidad on proyecto de ley. 

5.6. .PUEDE ALGUIEN CONCURRIR A LAS SESIONES DE COMISION? 

En principio, debemos sefialar que la regla general es que las sesiones de Comisi6n sean 
de carficter reservado. En este sentido, debemos puntualizar que no se trata de sesiones 
secretas por regla general, pues el secreto una cosa bastante mis estricta que la reserva. 

Al decir sesiones reservadas estamos indicando que no cualquiera puede entrar a las 
reuniones de trabajo que celebre ]a Comisi6n. Par Io dem6s, aunque se ordenase que las 
sesiones de Comis16n fuesen p6blicas, ello seria materialmente imposible, puesto que no 
existen en el actual edificio del Congreso Nacional suficientes auditorios con capacidad de 
recibir el p6ibhco que corresponderia a treinta o mis Comisiones sesionando 
simult.ineamente. 

La prdctica es entonces que en ciertas ocasiones y en la medida que as[ se solicite, 
algunas personas sean admitidas en las sesiones de Comisi6n. Son en definitiva los propios 
parlamentarios de la Comisi6n los que deciden si se puede o no asistir a una de sus sesiones 
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'.quie,,es son t(i liamados a hacerlo. Recordemos que dado el limitado tamafho de las 
hhticiones donde %ecelebran las reumones de comisi6n ,es bastante 16gico que tenga que 
SCelt'Ionar,, a quiene, tienen amayor legitimidad para asistir a la celebracid6n de la sesi6n 
(it' t.ILICNCetri,lti. 

I in, l 'lic debemto,, aplaudir el establecimcnto de un-v norma nueva en el Reglamento 
tIC i ('inial,, de l)putados No reterimos al articulo 212 del Reglamento de la Cimara 
de Diptiuidos. cl que obliga al as Comisiones de la Cimara a realizar una audiencia de al 

_'llos 1ia hiarLiC durac1on, en la cual se escuche a las ilnstituciones o entidades que tengan 
iliiccW, Ln la nmieria a que se retiere el proyecto. Esta audiencia es obligatoria y se harA en 
tn i 11 Ii ,! estudin del proyecto de que se trate, segcin las inscripciones efectuadas con 
,iterimidad antt Ia Secretaria de la Cimara de Diputados, en base al tiempo que la 
( i'n,,-t Lki. in entrcgir a Lada uno de los solicitantes. En virtud de esta norma entonces, 

e) distintas organizaciones sOcIles pueden haver presentes sus puntoswpi celintes,de Iiw 
tit. i',ii ante quienes en dCtiItIva redactariin los provectos de ley. El Senado, en su actual 
Reglmelntot, no contempla norma similar. 

Si esertualmente no se pudo concurrir ante la Comisi6n oportunamente, no hay raz6n 
para drse p r perdido en la defensa de los intereses de una agrupac16n social. La politica 
titne mrclu canlno y quiz.As una buena carta o una publicaci6n en la prensa podrin 
r portair cl misonli etecto ante los diputados que la concurrencia a la sesi6n de Comisiones. 

5 7 CUAL ES EL FRUTO DEL THABAJO EN COMISI6N? 

[)csptLi de etectuar la tarea anterior, los diputados o senadores integrantes de la 
(timsion Permanente deberim evacuar un informe. Esta tendri, como es l6gico, las 

rL0ithLiiines (ICso estudio, asi como los tundamentos y discusiones mis importantes. Este 
inlirme %er;la base de la discusi6n posterior efectuada en sala en relaci6n con el proyecto
prcse,cnhdo 

5.8 ,QUE SIGUE AL INFORME DE COMISI6N? 

Reterirnos a lns procedimientos posteriores a la presentaci6n del informe por ]a sala 
,signiticaria ittroducirno, en un complejo seguimiento de reglas de debate, tiempos de 
discuN6n, tormas de discusi6n, procedimientos especiales, indicaciones,votaciones y muchos 
o1 ri s aspectos reglamentarios de dificil y largo detalle. Para nuestros fines, baste saber que 
piilwlen existir varios informes de Comisi6n en relaci6n con un mismo proyecto segtn las 
nodilicacione, o indicaciones que se vayan proponiendo en las sesiones de sala. 
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Finalmente, los parlamentarios presentes en la sala aprobardn el proyecto de ley
dtbatido, cstudiado y acordado segfn el qu6rum que exija ia Constituci6n tratandose de 6ste 
0 ,IRucI tipo de ley. 

315 



"1-,f t sm CEAL UCVIwc,,,csdd CdongrioNacwmna Alan &a V'. 

6. COMO UNA IDEA SE HACE LEY. 

Fn lis piigmna que siguen pretenderemos mostrar como una idea originada en la 
mntclgencia de cualquier ciudadano puede llegar a convertirse en ley de laRepiblica. Como 
w cnicrideri, ello no es un camino ficil y por lo tanto s6lo deberg ser seguido cuando las 
ciltiniancld%I hagan aparecer como necesario y conveniente. 

6.1. PRIMER PASO: EL PROBLEMA. 

ILo norrmal ser6 que lapersona piense en laley en t6rminos de un problema material que
leItecta. - probable que en otras latitudes los uludadanos conciban a ia ley como respuesta 
a nc.e'idades tuturas o bien como ideas que merecen desarrollarse para asegurar ]a 
pro peridad de lasociedad en los afios que vendrfn. Pero partam,,s entonces de esta

dIOLCti,constatac16n local: nuestra visi6n es de mis corto plazo y 5,61opensaremos en ]a 
ley tialdo unaLLrisis o un problema rnuy serio se nos venga amerazadoramente encima. 

Lo prinero que debemos realizar con nuestro problema es delimitarlo. Es decir,
dCebemos tijar los contornos y fronteras del conflicto que nos agobia. En este sentido,
dchemnos %ercapaces de distinguir un problema de otro, separando causalidades y efectos, 
puts si no, ni siquiera seremos capaces de entendernos nosotros mismos. Nuestra primera
nieta entonces serA fijar el contenido de UN PROBLEMA, en tdrminos completamente
separados de otros conflictos que se leparecen o son derivados naturales de 61. 

Silo anterior, no lees suficientemente claro, veamos esto en un ejemplo. Supongamos, 
vo habit,rnte de Vifia del Mar estoy sernamente preocupado por lacontaminaci6n que afecta 
a mi ciudad. Pues hien, seria bastante l6gico pretender que una ley solucionase este grave
problerna. Pero, antes que nada voy a tener que hacer mAs claro mi problema, en orden a 
materialhzarlo en varios aspectos concretos. Asi, alguien podrfa pensar que lacontaminaci6n 
nils importante que afecta a laciudad jardin es lasicol6gnca y que por tanto el problema
debe abordarse por ahi. 0 bien, otro podria sostener que el principal vicio que origina la 
contaminaci6n en Vifia del Mar es Ioangosto de sus vias. Pero yo, el quc plante6 la idea, 
en realidad estoy pensando en un problerna bastante mdis concreto y especfico :la 
contaminaci6n del litoral como consecuencia del desague del sistema de alcantarillado 
directamente en el borde costero. Entonces, mi delimitaci6n del problema consistirs en 
sersalar cufiles el problema y cuales son sus principales variables. 
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En el supuesto que el problema que se pretende abordar tenga varios componentes
independientes, serf conveniente tambi~n que se ordene su presentac16n en trminos de
prioriddd de soluc16n. Volviendo alcaso anterior, seri oportuno entonces que enumere 
ahguno problem,is colaterales independientes alsehialado (por ejemplo los derrames de
petrolco propos de lacarga o descarga de este elemento) pero que se vinculan a el, y que
Jos priorize como inter6s dcesoluc16n. Podria yo estimar que el problema de los derrames
de petrolco es secundario en relac16n con lacontaminaci6n de litoral y, por ende, considerar 
que es un objetivo secundario lograr su soluci6n. 

Como resultado de esta etapa, usted deberd hacer constar en 
tIpapel el elnunciado del problema, laenumerac16n de sus contornos y su priorizaci6n. A 
modo de ejemplo: 

LA CONTAMINACION EN EL UTORAL CENTRAL 

Problema central: Sistema de alcantarillado de ciudades de Vifia del Mar, Quilpu6 
y Villa Alemana. 

Problemas anexos: Derrames de petroleo de embarcaciones en sector de Salinas y 

puerto. 

Basura enviada al mar por buques surtos en labahia. 

Obviamente el ejemplo es s6lo telegr6fico. Usted podrdi explayarse bastante mis en lo 
que considera cuales son los problemas que le afectan, no olvidando eso si, lanecesidad deuta coherencia l6gica impecable y una importante capacidad de sintesis ( la que es vital 
para entrar en conversac16n con alguna autoridad). En este 6iltimo sentido, si se han 
otupado tres tomos para abordar ladescripci6n de un problema, les aseguro que el
diputado, senador, intendente, alcalde u otra autoridad a laque se concurre, no ocuparn 
su tiempo semanal de trabajo en saber que fue lo que se quiso decir. Por eso, la capacidad
de resumir debe ser una virtud muy presente en quienes representen a algfin sector de la 
conumdad. 

6.2. SEGUNDO PASO: LA IDEA 

lenemos un problema. Dada nuestra idiosincracia, lo 6nico que puede justificar el
acabado estudio del problema es que desde el principio nosotros ya tengamos en nuestras 
mntes un principio de soluci6n. 

A] igual que en el caso antenor, debemos ordenar nuestra idea, de modo que sea
claramente inteligible por quien Ilegue a acercarse a ella. Nuevamente serd vital que 
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;,,oricemos nuuesros criterios de soluc16n planteados y los expongamos ordenadamente. Si 
!ug,:,mo, a pitnear criterios de soluc16n incompatibles entre si, serd pertmente separar 

',,llctainentel,i uno u otro, a tin de que no existan confusiones.e\posici6n de 

l'or UltaI. d,-hemo ,, recordar que set capaz de resumir, en estas materias, puede ser 
d (t% ihde i1i1torea exiltoa. 

6.3 TERCER PASO 0 PASO CENTRAL: IDEA Y LEY 

Aqu, Ilegamo,, i la esencia del presente documento, aquello que justifica elestudio del 
irLts de Iormaci(in de laley. Analizamos en prrafos anteriores el c6mo se gestaba una 
It%dciitro del proces(o legislativo lijado por laConstituci6n y esos conocimientos nos serfn 
ru,v utiles en este paso o etapa. 

Piws bien, a sta tercera etapa o PASO CENTRAL hemos arrivado con un problema
hien delimit,ido y una idea bien clara oe lo que queremos hacer para solucionarlo. 
lendrterns entonce, que someter nuestro proble'na e idea a una discus16n ampha, 
. CC( .imrnrtc ante personas que entiendan claramente cuales son las competencias de los 
diti tws 6rgamos dcl aparato estatal. 

E,,timaims que es Lonveniente someter a nuestro problema e idea, al menos a dos test 
prue~thas 

PRIM ERA PRUEBA:EL TEST DE CONVENIENCIA 

( uil es cl6rgano o elmedio mds apto para solucionar nuestro problema?. En otras 
1),!thr,is .quin puede Ilegar a materializar de manera ms rapida y eficiente nuestra idea 
Ipara0lIcIOnar clproblema' ic6mo se puede materializar nueqtra idea en forma eficaz, en 
oiden a sWlucionir oportunamente nuestro problema?. 

Nuestra evaluci6n debe jugar aqui con varios factores: 

1. 	 Generalidad o particularidad del problema Si el problema y su soluci6n tienen 
apectos de orden particular, seri mejor que pensemos en una soluci6n de nivel local 
o comunal. Si por el contrario, nuestra idea se refiere a materias de relevancia 
nacionil, sigamos pensando en hi Icy. 1.C6mo saber si estamos ante uno u otro ? 
Muy h'icil. Preguntese a si mismo si su problema lo tienen otras personas en el pais 
y si su soluci(n es tambitn valida para quienes lo sufren en Arica o en Punta Arenas. 

2. 	 Factor tiempo. Supongamos que pasamos labarrera anterior y llegamos a la 
conclusidn que nuestro problema tiene elcardcter de nacional. Tambifn debemos 
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ealuar algo que puede parecer desagradable, pero que es real :un proyecto de leyno se aprueba de un dia para otro.A] menos, deberA partirse de la base de un parde meses -como minimo- como demora para el despacho de una ley. Recordemos,que on proyecto de ley cualquiera podrA ser sometido a anmlisis por muchose,pecialhtas del Ejecutivo, muchos diputados y muchos senadores. No se trata de 
un simple papel il cual ciento sesenta y seis parlamentanos no dan importancla yaprueban sin leer. Las leyes de laReptiblica son algo muy importante y, por ende, 
su elaboraci6n es un proceso muy cuidadoso y lento. 

Entonces serdi convemente que revisemos nuestras alternativas. Ya sabemos que sinutetro problema cambialr completamente su fisonomia en menos de tres meses,entonLes vdyamo, descartando el intento de crear una ley para soluclonarlo. Noolvademos que las autoridades locales y regionales gozan de m6ltiples y ampliascompetencmis dentro de sus jurisdicciones. Consecuentemente, slse conoce bien cual 
es el rgano adecuado, es bien probable que el problema y laidea de soluci6n seanrapidamente Ilevaidos a cabo por un agente del Ejecutivo, sin que sea necesario 
recurrr al Legmslativo. 

3. Lactor costo econ6mico. El tiempo tamb6n es costo, pero observemos los gastos que
,ignilique elaborar una ley desde otra perspectiva. Supongamos que ha pasado laspreguntas anteriores y aparece como relativamente conveniente iniciar las gestionestendientes a elaborar una ley.Ahora bien. Su problema y laidea para solucionarlodeber~in pasar por varias instancias antes de siquiera ingresar a Ia Oficlna de Partesdel Senado oCimara de Diputados. Eventualmentc, deberA contarse con el auxdliode un especialista en derecho para que redacte algo parecido a un anteproyecto dele.y e,,topodria significar un costo. Tambi6n se deberA contas con audiencias con un Diputado o Senador y en lamedida que ello signifique viajes,no deberA olvidarse 
que estos importan gastos. En fin, existen miltiples Areas en este trabajo que puedensignilacar un costo para los interesados, los que deberan ser sopesados con losbeneacios que pueda Ilegar a producir laley aprobada. 

4. Factor de alternatividad. Aun cuando se cumphesen cabalmente las exigencias
anteriormente enunciadas, serfA oportuno preguntarse si existen otras alternativas. Enotras palabras, deberemos preguntarnos s nuestro problema y Ia idea parasolucionarlo puede Ilevarse a efecto mediante otros 6rganos omecfnismos juridicos.
Asi, es posible que para un poblador de Pueblo Natales lasoluci6n a su problemapueda provenar de una Ordenanza municipal dictada por el Alcalde de Puerto
Natales, sin que haya ninguna necesldad de abordar el conflicto desde laperspectiva
de una ley. 
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5. 	 Otros tactores. No debemos olvidar que los problemas a solucionar dentro de una 
sociedad tan compleja como la nuestra son infinitos. Tambi~n son infinitas las 
considcraciones que pueden hacerse en torno a la convemencia de iniciar la soluci6n 
de un problemtri por medio de una ley y por ello agregamos como una puerta ablerta, 
este Ilamado de atenc16n sobre otros lactores que deberfin ser descubiertos y 
sopesados por los propios interesados. 
A iodo de ejemplo, podemo, hacer ver que la realidad y !as circunstancias politicas 
inperantes tambin pueden Ilegar a condicionar firmemente el 6xito de una miciativa 
lcgislitiva liderada por un sector de ,a comumdad. Si usted concurre con un 
,rteproyecto de Icy muy elaborado ante la oicina de su patiamentario el dia en que 
precisamentc vence el plazo para despachar la Iey de presupuestos, no tendr por 
qu asustarse Si nadie pone mucha atenci6n en su brillante idea. Entenderi que asf 
es el mundo de la politica. 

SEGUNDA PRUEBA:EL TEST DE CONSTITUCIONALIDAD 

"lenemos entonces que nuestra idea podria ser ley desde la perspectiva de la 
convenienc. tlemos recogido nuestro problema y el criterio de soluc16n y hemos 
iMprobado que parcce ser la Icy el mejor medio para materializario y Ilevarlo a efecto. Sin 

embanrgo, nuestra opiniOn de conveniencia no es lo 6nico importante desde la perspectiva 
dLI derecho constitucional. 

Dehemos observar las materias que comprende nuestra idea y asegurarnos de al menob 
dos c ,a,. trimero, saber si estamos dentro del campo de las materias de ley y, segundo, a 
iqueCirgano le corresponde la iniciativa en esta matoria. 

En relaci6n con el primer punto, nuestra tarea consistitr en observar si la materia de 
la ni iativa cabe o no dentro del listado de materias de ley ordmaria contenido en el 
artIt111 (0 de la Constituci6n Politica de 1980. Eventualmente, deberemos comparar nuestra 
Miltita cai los hstados de materias de Ley Orgfnica Constitucional o Ley de Qu6rum 
('ilfficado ,pero ello s6lo serii en casos mfis excepcionales. Si descubrimos que nuestra 
mativa no est i dentro de las materias de ley ( y esto lo comprobamos consultando a un 
especimsta en a materi) ,entonces ser manifiesto que la soluci6n a nuestro problema no 
sc ,mipara en la via legislativa y por Io tanto ser, conveniente investigar cuales son los 
procedimentos adecuados para obtener un resultado positivo frente a mi problema. 

En relaci6n con el segundo punto deberemos averiguar a quifn corresponde la iniciativa 
legislativa en lh materia de nuestra iniciativa. La regla general es que esta iniciativa 
pertcnezca indistintamente tanto a parlamentarios como al Presidente de la Repiblica. Pero 
el articulo 62 de la Constituci6n Politica de 180 enumera varias materias que son de 
iniciitiva exclusiva del Presidente de ]a Repiblica, las que por lo tanto, no pueden iniciarse 
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por medio de alguna moci6n de diputado o senador. Si nuestro anteproyecto estA dentro de 
las m aterias de iniciativa exclusiva del Presidente tie la Reptblica, nuestros esfuerzos 
debe-ian orientar,;u a convencer al Ejecutivo y sus asesores acerca 
dc las hondades de nuestra idea legislativa. 

Este es entonces el segundo test al que debemos someter nuestra idea. Recordamos que 
en piginas anteriores se estudi6 el contemdo de las leyes, Io que puede ser valioso al 

ornctnti dedcterminar si la idea en cuesti6n puede o no ser considerada dentro de los 
contenidos de la ley Insistimos en ]a generalidad que el articulo 60 parece exigir a todas las 
materias de ley. 

6.4. CUARTO PASO: LA FORMA JURIDICA 

En todas las etapas anteriores podemos proceder en base a conceptos juridicos generales. 
No se requiere de una gran cultura en el campo del derecho para entender Io que hemos 
explicado con anteriondad, ni para detectar un problema, ni para idear una soluci6n. Pero 
tarde o temprano, si queremos dar vida a una ley, deberemos expresar nuestras ideas en una 
formra estrictamente juridica. 

En este campo no hay una receta universal. Puede que baste nuestra idea de soluc16n 
de un problema para que al-tin Ministero, algin 6rgano local o regional (la Intendencia,la 
Goberna-,6n o Ia Municipalidad), alg6n partido politico o algun diputado o senador, 
asurnan, por medio de su departamento juridico, la tarea de dar forma legal a nuestro 
anteproyecto. Si ello es asi, es probable que r~pidamente podamos ver que nuestros planes 
e ideas adquieren unas formas por completo desconocidas. Articulos, titulos, nmeros e 
incisos, forman parte de un lenguaje legal que no necesariamente debe ser conocido a 
cahalidad por todos los ciudadanos. Bastar6 que el experto en cuesti6n sea capaz de 
expresar el c6mo nuestras ideas adquirieron forma legal y con qu6 caracteristicas Io hicieron. 

No debemos dejar de considerar una hip6tesis en la cual los ciudadanos no tienen 
acceso a las instituciones y personas recifn sefialadas. Pues blen, no serf raro entonces que 
scan los propios cuerpos sociales intermedios quienes a trav6s de sus propios medios logren 
acceder a algin tipo de asesoria legal capaz de dar formas juridicas a un anteproyecto. 
Aqui noi es raro encontrar que tanto sindicatos como organizaciones gremiales cuentan con 
servicios de asistencia judicial gratuita, los que de una u otra manera pueden colaborar en 
esta tarea. 
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6 5. QUINTO PASO: EL PATROCINIO LEGISLATIVO 

(omo schadlamnos con anterioridad, la ciudadania y con mayor raz6n el ciudadano 
.ticular. no cucntan Co iniciativa legislativa. Es decir, no basta con tener un proyecto de 

It , Ltsrito por v%,inro o muchos ciudadanos, para que su presentaci6n ante la Oficina de
P rire, de cutlquicra de las CAmaras d6 origen al macio de la tramitac16n de la ley. Serd 
nctcs,,rio que el Presidente de la Reptiblca, algin Diputado o Senador, auspicien y
sI,, i lmn tn prtyccto de ley determnado, para que este tenga validez como miciativa 

l)c ctc ntodo. en la pr ictica cualquier grupo que pretenda dar origen a la dictaci6n 
dcmu eN determinada debcr-i ponerse en contacto con algfin diputado o senador, o bien
t,1 cl PI sidente de la Repilblica o sus agentes. Existir-in probablemente varmas audiencmas, 
en las cuuaes se himrin muchas preguntas y se solictarn min6ltiples antecedentes, de modo 
11LtIa ttoridad se convenza de ]a necesidad de elaborar una ley. No bcr, infrecuente una 

timpana de prensa local o nacional que tambi6n defienda la necesidad d. ]a inicialiva, pues
dc otro modo no seri tlcil generar cofnsenso en relaci6n con la importancia del proyecto.
I 'I I',.mlthMIs striin las puertas y los despachos en los cuales se discutird nuestra idea 
oin ml , ell() guarda perfecta relac16n con la importancia de la ley. Quizis sea el largo 
pci plo riecesario para convertir una idea en ley el que nos convenza de su real ubicaci6n 
dent o del ordenaniento juridico nacional. 

6.6. DOS EJEMPLOS 

Primer ejemplo. 

Una vecina tiene un grave problema con su abuelita. A esta honorable sefiora le han 
sospendido el pago de su pensi6n de viudez en virtud de un oficio enviado desde Santiago 
a la nstituci6n previsional, el que sefiala que existiria constancia de una seria laguna en las 
cotizaciones efectuadas por !,u mando durante su paso por la administraci6n ptblica.
Extraohicialmente algunos futic-onarios de la nstituci6n previsional sefialan que el problema 
sw habria originado en el incendio de unos archivos pertenecientes al departamento de 
tontahilidad de la repartici6n p6blica donde en vida trabajo el marido de la abuelhta. 
Sahemos ademiis que este sefior, fue un gran funcionarao que Ileg6 a desempefiar el cargo
de jete de servicio Nque en su tiempo lbre dedic6 gran parte de su tiempo a servir como 
micmhro actlivo de una Compafhia de Bomberos. Tenemos entonces que Ia viuda de este 
Liudadano ejemplar ha sado privada de lo b.sico como consecuencia de un error 
adma strativo. 
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.En ete caso concreto, conviene que pida una audiencia al diputado de mi distrito, 
Iai,! que trainite unit Icy que conceda una pensi6n de gracia aesta atribulada sefiora ?.La 
ic~ouc~, e's NO No parece itil pedir una audiencia al parlamentario del distrito para que 
lit)r ntdio de tna ley pretenda solucionar el problema. Por lo pronto, esta ley no cumple 
con Ia regla de generalidad que enunciamos al momento de distinguir criterios de 
t.oi'\liencli Ne, probable que algunos consideren que no cabe dentro de las materias de 
Iev ordiniria scfialadas por el articulo 60 de la Constituci6n. Si usted insiste y pide la 
,itidILcn ,i yel diputado se la concede, puede quc se logre algo, pero, atenci6n, el delicado 
~ntl lrlaneiit,trio no estari haciendo uso de sus tacultades legislativas, smo s6lo de los 
but. io, oticio,. Con que cuenia como un servidor del aparato pfblico. Es en este punto
d,de Lonviene preguntarse si es el diputado el mejor intermediario que podemos encontrar 
patra hi ,olhLcion de nuestro problema. Recordemos que un parlamentario dispone siempre
de escJo tepipo y en este cao particular puede que s6lo cuente con el tiempo necesario 
pra elettuar tn par de Ilamadas telef6ni ts. Seria muy raro que un diputado dispusiera del 
ticmpo suticiente para solucionar personalmente cada uno de los miles de pequefios 
problemas que pueden sutrir los electores de su circunscripci6n. 

ilntonce%. ante, de porhar en nuestro derecho a ser oido por un parlamentario, cabe 
preguntarse cual serii la utilidad de esta reun6n. En el ejemplo en cuesti6n ,recorde,,ios que 
ex,sten C(orporaciones de Asistencia Judicial gratuita en cada una de las ciudades del pafs,
la,, que s enLuentran organizadas en orden a prestar un completo y permanente servicio 
ie aesoria legal a quienes sufren de problemas como el recien enunciado. QuizAs sea mejor 

L0ncUrrir a esios servicios (desde el punto de vista de ]a eficiencia) para la soluci6n de 
iiuc,,ro% pr blenimas, aunque les recuerdo que la decisi6n definitiva siempre quedarS en 
nl. ino% del ciudadalno. 

Segundo ejemplo. 

Supongamos que soy un minero que trabaja en forma independiente en el campo de lo 
que se denomma pequefia mineria. Mi lugar de trabajo es la cordillera y me encuentro 
hastante distante de cualquier centro urbano. Dentro de las tareas de extracci6n requiero 
hahbitualmente de una gran cantidad de explosivos. 

Pet, hien, en virtud de aigunas situaciones puntuales, la legislaci6n referida al control 
dc armas y explosivos se ha liecho mas rigida. De este modo, se han limitado las cantidades 
m,iximas de dinamita que puede adquirir un pequeflo minero, a fin de evitar que por medio 
de robot, o hurto, comienzen a circular en malas manos grandes cantidades de peligrosos 
explosivos. Como consecuencia de lo anterior, yo como pequefho empresario de Ia mineria 
deho realizar oicho viajes al mes a la ciudad para adquirir los explosivos, los que antes 
adquiria en un sl viaje. Como me encuentro trabajando bastante adentro de la Cordillera, 
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catia viaje tiene un costo carisimo y de seguir en vigencia estas disposiciones rdpidamente 
mi cmpresa Ilegaria a la quiebra, pues los costos comienzan a subir muy por encima de los 
inIgresm,. 

'Cuil es lIasolucion en este caso ? A mi, pequefio empresario de la mineria me interesa 
qltu se cree una Icy especial que regule ]a venta de explosivos desde la perspectiva de 
quienc, s6lo powseen empresas que explotan pequefios yacimientos. iPretendo que se dicte 
una Icy particular que me beneicie s61o a mi ? No. La idea es que se regule en general el 
problena, de inodo tal que se solucioie un problema que afecta tanto a los empresarios 

uriero de li Priniera Regi6n como a los de ]a D6cimo Segunda Regi6n. 

:n este taso, el empresario deberdi solicitar audiencia al diputado o senador que le sea 
Ma% flin. con el prop6sito de plantearle su problema y sus ideas para solucionarlo. Si este 
pai lanientario descubre que el problema detectado tiene en realidad una gran extensi6n, es 
bast.inte probable que provea a la idea presentada, de los auxilios necesarios para darle 
torrna legal, de modo tal que se cuente en detinitiva con un proyecto de ley en forma. 

Si todo ha salido bien, el diputado o senador consultarai a su partido politico y a los 
c\pcrtis pertinente% con el objeto de apreciar los aspectos t~cnicos y politicos envueltos en 
cl proyccto. Una vez concluida su evaluaci6n, el proyecto serA presentado ante ]a Oficina 
de Partes de li cmara respectiva, con la firma del diputado o senador que auspici6 el 
proyecto. Alli, desputs de un largo camino ,veremos como nuestra idea finalmente se 
convirilu) en ley. 
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EL CIUDADANO EN EL CONGRESO NACIONAL
 

ENRIQUE CANALES V. 
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INTIRODUCCION 

El Ciudadano, conceptualizado juridicamente, corresponde a toda persona de 
nacionalidad chilena (con excepci6n de los extranjeros avecindados en Chile por mis de 

r aflo,), mayor de 18 ahos de edad yque no haya sido condenado a pena aflictiva (esn11co 
det r,que no haya sido condenada a pena corporal o privativa de libertad igual o superior
d 3 afio%y un dia). La calidad de ciudadano otorga, gendricamente, los derechos de elegir
mndt-jante sutragro personal Igualitario y secreto a las personas que opten a los cargos de 
cle(t Wonpopular, de paracipar en lisvotaciones populares y el derecho de ser elegido o a 
oplr a cargo, de elecc16n popular. 

En el ejercic) del derecho de elegir, los ciudadanos configuran ]a integraci6n de las 
Cnaras de Diputrdos y Senadores que los representan en el Congreso Nacional, con las 
( extcpcione, -onstIturdas por Senadores no elegidos por votac16n popular, cuyos cargos se 
ger'eran de 1 eno derecho y seg6n el procedimiento de designaci6n establecido en los incisos 
ter.ero y sigu entes del articulo cuarenta y cinco de laConstituci6n Politica de laRepiblica. 

Los Parlamentarios son representantes de sus electores, es decir, de los ciudadanos 
que han partlcipado en las votaciones populares que han dado origen a sus cargos. 

Todo cnwdadano, por lotanto, tiene el derecho y el deber de interesarse en los 
aunto, ptblhcos que conocen sus representantes, siguiendo su gesti6n y reclamando su 
,tenci'm en los asuntos de interns general que sean de competencia del Congreso. 

1-1Congrewo es lamado tambi n Parlamento, pues constituye el lugar donde se 
plantean, estudlan y debaten los asuntos de interns general normativo para la gestaci6n de
laIcy, en procesos de anflisis y discusi6n que terminan en votaciones donde prima el 
principio democrfrtico de las mayorias. 
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1. RELACION ENTRE EL PARLAMENTO Y EL CIUDADANO 

El Congreo Nacional estAi compuesto por la Cfmara de Diputados y el Senado, 
('plporacones integradas por sus respectivos parlamentarios como representantes de la 
volottad popular. En consecuencia, el ejercicio del mandato que el pueblo da a los 
parlarnentarios debe ser liscalizado por aqu6l, es decir, por los ciudadanos durante todo su 
ejerclclo 

Los ciudadanos debei ayudar en la tarea legislativa asus representantes colaborando 
pari hatcer mA1,cliciente su tunc16n. Ejemplo: Informando a los parlamentanos acerca de 
Iotvmtcrcse%y caracteristlcas de los t6picos de relevancia comin a los sectores de actividad 
,dque pertencten determinados grupos como los trabajadores, los empresarios, etc. 

2. SERVICIOS DEL CONGRESO NACIONAL UTILES AL CIUDADANO 

LI Congreso Nacional, dividido en dos ramas, la C.1mara de Diputados y el Senado, 
posce un conjunto de servicios que se encuentran dentro de la Oficina de la Cimara de 
l)iputados y de la Oficina del Senado. 

Estos Servicios cumplen labores de apoyo al trabajo de los parlamentarios. 

Con respecto a ellos, destacaremos los que presentan rasgos de interds y que por sus
funciones pueden ser iftiles a los ciudadanos en el marco de la relaci6n que puede darse 
con los parlamentarios y de las materias que ellos conocen. 

FI conjunto de servicios de cada Cfmara tienen como jefe al Secretario de la CAmara 
de Diputados y al Secretario del Senado para sus respecnvas oficinas. 

2.1. La Secretaria de cada CAmara. 

La informaci6n sobre la tramitac16n de un proyecto de ley se canaliza por la 
Secretaria de cada Cimara, partiendo por la Oficina de Partes, donde ingresa toda moci6n 
o mensaje que da origen a la tramitaci6n de un proyecto de ley, hasta Ilegar al archivo 
donde se guardan los antecedentes de los trimtes efectuados. 

lUs etapas intermedias de la tramitaci6n de un proyecto de ley, corresponden luego
del ingreso de la respectiva moc16n o mensaje, a la Oficina de Partes, a la cuenta sobre la 
moc16n o mensaje en la Sala y su despacho a la respectiva Comisi6n que deber6 avocarse 
a su estudio y elaborar un intorme para someter a votaci6n el provecto en general
(corresponde a la votacj6n de Ia idea de legislar sobre la materia del proyecto). Luego,
puede que se introduzcan Indicaciones (supresiones, adiciones o enmiendas al proyecto), 
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pas;ndo a Iirespectiva Comisi6n para ]a elaboraci6n de un segundo informe, salvo que se
.kut rde ornitir elsegundo intorme de comisi6n y entrar mmediatamente a ]a discus16n 
parrot utar o dejai sta para una pT6xjma ses16n. 

Una ,,ezevacuado el segundo intorme de Comis16n o si no hay Indicaciones, una vez
,,pmrbada laidea de legislar o el proyecto en general, pasa a ]a discusin particular de cada
IMO LIOsus precepto, en el primer caso y, se entenderi aprobado en particular, en el 
,ciundo 

Sin perjuicio de los demfs trimites internos del proyecto, las etapas de tramitaci6n 
a ,gotadas quedarin, con lainformaci6n documental que dan testimonio de ellas, en 

Toda lamformac16n relativa a latraritacidn de un proyecto de Icy tiene carfcter 
puhlh~o una vez terminado cada trimite; por lo tanto, puede ser solicitada en laSecretaria
de larcspectiva imara por cualquier persona. 

Uno dc los tuncionarios del Congreso Nacional que tiene mayor relevancia durante
iitac~in unl tr, de proyecto de ley es el Secretario de la respectiva Comisi6n 

paolimentaria, avocada a su estudio e informe. 

Frataindose de proyectos sobre materias relevantes y de intenso estudio, es de gran
utilidad intentar laaverignaco,, de sus pormenores a traves del respectivo Secretario de 
( olisilin. 

2.2 Adems de laSecretaria de cada CAmara, existe en ellas: 

2.2 I. La Oficina de Inforniaciones: Tiene por funci6n recabar lainformaci6n relativa a 
todos los organismos de laAdministraci6n del Estado yde todos aquellos organismos
en que elEstado tenga representaci6n o aportes de capital mayoritario, y de las 
personas juridicas creadas por ley. 

Ademiis. en su caracter de 6rgano interno del Congreso Nacional est6 facultada para
solicitar a los organismos de ia Administraci6n del Estado informes y antecedentes 
especiicos, losque obligatoriamente deben remitirle lainformaci6n requerida, salvo 
que, por expresa disposici6n de laley, dicha informaci6n tenga el cardcter de secreta 
o reservada. 
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22 2. El Sen'icio Tcnico de Redacci6n de Sesiones. Es el encargado de elaborar las 
%clsiones taquigriificas de las sesiones y, previa correcci6n de ]a redacci6n y
idecuacii'n al estilo parlamentario, confecciona las versiones oficiales para el Diario 

de Sesiones del S-nado y el Boletin de Sesiones de li Cimara de Diputados, mils las 
%ersiones oticiales de li prensa que, en el caso del Senado son publicadas en los 
DIrios 'La Epoca" y "El Mercurio de Santiago" y, en el caso de la Cimara de 
I)iptndo,. son publicadas en el Diario "La Tercera". 

2 2 1 	 El Senicio de Secretarios Administrativos: Su personal desarrolla labores de 
serctat11, dentro de los servicios de cada Cimara. 

2.2 	 . El Ser.icio de Tesorerfa. Su func16n estfi referida a todo lo relacionado con la 
percepclon, administraci6n y egreso de los londos de su correspondiente Corporac16n. 

2.2.5. 	 El Sericio de Ofictales Administrativos de Servicio y de Comedores: Su personal 
desempefii labores auxiliares del estamento administrativo, tareas de servicio en los 
recintos del Congreso y en sus Comedores. Los jefes de estos servicios son los 
Edecancs del Senado y de ]a Cimara de Diputados, quienes ademfis ti,'nen a su 
cargo el protocolo de cada corporac6n. 

En la Cimara de Diputados, ademfis existe personal destinado a la mantenci6n de 
jardines. 

2.3. l.a Biblioteca del Congreso Nacional. 

A diterencLia de los servicios sefialados precedentemente, la Biblioteca del Congreso
\actonal no es on servicio adscrito a cada Cimara sino un 6rgano o ente comtin a ambas 
(amaras, qe tlene una compleja y bien estructurada orgfnica y divisiones internas de gran
nyuda tinto para los parlamentarios como para aquellas personas interesadas en acceder a 
!a gran cintdad de ntormaci6n que maneja. 

Fin so cairiicter de Biblioteca Parlamentana, coadyudante(*) de la funci6n legislativa
dcl Conagreo Nacional, cuenta con on Fondo Bibliogrfifico orientado, por una parte, hacia 
la c,'peclahzlcain juridaco-sociol6gica, y por otra, hacia los conocimientos enciclopfdicos, 
dada It vaaida gaai de ternas que debe abarcar la preocupaci6n del legislador y del 
politico 

El tondo hbliogrfico de la Biblioteca contiene ejemplares 6nicos de alto valor, y
colecciones especfticas, como son los textos de las sesiones del Parlamento Chileno. 
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Dicho fondo estfi constituido, entre otras, por las siguientes colecciones: 

I. 	 Libros y Folletos 

a) 	 Fondo Genefal de Libros (Colecciones actia y rasiva, de Derecho, 
Historia,Ciencias Politicas y Sociales, Filosofia, Ciencias Humanas,Literatura, 
etc.); 

b) 	 Obras de referencia general; 

c) 	 Colecci6n de folletos; 

d) 	 Colecciones Per16dicas (Hemeroteca). 

() Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional, folleto explicativo, Editorial Universitaria, 
Santiago. 1980. 

La Hemeroteca posee varios miles de titulos de publicaciones peri6dicas distribuidos 
en los siguientes colecciones: 

a) Diaros;
 
b) Revistas y Anuarios;
 
c) Publicaciones seriadas;
 
d) Boletmes parlamentanos;
 
e) Boletines oficiales;
 
f) Obras y publicaciones de referencia, y

g)Dep6sito Oficial de Documentos de Organismos Internacionales.
 

11.Servicios Especiales de la Biblioteca 

I. 	 Archivo de Recortes de Prensa Nacional. 
(1954- ). 

2. 	 Archivo de Articulos sobre Chile de laprensa extranjera.
 
(1977

3. 	 Canje Nacional e Internacional. 

2.4.. El Centro de Informfitica y Computaci6n. 

Su existencia legal tiene origen a partir del articulo tercero de la Ley Orginica
Constitucional del Congreso Nacional, nfimero 18.918, publicada en el Diario Oficial de 
fecha 5 de febrero de 1990. 
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Sin embargo, su creaci6n se remonta a miis de cuatro ahos antes de ]a dictaci6n de la 
Lev Org-Anica Constitucional del Congreso Nacional, como una dependencia de laBiblioteca 
del Congreso Nacional, forma que afin couserva, sin que se haya independizado de ella. 

La concepc16n de este organismo pretende un sistema computarizado de informaci6n 
y apoy,) alCongreso Nacional, que se desglosa en cuatro objetivos: 

I - Informaci6n sobre legislaci6n.

2 - Apoyo para docamentac16n.
 
3 - In ormaci6n estadistica.
 
4- Intormacion y apoyo para gesti6n administrativa.
 

Para el cumplimiento de estos objetivos, se han puesto al alcance de los usuarios 
bases de datos que ti-nen almacenada informari6n sobre las siguieotes materias: 

a) Norma, legales. 
b) Norma%administrativas.
 
c) Jurisprudencia judicial.
 
d) Jurisprudencia administrativa.
 
c) 1-istoria de laLey.
 
f) Labo: parlamentaria.
 
g) Administraci6n financiera, de personal yde materiales.
 

Este servicio dt'lCongreso Nacional puede ser consultado por los interesados sobre 
laof ormaci6n de que dispone, en materia de actualizaci6n de la normativa legal vigente y
de labor parlamentaria, siendo, esta 6ltima de gran utilidad para conocer en forma rfpida 
y expedita el estado de tramitaci6n de los proyectos de ley que se encietran en el Congreso 
Nacional. 
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LA COMUNICACION CON LOS PARLAMENTARIOS 

la lorma en que una persona puede comunicarse con un parlamentario esd= ,-2nd~e1alo,Comit5 Parlamentarios, dentro del Congreso Nacional, o a ]a oficina del
J hnitario, luera dee,u l.n 

3.1. El ('onit6 Parlamentario 

L, clar(iclIo 1', nuniero 15 dtl Reglamento de laCfmara de Diputados, se definenLW11o Josorganm,,no, que, constituidos de conformidad a este Reglamento, agrupan a unnumero dc Dptados v a travds de su Jefe permiten larelaci6n de laMesa de laCfmaracor laCorporatmin, con eltin de hacer mils expedita latramitaci6n de los a-untos sometidos 
ii SI C 1OflInlel(if)". 

('orrcponide a lo, 6rganos que representan lacorrelaci6n de fuerzas politicas,'Jd"oh clnumcro de parlamentarios de los diferentes partidos politicos e independientes
(pie 'itcgrul cara Cii mara 

Lm Con ,it,Parlamentarios, generalmente, Ilevan el nombre del partido politico alUC pertcneccn los Diputado, o Senadores que los integran, salvo cuando(mottt, dc parlarnentarios independlentes se trata de o mixtos; estos 61timos integrados porptrlnt ntiio,,de diferentes partidos o por parlamentarios de uno omiis parodos politicos 
y par!,incntrio, independientes. Ejemplo: Cfimara de Diputados, Comit6 de Renovaci6nNtonal. Coinit de laDenocracia Cristiana, etc. 

Cadi Con t posee una sala (u oficina) dentro del recinto de ]a respectiva Chmara.L.,,isi
Lomo, por ejemplo, el Comiu de laUn16n Dern6crata Independiente (UDI), poseeuna sala en laCfinara de Diputados y a ella confluyen regularinente los Diputados de esepart do politico, nentras se encuentran desarrollando sus labores en el Congreso Nacional. 

En cotnsecoenca, es posible uhicar y contactar a los parlamentarios en las salas dest,,
respet tV0%Lomit3S, especialmente durante los dias de sesiones de Sala (es decir, de sucot!espondtente C.imarm) y de Comisi6n. 

Un encuettro con un parlamentario en lasala de su respectivo Comit6, debe ser
plrcurido para planteirle 
en terminos concisos t6picos que puedan despertar su interds,pata tratar potertormnentc los temas planteados en forma extensa. 

La raz6n por lacual se aconseja entrevistas cortas que motiven el interfs delpc'rlitnttar o para que los asuntos que se ponen en su conocimiento puedan ser tratadoslaamnente con postertoridad, se funda en el hecho del escaso tienpo disponible para elptrlmemndro durante su permanenca en el Congreso Nacional, dada lamagnitud detra!ijo. su 
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3.2. La Olicina del Parlamentario 

Le conterinmos esta denominaci6n al lugar o lugares fisicos destinados por cada 
pirlamentarlo a laatenc16n del electorado y de toda persona o grupo de personas con los 
tt'lfc,,
trate asunto, relativos a su gest16n parlamentaria. 

AdeniI. laOticina del Parlamentario corresponde a su recinto de trabajo, mientras 
-o setewuerlra en elCongreso Nacional. 

Tales oicinas podemos encontrarlas, tanto en laciudad sede del Congreso Nacional 
S%.Alparaiso -. como en ciudades ubicadas dentro del respectivo distrito o circunscripci6n
elctIoral que cada parlamentarino representa. 

Sohre elparticular, es necesano tener presente que al tiempo en que laconstrucc16n 
dcl Editicio dcl Congres.a Nacional quede concluida, cada parlamentario tendrA una oficina 
en Ids Torre', uhicadas en laparte posterior del edificio. 

Para aumir contacto con in Diputado o Senador, lo mis aconsejable es que sea 
procurado a trav6s de su oticina, donde se puede acceder con facilidad a sus colaboradores 
quienes disponen de lainformaci6n suficiente para manejar su agenda, comunicaciones y 
iclaciones p6hlicas. 

De csta torma, los asuntos de importancia pueden ser tratados oportanamente. 

En laconformac16n de laOficma del Parlamentario y, especificamente, con respecto 
a laprcciada labor que desempefian sus colaboradores, es necesaro referirse a los 
Sctretdrios de Parlamentarios. 

Estas personas, de latotal confianza de cada parlamentario y cuya asistencia va desde 
lacolahorac'rn permanente ea el trabajo parlamentario, hasta el trabajo politico,
representan elnecesario nexo para acceder a un Diputado o Senador. 

Por Io tanto, las comunicaciones con un Diputado o Senador, tienen mayor facilidad 
de rccpci6n, respuesta y coordinaci6n cuando se realizan a trav6s de larespectiva oficio"I
del parlamentario y, principalmente, cuando son canalizadas a trav6s de los Secretarios de 
Parlamentarios. 
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COMO SEGUIR EL DESEMPENO PUBUCO DE UN PARLAMENTARIO 

La labor parlamentaria sigmfica la gest16n de asuntos p6blicos de interns general, por
personas que en su mayorfa son representativas de la voluntad popular, elegidos por los(iu(dadantos de la Republica, para que cumplan su mandato por un determinado periodo de 
tlcmpo. 

En consccuencia, el parlamentario desempefia una tarea de carfcter p6blico y de 
ilicros general. 

Tales caracteristicas de su labor, nos llevan a tratar sobre el control que el electorado 
putlde ejercer sobre esta actividad. 

Considerando que el mandato del electorado recae en una persona para ejercer unaactv!dad publica, que dicha actividad tiene por objeto la intervenci6n en las grandesdecistones y detiniciones de politicas de mtercs y efectos generales mediante la creaci6n,dcrogici6n o modlfiuici6n de preceptos de aplicaci6n general cuya expresi6n formal es, porexcclencii, la Icy; debemos remarcar que es'a actividad puede y debe estar sometida a]control de los ciudadanos, quienes ademfis de la calificaci6n general del desempefio de un
1)iputado o Senador al trmmo de su mandato, pueden ir fiscalizando paso a paso su labor,,,bre todo tuando le corresponda actuar en asuntos que alcancen los intereses de ciertos 
schores del electorado. 

L, actuac16n de los parlamentarios en los asuntos ptiblicos es realizada a trav6s deriversas expresiones con caracteristicas mAs o menos formales que permiten el conocimiento 
p6ihhco de su labor. 

Es precisamente la posibilidad de conocimiento ptiblico de Ia labor parlamentaria,
m is la difusi6n que sobre el tema realizan los med~os de comunicaci6n, lo que permite a losciudadanos mtormarse acerca del trabajo parlamentario e incluso fiscalizar el desempeflo
de cada Diputado o Senador en particular. 

La actividad pfbica del parlamento dentro del Congreso Nacional, especialmente larclerida a su participaci6n durante la tramitaci6n de los proyectos de ley, tiene variasexpresiones cuyo conocimiento es fundamental para el seguimiento del trabajo
parlamentario. 

336 



"I I (, dadananm (,utn,., Naciunar Ennque CanakaV CEAL - UCV 

Tales expresiones son principalmerite, las siguientes: 

4.1. Las Mnciones Parlamentarias 

La flciativa para dar origen a latram:.-icm6n de un proyecto de ley, corresponde a 
los l)iputados y Senadorcs, a travds de las mociones y al Presidente de ]a Repfblica, a travs 
de mensatje% dirigidos al Congreso. 

Las niociones parlamentarias corresponden a los proyectos de ley que los 
parlnientarlios presentan a tramitaci6n en 
%u respectiva C~imara, pudiendo versar s6lo sobre materias de ley que no sean de la 
ilnmativa exclusiva del Presidente de laRep6blhca, nj del Senado. 

En elcaso de los Diputados, las moczones no pueden ser firmadas por mds de diez 
cicel caso de 'os Senadores, las mociones no pueden ser firmadas por m~s de cinco. 

Por Iotnto, los ciudadanos interesados en laregulaci6n legal de ciertas materias en 
on scntido determinado. pueden acercarse a Diputados o Senadores que est n dispuestos 
a etaborar, presentar y apoyar una moci6n que satisfaga sus requerimientos. 

Asimmsno, uni vez obtenido el apoyo de un parlamentario dispuesto apresentar una 
mod61 o cuando ya hubiere sido presentada por uno o mis de ellos, es importante 
conseguir elapoyo de un n6mero de parlamentarios suficiente para alcanzar el qu6rum de 
airol lcOn del proyecto. 

4.2. las Comisiones parlamentarias 

Para su conceptualhzaci6n podemos guiarnos por ]a definici6n contenida en el artfculo 
prinero, nimero catorce del Reglamento de laCimara de Diputados, cuyo tenor es el 
%lgtlcnte. 

"Comisi6n, es un 6rgano colegiado compuesto de un nzimero determinado de 
1)il)t iido, y, excepcionalmente, por Diputados y Senadores, cuya func16n primordial es el 
estudio pormenorizado y especializado de cada uno de los proyectos de ley y de las materias 
que por diposici6n del presente Reglamento, son sometidas a su conocimiento". 

Si bien esta definici6n concierne a las Comisiones de laC~imara de Diputados, es 
aplicable tanto a las Comisiones de dicha Cmara como para las del Senado, en los 
,gmgicntes trminos geneicos: 

"Comisi6n, es un organismo colegiado compuesto de un n6mero determinado de 
parlamentarios de cada Cmara y, excepcionalmente, por parlamentarios de ambas 

337 



-, ( , '. t ,,5 ' t) .m,, tinar,at I nnqueCanals CI'LAL- U.V 

(ilmras, cuyi tuncion primordial es el estudio pormenorizado y especiahzado de cada uno 
de lws proyectos de ley y de las materias que por disposici6n reglamentaria, son sometidas 
a1mi Lonocinmento". 

L.:i, Conliones parlamentarlas de cada Cfmara estlin integradas s6io por Diputados 
ti Senadoies, ctando se trata de las Comisiones Permanentes, Especiales o Unidas; y 

CSt, t11teTIr~LdiL trata de las Comisiones Mixtas.por l)iputado, y Senadores cuando se 

ILI trabkjo lundamental de las Comisiones parlamentanas consiste en el estudio e 
mhorine de lo, proyectos, de ley sometidos a tramitacifn en el Congreso Nacional. 

Los interesado, el lia orientacin de un proyecto sometido Comisi6n, pueden conocer 
Io, inlormes respctivos a trav5, de su solicitud a la Secretaria de cada Cfmara, o bien a 
tra.c-, de Io, textos de las versiones oficiales de li Prensa, extractados en los Diarios La 
I pttiu y LI lercurio de Santiago y, completamente, en el Diario de Sesiones, para el caso 
Lcl Seiado, o en cl Diano Li Tercera y en el Boletin de sesiones, en el caso de la CAmara 
de lDiputados. 

Del trabhio de Comisi6n se puede consultar ademis al respectivo Secretario de 
(omisi6n, pra estar al tanto del avance de un proyecto de ley. 

4.3. La Sala de Sesiones 

El Orgat o que refine a la totalidad de los Diputados y Senadores en sus respectivas 
Cmar.is es la Sala de Sesiones, correspondiente al lugar del hemiciclo donde cada uno de 
cllos tithe su puesto destinado a li intervenci6n en los debates y votaciones que se realizan 
Vt1ci transcurso del trabajo parlamentaro. 

Comno cirgao. hi Sala de Sestones corresponde a la asamblea o reum6n del total de 
It:% Diputado, y Senadore,, %in6rganos de divisi6n del trabajo como los Comit6s ni 6rganos 
dit cspecialidad, conio lis Comisiones. 

Tomando como base el Reglamento de la Cimara de Diputados, el que efecttia una 
cliaslicacon miis acabada de los tipos de sesiones que puede realizar este 6rgano, tenemos 
IS 1,,igutentes pisibilidades: 
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a.3.1. Sesiones Ordinarias 

Son aquellas que se celebran en los dias y horas fijados al comienzo de cada 
legisatura por larespectiva Cfmara. 

4 3.2 Sesiones Cuasi Ordinarias 

Son aqu"llas que se celebran por acuerdo de laCfrmara de Diputados a propuesta 
de los Jees de Comitis que representen la mayoria absoluta de laCAmara, a las 
mismas horas y con igual duraci6n (por lo menos tres horas) que las ordinarias pero 
en dlstintos dias que t6stas. 

4 3 3. Sesiones Especiales 

Son aqucilas que puede acordar laCfmara s6lo para celebrarse en los mismos dias 
v a distintas horas que las sesiones ordinarias. 

Estas sesiones proceden cuando: 

- Iasacuerde laChniara
 
- la Mesa lasdjsponga
 
- has solicite el Ejecutivo
 

Aquellas que disponga laMesa y las que solicite el Ejecutivo, serfn secretws cuando 
:1 Mesa de laCQimara Ioordene o el Presidente de la Repfblica Iosolicite. 

4.3.4. Sesiones Pedidas 

Son aquellas que se celebran cuando lo solicita por escrito ]a tercera parte de los 
)iputados. 

En cstos casos, en cada solicitud s6lo podrd pedirse una ses16n y en ning6n caso para 
tratar proyectos de ley, como tampoco cuando laC~rmara est6 en situaci6n de 
acordarlas. cuando se pidan para un dia feriado o festivo o cuando se pidan para 
horas destinadas a sesiones ordinarias, cuasi ordinarias o especiales. 

La regla general es que las sesiones de Sala sean pfblicas, por ello, el recinto del 
I ,'iniciclo ptosCe tribunas para el pfblhco, donde desde lo alto se puede presenciar y oir todo 
c!tianscurso del debate y conocer el voto de cada parlamentario, salvo cuando haya 
%ot icion secreta. 
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En la actualidad es frecuente que la prensa, radio y televisi6n informen sobre Io 
ucurrido en cada Sesi6n de Sala, donde tienen posibilidad de cubrir lo acontecido sin 
restricciones de ninguna especie. 

4.4. las Partes de las Sesiones 

Ls partes de las Sesiones de Sala que pueden presentar interns para el ciudadano, 
siguendo ]a reglamentaci6n interna de las Cimaras, son las siguientes: 

4.4.1. 	 La Cuenta 

(orreponde a aquella parte de las sesiones en la cual el Secretario de ]a respectiva
C'Amdra le da a conocer a 6sta las comunicaciones que le han sido dirigidas,
enunciando su origen, la materia de que tratan y la tramitaci6n que se les di6; todo 
ello, respetando un orden protocolar de precedencia. 

De 6stas comnunicaciones, estimamos como las mis importantes: 

4.4.1.1. 	 Lis del Presidente de la Rep6blica, donde se pueden comprender los 
proyectos de ley que envia al Congreso Nacional, materializados en los 
Mensajes, y las Indicaciones (modificaciones planteadas a un proyecto de ley 
en trfmlte). 

4.4.1.2.Las de la otra Cdmara, es decir, las del Senado si se trata de la Cuenta de la 
Cimara de Diputados y las de la Cimara de Diputados si se trata de la 
Cuenta del Senado. 

4.4.1.3.1L)S informes de las Comisiones. 
Ya sabemos que dichos informes resultan del trabajo de estudio y discusi6n 
e informe realizado por las Comisiones. 

4.4.1.4.Las mociones de los parlamentarios pertenecientes a la CAmara donde se 
efectfia la Cue-,. 

4.4.1.5.En el caso de la Cfimara de Diputados y en el ejercicio del derecho a 
fiscalizar los actos del gobierno, tambi6n corresponde conocer en ]a Cuenta 
de las peticiones para ]a designaci6n de una comisi6n investigadora. 

4.4.1.6Tambi~n es de importancia para nuestro tema el que la Cuenta debe 
comprender las presentaciones de los particulares. 
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4.4.2. La Tabla de Despacho Inmedia3o 

En ella se mcluyen los proyectos notoriamente obvios y sencillos o de urgencia
manifie~ta. 

los proyecto, incluidos en la Tabla de Despacho Inmediato no tienen discusi6n en 
la Cfimara, cada un(, es sometido a una sola votac16n y se destinan a ellos los 
primeros quince minutos despu6s de la Cuenta en las sesiones ordinarias o cuasi 
ordinarias. 

4.4.3. La Tabla de Fficil Despacho 

Dicho tipo de tabla s6lo corresponde a las sesiones ordinarias y cuasi ordinarias,
destinfindose para ello los treinta primeros minutos despuds de terminada la Cuenta 
o despus de terminada la Tabla de Despacho Inmediato, pudiendo prorrogarse este 
tiempo por unammidad. 

Cada proyecto de la Tabla de Ffcil de Despacho se discutirg en general (es decir, 
en In que dice relaci6n s6lo con las ideas matrires o Jundamentales del proyecto y
tenga por objeto admitirlo o despacharlo en su totalidad) y particular (es decir, el 
examen del proyecto en sus detalles) a la vez hasta por diez minutos, divididos por
iguales partes entre los Diputados que I sostengan y los que lo impugnen. 

4.4.4. El Orden del Dia 

Esta parte de las sesiones corresponde a una de las dos partes en que se dividen las 
ordinarias y cuasi ordinarias que las reemplazan, a contar desde ]a hora de t~rmino 
de la Tabla de Ficil Despacho. 

Tiene una duraci6n minima de una hora que se destina exciusivamente a tratar los 
asuntos que figuran en su Tabla. 

Dicha Tabla, se forma al comenzar cada legislatura por la Mesa y los Jefes de los 
Comitbs. 

4.4.5. IAs Incidentes 

Corresponde a Ia segunda parte en que se dividen las sesiones ordinarias y cuasi 
ordinarias que las reemplazan, acontar desde la hora de t~rmiao de la Tabla de Fficil 
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I)espacho. 

°
hncidentes. segfin una definici6n reglamentaria (articulo P, nfimero 13 del 
Rcglhmento de a Crnara de Diputados), es la parte de la sesi6n destinada al 
cjcrctR in dcl derecho de iscalizaci6n (s61o ]a Cfmara de Diputados tiene atribuciones 
iscdhiz1idoras) o a debatir cualquier otro asunto de inter6s pfiblico. 

Por %upare, elReglamento del Senado define Incedente corno, el tiempo de las 
seiones ordinaras durante elcual los Senadores pueden promover o debatir 
cu,,Iquicr cucsti~n o asunto que juzguen de inter6s pfihco o conveniente para el 
mejor dccmnpefio de sus cargos. 

I ,net eario lener presente las diferentes partes en que se dividen las sesiones para 
clc e.to de quc. conocicndo laTabla de cada una de elias, se pueda acceder a 

rIhun,ds cuando se quiera conocer lo tratado en aquellos asuntos que tienen 
dISCtLOi('n. 

ln remlltin con los Incidentes aparece como una posibilidad tactible que los 
interesado, comnumquen a los parlamentarios aquellos asuntos de inter(s p6blico que 
alncriten .er iratados en esta paite de las sesiones com(o organismo, asimismo y con 
clrmnso objeto, sc pueden hacer presente a los Diputados aquellas materias, hechos 
y conductas clue hagan procedente elejercicio de las facultades fiscalizadoras de su 
C(imara. 

5. LA ACTIVIDAD POLITICA YEL CONGRESO NACIONAL 

l Parlamento, lugar de discusi6n y decisi6n de los temas que afectan a la vida 
nmonal, por su esncia, es donde se expresan los grandes postulados y orientaciones de los 
diver),,,cctore, de lacuidadania. Es alli donde los distintos partidos politicos, a trav6s de 
'I, representantes, desarrollan una lucha democrhtica, ordenada -,Irnormas 
toi),Ituctonales, legales y reglamentarias con elobjeto de Ilevar a cabo sus programas. 

El Parlanientarto no es un mero portavoz de los ciudadanos, 61 es un representante
de lo,nterese, generales de Ia nac16n habilitado para debatirlos con sus pares en igualdad 
(ICLondiciones, es decir, con semejante posibilidad de participac16n en el debate y con igual 
p ,dti decisorio a trav% de su voto. 

Adermis, los parlarientaros orientan su acc16n basatios en postulados doctrinarios 
tjLticpnesentan principios y concepciones de lasociedad qut muchas veces son la raiz de 
a di ersidad de pareceres durante el debate de los grandes temas, lo que en laprActica se 
pl. ',maen ladiscusi6n que se da a los proyectos de ley. 
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Muchas veces ladecisj6n sobre los proyectos de ley, una vez agotado el tratamiento 
iccmo'i de l s materias que abarcan, se ubica en elpiano de ladiscus16n politica e ideol6gica
!fO,!endO a liLontrontaci6n de lasdistintas concepciones y proyectos de sociedad que 
po,!t.l,incorrientes politica, representadas en elParlamento.la, 


Lo amterior, colicide c( los debates que se dan a nivel de las grandes corrientes de 
,wilTl C\isItetIes C1nlhiCludadmia. Sin embargo, eiCongreso Nacional no es el lugar 
11ripfO de Ii manitStaci61 pOlitica pura, traducida en eldebate permanente sobre losIpri .ectos de sociedad y situdciones conyunturales que enfrentan a los distintos partidos
potliici s. ni mno,, ai1, es cllugar indicado para el tratamiento de los conflictos puntuales 
(jt:.sC dan alIInterior de cada part ido, movimiento o corriente politica. 

Si Nll 0to, tellas y SU regulaciOn inciden en toda lavida politica nacional y, como 
I)IlCtie ell,,. en elParlamento, indirecta, puesto que,tjmbien dicha incidencia es se 
retlejanr en elCongreso Nacional, en limedida en que li funct6n parlamentaria, 
getnricamcnte considerada y tspecialmente litunci6n legislatva del Congreso, en el 
de,,m rollo del trabajo parlamcnt' , we,reieran a lostemas con tuerte controveria polftica. 

En consecuencia, estimamos que eciudadano o los diversos sectores de la 
ciadJlmi, si hien pueden y deben partwipar permamentemente en eldebate politico
aicial, no es del casto Ilevar ladiscusi6n de t6picos particulares al Congreso Nacional, ni 

mitirompir las lhbores parlamentarms que en 61se desarrolian para eltratamiento de estos 
temas. Ljeml-r No es apropiado abordar a un parlamentarino en elCongreso Nacional 
para piantearle lo, pronlemas internos de su partido, puesto que en nada ayuda asu trabajo 
en elCongreso. 

Si bhien liciudadania se encuentra representada por los Diputados y Senadores, los 
rtpresentado%no pueden pasar a Ilevar la autoridad de que se encuentran investidos cuya
pioteccion y respeto est~in resguardados por liCor.st;tuc16n y las leyes, pretendiendo
presiiinar indebidamente para ejercer influencia sobre eltrabajo parlamentario. Es asf como 
p(t ejirplo, %ecncuentra prohibido al p6blico de Tribunas hacer manifestaciones durante 
el.urso de his sesiones. 
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6. 	 COMO SEGUIR LA TRAMITACION DE UN PROYECTO DE LEY 

A travs de to expuesto hemos podido conocer, a rasgos generales, el circuito de los 
proyccos de Icy. 

Sin embargo, sobre el tema nos preocuparemos de dos puntos que consideramos 
relcvantes, prinero, la forma de reunir informaci6n actualizada durante ]a tramitaci6n de 
tn proycito de Icy y, segundo, los intereses de los ciudadanos afectados por dtterminados 
i t%ectits de Icy y las vias para Ilegar a las Comisiones Parlamentarias. 

6.1 	 Forma de conseguir informaci6n actualizada sobre un proyecto de ley 

Adeornis de la intormaci6n que podamos conseguir en los diferentes medios de 
ii1m11UiCacito, es importante saber que todo ciudadano puede acceder a los 6rganos del 

('tgreso Nacional a fin de solicitar la intormaci6n necesaria para conocer lo que va 
ocuiriendo durante la tramitaci6n de un proyecto de ley. 

tEn primer lugar, se puede recurrir a las actas de la ley, para conocer su historia, la 
quc cOnsta coinpletamente en la Biblloteca del Congreso Nacional. Asimismo, es posible 
rcturrir a los Diarios y Boletmnes de Sesiones para conocer a texto integro to tratado en 
ell is,docunicntos que torman parte del Fondo Bibliogrifico de ]a Biblioteca del Congreso. 

En segundo lugar, podemos recuirir at Centro de lnformftica y Computaci6n ubicado 
en el Ediicino del Congreso Nacional, donde es posible solicitar Ia informaci6n actualizada 
de los proyectos de ley en trimite, mnforme que contiene la individualizaci6n de los mensajes 
tnvIadOs por el Presidentc de la Rep6blica y de las mociones presentadas por los Diputados 
o Scnadores mdicando el estado de tramitaci6n en que se encuentran. Ademfis indica las 
It)c,, publicadas en cada legislatura mediante la individualizaci6n de su nfimero. 

En tercer lugar, es posible solicitar en la Secretaria 
de cada Cmara, los textos de las mociones y mensajes presentados en ellas y los respectivos 
normes de las Comisiones que han realizado su estudio, adenids de las Indicaciones 

tormuladas a los proyectos. 

6.2. 	 Intereses de los ciudadanos afectados por determinados proyectos de ley y las vas 
para Ilegar a las Comisiones parlamenarias 

Primeramente, es necesario precisar que todo proyecto de ley por pretender la 
rcgulact6n de situaciones, con carcter de norma general, para todos los que en ellas 
pudieran encontrarse, siempre va a afectar en mayor o en menor medida los intereses de 
los ciudadanos o de ciertos sectores de ellos, situaci6n que es absolutamente legitima. 
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Sin embargo, es igualmente legitimo que quienes se vean o pudieran verse afectados 
por tn determinado proyecto de ley tengan la posibilidad de hacer presente a los 
pailamentarjos la lorma en que les alcanzaria la legislaci6n proyectada. 

Concchda es,ta actividad como una forma de participac16n en el proceso legislativo 
en ningfin caso a modo de intervenci6n m menos de intromisiOn, debe ser realizada con 

el anirno de lustn r a los parlamentaros sobre la incidencia real en las actividades que 
prctcnda regular un determinado proyecto de ley de las medidas que en 6l se contemplan. 

Al respecto, es indudable que, ademfs de los planteamientos que puedan realizairsele 
a catda parlcrentaro en particular (tanto a los que forman parte de la o las comisiones que
esiudien cl proyecto como tambit~n a los derais miembros de las CAmaras que en defimtiva 
paz tlicpariin con su voto en la decisi6n de aprobaci6n, modificac16n o rechazo de su texto), 
cs necesario acteder al 6rgano especializado que por defimci6n se encarga del estudio e 
m!orrmL de los proyectos de Icy, es decir, las Comisiones Parlamentarias. 

En general, el acceso a las Comisiones Parlamentarias se basa en la norma (articulo
22 de ]a Ley Orgiznica Constituconal del Congreso Nacional) que establece que las 
comisiones reunrfin los antecedentes que estimen necesarios para informar a la Corporaci6n 
(es decir, a su respectiva CAmara). 

Por Io tanto, en lo concernente a los antecedentes necesarios para realizar el estudio 
tie las materias objeto de un proyecto de ley, si bien es cierto que la disposici6o se refiere 
a los antecedentes que la Comisi6n estime necesaros, es l6gico pensar que, sin intervenir 
en lia taliticacz6n o estimaci6n de necesidad ni en la consideraci6n final que la respectiva 
Conmsi6n haga de ellos en su informe, es de gran aporte al estudio toda la informaci6n que
pueda servir de antecedente relacionado con la materia que aborde una Comisi6n cuando 
conozca un proyecto de ley. Entre estos antecedentes podemos contar no s6lo informaci6n 
sobre el particular smo, ademris, la calificaci6n o considereci6n de la incidencia del proyecto 
en las actividades o sltuaciones que regule a modo de aporte o colaboraci6n que
discrecionalmente pueda o no ser acogida por los parlamentarios. 

Asimismo, en materia de asesoria a las Comisiones, el mismo precepto legal orgfnico 
ya citado, establece que, ademfs de la solicitud de comparecencia de los funcionarios que 
estt~n en situaci(n de ilustrar sus debates y de Ia asesoria de especialistas en la respectiva
materia, pueden solicitar informes u oir a las instituciones y personas que estime 
convententes. 

Sigotendo el mismo criterio sefialado en materia de antecedentes, ]a audiencia a 
instituciones y personas que se estime conveniente, sin ,inimo de intervenir en la 
apreciaci6n de convemencia, podria ser solicitada por las propias instituciones y personas
interesadas con animo de colaborar mediante una participaci6n constructiva en la actividad 
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de asesoria a las comisiones parlamentarias. 

Ademis de lo ya sefialado, debemos referirnos tambi~n al Reglamento de la Cfmara 
dr Dputados. 

a) Se contempla expresamente el tratamlento de las presentaciones de los particulares
en eln6mero 13 del articulo 94, otorgfndoles el iltmo lugar en laCuenta de las 
Sesiones de Sala. 

Utilizando este cxpediente y .nejercicio del derecho de presentar peticlones a laautoridad, reconocido como garantia en el articulo 19, n6mero 14 de laConstitucl6n
Politica de laRepfblica, se puede poner en conocimiento de la C.mara de Diputados
asuntos de nterfs general que bien, si asi lo ameritan, podrian ser tratados en Sala 
e incluso ser objeto de estudio de una Comisi6n permanente o especial. 

b) Los incisos segundo y tercero del articulo 212 dti Reglamento de laCfmara de
Diputados establecen que, en elcaso que los proyectos de ley no tengan urgencia
calificada de "discusi6n inmediata" o "suma urgencia" (tres y diez dias,
reSpeCtivamente, para eldespacho del proyecto en '.,Cfimara de Diputados), lasComisiones deberdin realizar una audiencia de una duiaci6n de. a lo menos, una hora para emcuchar a las institucionaes o entidades que tengan inters en lamateria a que 
se rehere el proyecto. 

Esta audiencia tene carfcter previo al inici, del estudio del proyecto y elprocedimiento para obtenerla consiste en lainscripci6n de los interesados en la
Secretaria de la respectiva Comisi6n donde se les seialard el tiempo de audencia que
les corresponda a cada uno de los solicitantes. 

Con respecto al Reglamento del Senado, es aplicable lo relativo a las presentaciones
de los particulares de igual modo que en el Reglamento de ]a Cfmara de Diputados,
segfn el articulo 65, ntimero 7 del Reglamento del Senado, que contempla en el
iltimo lugar de laCuenta dichas presentaciones. 
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7. COLABORACION EN LA ACTIVIDAD FISCAUZADORA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

Una de las atribuciones exclusivas de laCmara de Diputados, segcin el articulo 48,
nuncio I de laConstiuci6n Politica de laRep6blica, es lade fiscalizar los actos del 
gobiecrno, lo que abarca aquellos actos que realiza en su funci6n de gobierno y de 
,drdmistruci6n del Estado. 

la cIab raca6n en dicha actividad fiscalizadora permite a los ciudadanos poner en 
(olocitmento de io%Diputados los antecedentes cuya sL."edad amerite el ejercicio de sus 
hacultades scalizadoras, tanto cuando sea factible que ellos planteen una investigaci6n como 
tainbin cuando se ilaya formado una Comisi6n Investigadora para una determinada 
,ioacuin, ponendo a dispoici6n de ella los antecedentes adicionales que ayuden a 
csclareccr los liechos imestigados. 

Otra forma de colaborac16n ciudadana con laatnbuci6n fiscalizadora de laCmara 
de l)iputados, consiste en que en aquellos casos en que una Comisi6n Peimanente o 
l-'pecial utilce el expedientt de laVisita Inspectiva para el acopio de las antecedentes que
requicran, cuando tenga por objeto reunir ]a informaci6n necesaria para una investigaci6n,
pdrfn ayudar aesclarecer Ics hechos "-n terreno", siempre que sea en base a una prudente
colaboraci6n que no interfieia el trabaj, parlamentario". 
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8. 	 LA FORMA OF OBTENER LA PRESENTACION A TRAMITACION DE UN PROYECTO DE LEY.
POSIBLES GESTIONES PARA EL EXITO DEL PROYECTO 

Li irnclativa legislativa corresponde s6lo al Presidente de laRepfiblica a trav~s de
Mensaje dirigido a laCfmara que facultativamente elija para su origen o a ]a Cimara a 
1uien 	 corresponda exclusivamentesuorigenseg6nelarticulo62, inciso segundo de la( on%tjucrn Politica de laReptibhca ("Las leyts sobre tributos de cualquiera naturaleza que 
c 11."Obre lo,,presupuestos de h administraci6n p6bfica y sobre reclutamento, s6lo pueden

tener origen en laCimara de Diputados, las leyes sobre amnistia y sobre indultos generales
%610pieden tener origen en elSenado"); y a los Diputados y Senadores a travds de Moci6n 
lpresentada en su respectiva Cimara, firmada por no mis de diez diputados ni por mis deLntco senadores, siempre que no se refieran a materias de miciativa excIusiva del Presidente 
dei Reptilihta. 

Por lo tanto, toda gest16n que algfin sector de laciudadania realice para que unadeterminadi, materia sea normada mediante ley, debe ser conducida alPresidente de la
RCptiblica 0 a los Diputados y Senadores para que acojan sus planteamientos y den origen
al proyec) mediante el respectivo mensaje o moci6n. 

Una gest16n de este tipo debe contar con informaci6n completa sobre lostundamentos del proyecto, lo que se resume como ]a exposic16n de motivos que dan lugar
a lanecesidad de legislar obre esa materia y en ]a forma que en el respectivo mensaje o 
mnocion se proyecta. 

Asimismo, deberdi concontarse laasesorfa suficiente para dar cuenta de los
antecedentes que expliquen los gastos que pudiere importar ]a aplicaci6n de las normas delproyecto, lafuente de los recursos que lainiciativa demande y ]a estimaci6n de su posible 
iTont
11I. 

DichoF requisitus son de tal importancia que. si no se cumple con ellos, el proyecto
debe ser declarado inadmisible. 

Sea que se irate de moc16n o de mensaje del Presidente de la Repfblica, para el6xiti del proyecto, debe realizarse una labor de contacto con los prlamentarios para
ilustrarlos sobre los m6ritos de 6ste, con el objeto de que contribuyan asu aprobaci6n. Para
ello, pueden utilizarse ias formas de participaci6n ciudadana ya tratadas en este trabajo. 
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INTRODUCCION
 

Sin duda uno de los aspectos esenciales de ]a democracia, es laparticipaci6n, aquellaposibilidad que tienen los ciudadanos de ser pane activa en el pioceso de ginerac16n de
autondades y toma de decisiones. 

En virtud de lo antenor y dada lacoincidencia manifestada por los distintos sectorespoliticos del pals, es que elEjecutivo, envio un proyecto de reforma constitucional en elcualse retunden las modificaciones al regimen de administraci6n local y de gobierno yadmnistrac6n regional que se habian planteado por separado con antenoridad. El proyectode reforma constitucional, modifica en forma integra el Capitulo XIII de laConstirucr6nPolitica de laRepiblica., que trata precisamente del Gobierno y de laAdmnimstraci6nIntenor del Estado, ademuis de las disposiciones constitucionales que se relacionan con esta 
materia. 

El objeto de lareforma puede visualizarse en un doble aspecto, por una pane. semodifica el sistema de administraci6n local, reestableciendo lageneraci6n de sus autondades a traves de sutragio universal, con esto se busca incrementar laparticipaci6n de los vecinosen ]a soluc16n de sus problemas bdsicos. Por otro ado, el proyecto tiene por objetoconsoldar y hacer mas efectivo el proceso de descentralhzaci6n y desconcentraci6n de la
Admin traci6n, para conseguir que el pais se debarrolle y crezca en forma ann6mca v 
equtativa.

El presente trabajo tiene por objeto presentar los aspectos fundamentales de lareformacostituconal propuesta. haciendo un anilisis de cada disposici6n constltucional que va a 
ser modificada. 

Se estructura el trabajo en tres secciones . Una pnmera secc16n, en que se contenen una breve sintesis del proceso que ha Ilevado a reformar laConstituci6n, los aspectosfundamentales que el Ejecutivo plantea modificar, los arliculos que se van a reformar y pariltimo su presentan las bases del acuerdo politico celebrado entre los partidos de gobjernoy oposici6n para salvar las divergencias en algunas matenas. La segunda secc16n hace elanalisis pormenorizado de cada disposici6n que se reforma y por iilt io una secc16n quecontiene lacomparaci6n entre el texto de laConstituci6n Politica, lareforma del Ejecutivoy los textos aprobados por laComisi6n del Senado, tanto en su prumer informe como en el 
definitivo. 
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SECCION PRIMERA 

1.- ANTECEDENTES DE LA REFORMA 

Durante 	 la campaia de 1989 para la elecc16n de Presidente de la Reptiblica y
Parlamentaros, hubo un punto en que todos los sectores politicos del pais coincidleron; la 
nece,idad de modificar el sistema de generac16n de las autondades comunales para lograr 
su completa democrattzaci6n y asi tener una verdadera participaci6n de la comunidad en 
la gestion de sus asuntos en la base. 

Dada ]a comcidencia de objenvos, es que el Presidente de la Reptiblica. en mayo de 
1990. remitri6 a la Cdmara de Diputados un proyecto de reforma constttucional a las 
disposiciones contenidas en ei Capitulo XIII de la Constituci6n. 

La retorma que se proponia, mouificaba el sistema de administraci6n local, su prop6sito,
expresado en el mensaje del ejecutivo con el cual lo iniciaba, era lograr la completa 
demcroratizaci6n de lia insttucionalidad y,a la vez. hacerla mds eficiente. 

Junto con la reforma constitucional se envio el proyecto de modificaci6n de la Ley
Organica Constitucional de Municipalidades. 

La retorma que se proponia introducia las siguientes modificaciones al sistema de 
administraci6n comunal : 

I.-	 Se establecia Ia generac16n democrAtica, por elecci6n directa, de todos los 
alcaldes del pals. 

2.-	 Se creaban los Concejos Mumcipales, mtegrados por representantes de la 
ciudadania local,tambien elegidos por votac16n directa. Se les otorgaba aestos 
concejos facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras. 

3.-	 Se readecuaba el Consejo de Desarrollo Comunal, en lo relativo a su 
integraci6n, tendria un carActer consultivo vasesor. 

Este provecto en su pniner trimite legislativo ante la Cdimara de Diputados, fue 
aprobado en general y en particular. tanto por la Comisi6n como por ]a Sala. 

Sin embargo, existian divergencias importantes -,"tre los sectores politicos, sobre todo, 
porque se planteaba por algunos que la reforma constitucional debia ser ms amplia y
abarcar todo el sistema de Gobierno y Administraci6n Ir',-nor del Esiado. 

A mediados de abnl de 1991, el Ejecutivo envia t- proyecto de reforma constitucional 
relativo al sistema de regionalizacion, pero tomando en consideraci6n que ambas matena 
estaban en intima y directa .elac16n es que refunde los proyectot uno, el cual es renutido 
para su tramitaci6n al Senado de la Reptiblica, en el mes de ju:, o de 1991. 
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2.- ESQUEMA DEL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

El proyecto de reforma constitucional enviado por el Presidente de la Repdblica al 
Senado, consta de diez articulos permanentes y un articulo transitorio que en resumen 
modifican todo el sistema de Gobiemo y Admmstraci6n Interior del Estado. 

- El articulo 1, sustituye el articulo 3 de la constituci6n politica.
 
-
 El articulo 2, reemplaza el inciso final del N* 20 del articulo 19 de la Constituci6n 

Polftica. 
- El articulo 3, reemplaza el N0 9 del artfculo 32 de la Constituci6n Politica. 

El articulo 4. sustituye el N* 2 del artfculo 54 de la Constituc16n Politica.
 
El articulo 5, hace intercalaciones de palabras en el N* 3 del articulo 62 de
 
Constituci6n Politica.
 
El articulo 6, susutuye los incisos 1" y 20 del articulo 85
 
la Constituci6n Politica.
 
El anfculo 7, sustituye loa artfculos 100 a 104 inclusive de la Constituci6n Politica.
 
El articulo 8. reemplaza los articu!os 105 y 106 de !a Constituci6n Politica.
 
El articulo 9, sustituye los articulos 107 a 111 inclusive, de la Constituci6n Politica.
 
El articulo 10, sustituye los articulos 112 a 115 inclusive, de la Constituci6n Politica.
 
Un artfculo transitono, que agrega a la Constituci6n , 'as disposiciones transitorias
 
320, 330 y 340.
 

3.- CONTENIDO DE LA REFORMA 

Los aspectos fundamentales de ia reforma propuesta por el Ejecutivo, estdn contenidas 
en el Mensaje del Presidente de la Rpublica, con el cual da inicio a la tramitaci6n de la 
reforma 
en el Senado. 

Las pnncipales modificaciones que se introducen al sistema de gobierno y
Administracif6n Interior del Estado, afectan los tres Aimbitos en que esta se divide 

I Gobierno y Administrraci6n Regional.
 
II Gobierno y Admimstraci6n Provincial.
 
III Admirustraci6n Local.
 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION REGIONAL 

Entrega el gobierno y la adinistraci6n de cada regi6n a un 6rgano que denomina 
Gobierno Regional 

I 
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El Gobierno Regional es una persona juridica de derecho pfiblico,con patrimonio 
propio, a la cual se le entregan competencias gubernativas, administrativas y 
financieras, siendo su finalidad la de promover el desarrollo de la regi6n con la 
participaci6n de la comunidad regional. 

Los 6rganos que constituyen el Gobierno Regional son:
 

A- Intendente
 

B.- Concejo Regional
 

C.- Cuerpos consultivos de la comunidad organizada, que establezca la Icy.
 

A.- Intendente. 

A] Intendente, como en el texto actual de la Constituci6n, se le define como el agente
 

natural e inmediato del Presidente de la Repiblica en la Reg16n.
 

Serd nombrado por el Presidente de la Reptblica, manteniendose en su cargo
 

mientras cuenta con su confianza.
 
Su funci6n es la de set 6rgano ejecutivo del gobiemo regional.
 

Entre sus ambuciones se encuentran :
 

a) 	 Le corresponde formular las poifticas, planes y programas de desarrollo de la 

reg16n. 

b) 	 Propone el presupuesto regional, ajustandose a la politica nacional de 

desarrollo y al Presupuesto Nacional. 

c) 	 Ejercer la supervigilacia, coordinaci6n y fiscalizaci6n de los servicios piblicos 

que operen en la regi6n, con excepci6n de la Contraloria Gener" .1, la 

Repiiblica y los Tribunales de Justicia. 

d) 	 Demds atribuciones que le confieran las leyes. 

B.- Concejo Regional. 

Se le define como un 6rgano colegiado, de carficter normativo, resolutivo y 

fiscalizador, integrado por representantes regionales, encargado de hacer efectiva 

la participaci6n de la ciudadanfa regional. 
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Su orgamzac16n, el nfimero de personas que van a componer este Concejo, la forma 
en que van a ser elegidos y la durac16n en sus cargos, se deja entregado a la Ley
Orgdnica Constitucional de Gobiernos Regionales. 

Entre las atnbuciones que tendra este Concejo se encuentran: 

I.- Aprobar el plan de desarrolo de la regi6n. 

2.- Aprobar el presupuesto del Gobierno Regional. 

3.- Decidir acerca de la distnbuc16n del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional que le coorresponda a la reg16n sobre ]a base de la propuesta que 
le haga el Intendente. 

4.- Las dem.is que le confieran las leyes. 

C.. Cuerpos consulivos. 

La idea del Ejecutivo es que se creen los Consejos Economicos y Sociales Regionales, 
que tendrian una integraci6n de caricter gremial y estamental. 

PRESUPUESTO REGIONAL 

Las fuentes de financiamiento de los Gobiernos Regionales, pueden provenir de tres 
dmbitos. 

1.-	 Ley de Presupuestos de la Naci6n. 

2.-	 Fondo Nacional de Desarrollo Regional. La Ley de Presupuestos de la Nac16n 
contemplari una proporci6n determinada del total de gastos de inversl6n 
publica. 
Este Fondo se distnbuye entre las diferentes regiones, en forma equitauva
segfin los pardimetros que establezca la ley. 

3.-	 Da la posibilidad a los Gobiernos Regionales de celebrar convenios de 
programac16n de la invers16n pfiblica en ]a regi6n respectiva.. 

Por iltimo, el proyecto del Ejecutivo deja abierta la posibilidad que por ley 
se pueda autorizar a los gobiernos regionales para asociarse con personas
naturales a juridicas, a fin de propiciar actividades e iniciativas que contribuyan 
al desarrollo regional. 
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H. 	 GOBIERNO Y ADMINISTRACION PROVINCIAL 

El Gobiemo y la Administraci6n de la provincia lo deja entregado a la Gobernaci6n 

La Gobemac16n es un 6rgano temtorialmente desconcentrado del Intendente. 

La autoridad m'-xma de ]a Gobemaci6n es el Gobernador, quien es un funcionario
 
de la exclusiva confianza del Presidente de la Repiiblica.
 

Se establece que, no exmstirfn Gobernaciones, en aquellas provincias cabecera de

reg16n, amenos, que una ley faculte al Presidente de la Repfiica, para establecerlas,
 
por motivos fundados que lo justifiquen. 

III. ADMINISTRACICN LOCAL 

La Administrai6n Local, es decir, la Administraci6n de cada comuna o agrupaci6n 
de comunas, reside en la Mnulcipalidad. 

Se define a la Municipalidad como una corporaci6n de derecho pitlico dotada de
autonomia administrativa, personalidad juridica y patrimonio propio, cuya finalidad 
es la de promover el desarrollo econ6mjco, social y cultural de la ocomuna 
agrupac16n de comunas, con participaci6n de la comunidad local. 

I)s 6rganos supenores de la Municipalidad son
 

1.- Alcalke.
 

2.- Concejo Municipal.
 

3.- Organos de partuLipaci6n que la Ley Orgdnica de Municipalidades establezca.
 

1.. Alcalde.
 

El alcalde serd elegido por sufragio universal, durard en el cargo cuatro ahos 
y podrA ser reelegido. 

2.- Concejo Municipal. 

El Concejo Municipal serd un 6rgano de carActer normativo, resolutivo y
tiscalizador, encargado de hacer efectiva la participaci6n de la comunidad local. 
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Este Concejo estarA integrado, por el Alcalde que Io presidiri, y por mienbros 
que serfn elegidos en la forma que determine la ley 6rganica, los que tambidn 
podrfn ser reelegidos. 

3.- Organos de participaci6n, creados por ley. 

En esta materia la intenci6n del Ejecutvo es que se creen en la Ley Orgnirca
 
de Municipalidadcs, los Consejos Econ6mcos y Sociales Comunales.
 

Adiuinistraci6n financiera y Presupuesto Comunal.
 

Se otorga a las Municipalidades autonomia para la admmnistraci6n yaplicac16n
 
de sus recursos. 

El presupuesto comunal va a estar constituido 

1.- Los ingresos que directamente se le asignen por leyes especiales. 

2.- Asignar recursos en virtud de ]a Ley de Presupuestos de la Naci6n, via Fondo 
Comtin Municipal, que es un fondo constituido por los ingresas propios de las 
Municipalidades, el cual se redistnbuye entre ellas en forina solidana. 

4.-	 BASES FUNDAMENTALES DEL ACUERDO POLITICO PARA REFORMAR LA CONSTITUCION 

Durante la tramitaci6n por parte de las Comisiones Unidas del Senado del Proyecto de 
Reforma Constitucuioal surgieron discrepancias respecto de deterninadas matenas, tales 
como, elecc16n de alcaldes, financiamiento de municipios y regiones, puntos que no pudieron 
ser salvados y que parecian augurar que ocurrria algo parecido a ]a trarmtaci6n de los 
proyectos anteriores en la Camara de Diputados, sin embargo los partidos politicos ambaron 
a un acuerdo, el cual fue firmado en el Senado y zanj6 las diferencias que ewastian, ademds 
de establecer los principales aspectos de las Leyes Orgdnicas Constitucionales que 
complementan las disposiciones constitucionales reformadas. 

Los puntos fundamentales de dicho acuerdo son los siguientes 

I.-	 Las elecciones se realizarin en Junio del pr6ximo aio. 

2.-	 El sistema electoral que se utilizari en las elecciones municipales serd el de 
representac16n proporcional, en la modalidad de cifra repartidora a sistema 
D'Hont, que se utiliz6 tradicionalmente en nuestro pals. 
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3.-	 Asumird como alcalde de la municipalidad el candidato a concejal que 
obtenga, a lo menos, el 35% de las preferencias individuales de la lista mis 
votada. 
En caso que ninguno de los concejales obtenga esta mayoria relativa, cl 
Alcalde ser- elegido par los concejales. 
Si en la elecci6n que hagan los concejales se da empate, se repeurS la votaci6n 
entre los dos concejales con mayor niamero de votos. 
En caso de haberse producido empate entre mi.s de dos concejales, en la 
segunda votac16n, participarfn los dos concejales que hayan obtenido mayor 
votac16n en las urnas. 
De producirse nuevamente empate en la segunda votac16n, el cargo de alcalde 
serA ejercido par cada uno de elos en subperiodos de ]a misma duraci6n. 

4.-	 En el acuerdo tambidn se establece la composici6n del cor,.cejo comunal 
sefialandose que el nt mero de miembros que lo componen es %ariabley que 
estarA determnado par la cantidad de ciudadanos inscntos en los registros 
electorales 

a) 	 6 miembros en las comunas de hasta 70.000 electores. 

b) 	 8 rmembros en las comunas de 70.000 a 150.000 electores. 

c) 	 10 miembros en las comunas de mi.s de 150.000 electores. 

Para la pnmera elecci6n que se efectuard en Junio de 1992 se cor.-iderard 
para deternunar los tramos a las personas inscritas en los registros electorales 
hasta el 31 de agosto de 1991. 

5.-	 Se reafirma ?a wea que las Municipahdades gozar~n de autonomfa para la 
administraci6n de las finanzas. Se establece que la Ley de presupuestos les 
asignarA recursos, sin perjaicio de los ingresos que directamente se les 
confieran par ley a les asignen los gobiemos regionales. 

6.-	 Se acuerda que el mandato de los alcaldes actualmente en ejercicio cesard el 
31 de agosto de 1992, yen caso que no se efectuen las clecciones municipales, 
asumiran dichas funciones como interinos, los funcionarios a quienes le 
corresponda subrogar al alcalde. 

7.-	 En matena de gobierno y administra.i6n regional, distingue claramente entre 
quien asume la funci6n gobiemo y quien la funci6n administraci6n. 
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El gobierno de la regi6n queda entregado al intendente, que es un funcionano 
de la exclusiva confianza del Presidente de la Repibfica. 

La administraci6n de la regi6n se acuerda dejarla radicada e ol gobierno
regional, el cual estari constituido por cl intendente, que to presidiri y el 
consejo regional, como 6rgano de cardcter normativo, resolutivo y fiscalizador. 

Los consejos regionales scran elegidos atravs del sistema de colegio electoral,
el cual cstara constituido por los coricejales comunales. 

En cuanto asu n6mero y composici6n, cl acuerdo establece que cada provincia
elegiri 2conseleros regionales, independienteinente del ndimero de habitantes 
que tenga la p-ovincia. 

Pero que cl ntimero de consejeros regionales se aumentari adicionalmente, 
de acuerdo al ntimero de habitantes que tenga la reg16n respectva: 

a) 	 10 consejeros adicionales, en las regiones de hasta un mill6n d. 
habitantes. 

b) 	 14 consejeros adicionales, en las regiones de mfis de un rnll6n de 
habitantes. 

Los consejeros adicionales que cada reg16n clija en funci6n de la poblaci6n, 
se distnbuirin entre las provuicias que conforman la reg16n, mediante el 
sistema de cifra repartidora. 

8.- En materia de financiamiento de los gobiernos regionales, l, fuentes sern: 

a) Recursos propios. 

b) Recursos que provienen el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

c) Rccursos que provienen de aportes directos mediante Icy de presupuestos. 

Por tiltimo, se sefiala que los parlamentarios de ambas Cimaras del Congreso Nacional 
se comprometen a avanzar desde ya en el estudio de ]a Ley Orgdnica Constoucinal de 
Municipalidaues y posteriormente, en la de Gobmrno Regional, con el fin de concretar to 
mis pronto poible este acuerdo. 

5/ 
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SECCION SEGUNDA 

ANALISIS DE LAS REFORMAS QUE SE VAN A INTRODUCIR A LA CONSTITUCION 

En esta pane del trabajo, se hace un andlisis de cada una de disposicionesconstitucionales que van a ser reformadas, se expone el contenido del texto vigente, lapropuesta del ejecutivo y por 6ltimo lo discutido en las Cormsiones Unidas de Gobierno,Descentralizaci6n y de Constituci6n. Legislaci6n, Justicia y Reglamento del Senado. 

SUSTITUYE EL ARTICLJLO 3 DE LA CONSTITUCION POUTICA DE LA REPUBUCA 

Esta disposici6n senala que el Estado de Chile es unitano, que su terntono se dividee-i regiones y que la ley propenderi a que su administraci6n sea territorial y
tuncionalmente descentralizada. 

El proyecto del 11jecutivo introduce en la redacci6n de esta disposici6n a lasprovincias y comunas con el objeto de hacer concordar esta disposic16n con el artfculo99 de la misma Constitucidn que se refiere a estas distinciones terntonales. 

En las 	 Comisiones Unidas del Senado se anahzaron los siguientes aspectos de la norma que se pretende reformar, haciendo precisiones importantes. 

a) 	 Chile es un Estado unitario. Se estim6 que esta expresi6n reafirmaba que el proceso de regionalhzaci6n no afecta a la unidad del pals, la cual no est, en 
discusi6n. 

b) 	 La division territorial del Estado. La reforma del articulo propuesta por el
Ejecutivo que introducia a las provincias y comunas fue rechazada, debido aque se estim6 que mencionar s6lo a las regiones, le daba mAs fuerza 	al 
proeso de regionalizaci6n, que es el fin perseguido con la retorma.
Adt.mas, el articulo 3 de la Constituci6n, esti contenido en el 	capitulo deBase, de la Institucionalidad, el cual s6lo debe contener grandes principios yvalores, las demds categorias temtonales deben establecerse en lo relativo aGobierno y Ad-mnistraci6n Interior del Estado, tal como lo hace la
Constituci6n en !os articulos 100 y siguientes. 

c) 	 La descentralizaci6n y la desconcentraci6n. El proyecto cl ejecutivo mantenfa
la expres16n "propender", que utdiza el texto original de la Constituci6n. Sinembargo, se consider6 que se dejaba abierta la posibflidad al legislador dceIlevar adelanteo no el proceso de descentralizacibn, se sustituy6 por )aexpres16r "serd'", que contiene un mandato imperativo para el legislador en el 
sentido de concretar este proceso. 
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d) 	 Se agreg6 la frase "o desconcentrado en su caso en conforrmidad a la ley 
Se estim6 que no toda la Adruinistraci6n se des nralimar, con el tiempo, sino 
Llue hay servicios o actividades que necesariam. 'te d. ben permanecer bajo 
la dependencia del Presidente de la Rep6blica, pow ejemplo : las Fuerzas
 
Armadas, las relaciones internacionales.
 
Se entrega al legislador Ia facultad de determinar que 6rganos de la
 
Admirustraci6n pueden descentralizarse o desconcentrarse segin el caso.
 

2. 	 EL ARTICULO 2 DEL PROYECTO DE LA REF'RMA SENALA QUE SE REEMPLAZA EL INCISO 
FINAL DEL V 20 DEL ARTICULO 19 DE LA CONSTITUCION POUTICA DE LA REPUBLCA 

El proyecto del ejecuzivo tiene por objeto hacer extensiva esta disposici6n que 
beneficia a las comunas, a las regiones; es asi que se permite que puedan
establecerse tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara 
identificaci6n local y regional y,que las autoridades de la regi6n o la comuna, estos 
r'cursos los destmen al financiamiento de los gobiemos regionales o de las 
muwcipalidades o a obras de desarrollo 
regional o local. 

En las Comisiines Unidas al debatir esta disposici6n se estirn6 que debia eliminarse 
la referercia que la ley hace, a que estos recursos puedan ser destinados al 
financiarmento de los gobiernos regionales o de las municipalidades, y que s6lo se 
refiera - que ellos puedan ser destinados al financiamiento de obras de desarrollo 
regional o local. 

3. 	 EL ARTICULO 3DEL PROYECTO DE REFORMA ESTABLECE QUE SE MODIFICA EL N°9 DEL 
ARTICULO 32 DE LA CONSTITUCION POUTCA DF LA REPUBUCA 

El texto vigente de la Constituci6n sefiala como atnbuci6 , -ial del Presidente de 
la Republica nombrar y remover a su /oluntad entre : a los alcaldes de su 
designacion. 

La reforma del Ejecutivo se basa en que se elimina la modalidad de alcaldes 
designados por el Presidente de la Reptiblica. 

4. 	 EL ARTICULO 4 DEL PROYECTO DE REFORMA ESTABLECE fUE SE SUSTITUYE EL N' 2 
DEL ARTICULO 54 DE LA CONSTITUCION POUTICA DE LA REPUBUCA 

Esta reforma es consecuencia de la modificaci6n del .sterna de gobierno y
administraci6n regional y municipal, se establecen nuevas autoridades con 
denominaciones distintas. 
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El fundamento para la mantenci6n de ]a norma por parte de la Comisi6n del Senadc 
se encuentra en que esta disposici6n contnbuye a que se cree una suerte d 
especializac16n en matena de funciones, al mismo tiempo, tiende a evitar un 
verdadera carrera politica, por parte de estos funcionarios en perjuicio de Ic 
intereses regionales y comunales, ya que la persona que ocupe uno de estos cargo!
podrfa desatender sus funciones, para preparar su postulaci6n a cargos de mds alt 
nivel 

5. 	 EL ARTICULO 5 DEL PROYECTO DE REFORMA ESTABLECE QUE SE INTERCALA EN EL t 
3 DEL INCISO CUARTO DEL ARTICULO 62 DE LACONSTITUCION DE LA REPUBUCA ENTR 
LA PALABRA "AUTONOMAS, Y LA FRASE "0 DE LAS MUNICIPALUDADES' LA EXPRESIOI 
IDE LOS GOBIERNOS REGIONALES' 

El artfculo 62 de la Constituc16n Poltica, establece las materias de ley que son d 
iruciativa excluswa del Presidente de la Repilblica, entre esas se encuentran todas la 
referidas a la contrataci6n de prdstamos o la celebraci6n de operaciones qu 
comprometan el crdito o la responsabilidad financiera de determinados 6rganos d 
la administraci6n. 

Con la reforma propuesta por el Ejecutivo se incluye dentro de estos 6rganos, a lo 
gobiernos regionalcs. 

Las Comisiones Unidas aprobaron esta norma en los t6rminos propuestos por e 
Ejecutivo, en consideracit6n a que el fundamento de la reforma se encuentra, en qui 
esta nueva instancia regional debe someterse a las mismas limitaciones que tienei 
otros 6rganos de la Adrmnistraci6n Ptlblica, en materia de responsabilidad financiera 

6. 	 EL ARTICULO 6 DEL PROYECTO CE REFORMA, SUSTITUYE LOS INCISOS PRIMERO 
SEGUNDO DEL ARTICULO 85 DE LA CONSTTUCION POLITICA DE LA REPUBUCA 

Esta reforma propone extender la competencia de los Tribunales electorale 
regionales. En el texto vigente le corresponde a estos tribunales la calificaci6n de la 
elecciones de caricter gremial y de las que tengan lugar en los grupos intermedio 
que determine la ley. 

La reforma establece que les corresponderd -I escrutinio general y la calificaci61) di 
las elecciones que la ley determihe y las reclamaciones a que dieren lugar y proclama 
a los 	 candidatos electos. Sus iesoluciones son apelables para ante el Tnbuna 
Cahficador de Elecciones. Tambidn le corresponde la calificaci6n de las eleccione 
de car~cter gremial y las que teagan lugar en los grupos intermedios. 

La reforma se justifica, (ado que, se altera el sistema de la Constituci6n y s. 
introduce la generaci6n democrdtica de autoridades en las instancias regionales 
locales a travs de procesos eleccionarios que es necesario regular y fiscalizar. 

-2?1 
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En el inciso 2 reformado se aftera la composici6n del Tribunal Regional Electoral 
aumentando ados el nfimero de Ministros de Corte de Apelaciones y dejando en uno 
el miembro designado por el Tribunal Calificador de elecciones de entre personas 
que ejerzan la profesi6n de abogado desde alo menos ocho afios. 

Las Comisiones Unidas aceptaron )a extensi6n de compe,,.ncia pero rechazaron 
alterar la composici6n del Tribunal Regional Electoral por estimar que habian 
funcionadoo bien con la actual estructura yporque significaria recargar el trabajo de 
los miembros de los Tribunales de Justicia. 

7. 	 EL ARTICULO 7 DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL SUSTITUYE LOS ARTICULOS 100 A 
104, INCLUSIVE, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, QUE TRATAN DEL 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION REGIONAL 

a) Artf,:ulo 100 de la Constituci6n Polftica. 

De acverdo al texto vigente, el Gobierno y la Administraci6n de cada regi6n le 
corresponde al Intendente, quien es el agente natural e inmediato del Presidente de 
la Republica en la Reg16n. 

Le corresponde la fiscalzaci6n, coordinac16n ysuptrvigilancia de todos los servicios 
pfbicos con excepc16n de la Cantraloria General de la Repbica y los Tribunales 
de Justicia. 

La reforma propuesta por el Ejecutivo entrega el gobierno y la administraci6n. de la 
reg16n a un Gobierno Regional.
Este Gobierno Regional gozar5 de personalidad juridica de derecho piiblico y de 
patmmono proplo. 

El gobierno regional estardi constituido por el Intendente y por el Concejo Regional,
ademfis de aquellos 6rganos consultivos que establezca la ley. 

Las Comisiones Unidas le dieron una estructura distinta aesta disposici6n, alterando 
el proyecto del Ejecutivo. 

El articulo aprobada por las Cormsiones Unidas distingue claramente -,itre la funci6n 
gobierio y la func16n adminustraci6n. 

La funci6n gobierno es entregada al Intendente, quien es, el representante del 
Presidente de [a Rpublica, en la reg16n. Es un funcionario de su exclusiva confianza. 
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El fundamento de esta modihcaci6n se encuentra en que gobernar inplica una 
facultao de impeno y envuelve todo cuanto tienda a la mantenci6n del orden piiblico;
la Constituci6n Politica entrega cl gobierno y la administraci6n del Estado al 
Presidente de la Reptblica y siendo el Intendente su representante en la regi6n es 

1,quien debe ejercerla. 

La tunc16n administracidn se entrega a! Gobierno Regional, el cual estard constitufdo 
por el Intendente y el Consejo Regional. 

Este Gobierno Regional goza de personahdad jurfdica y de patrimonio propio. 

Al entregar la adininistraci6n de ]a Reg16n a un 6rgano constituido por el Intendente 
y por el Consejo Regional se logra segtin la Comisi6n. un doble objetivo, por una 
parte, se peimite ]a participacion activa de la comunidad regional en los asuntos de 
direccion de la Rev16n y por otra parte cl Intendente conserva sus facultades de 
organo ejeCUtIVi en cuanto puede ejecutar actos administrativos o de gesti6n 
territorial. 

b) Articulo 101 de la Constitucion T'olftica. 

En el 	 texto vigente de ]a Constjiuci6n. se establece que en toda regi6n habrA un 
Consejo Revional de Desarrollo, dicho Consejo estard constitufdo por los 
representante', de organismos del sector pfiblico y privado, tambidn In integran un 
representante de las Fuerzas Armadas que tengan asiento en la Regi6n, es presidido 
por el Intendente. 

La Jisposicin propuesta por el Ejecutivo regulaba al Intendente, pero las Comisiones 
Unidas le dicron una nueva redacc16n. 

Las observaciones que se hicieron y que ocasionaron la modificacuin de ]a propuesta 
del Ejecut,vo sustituvendo los incisos 1 y 2 del Proyecto por otro, son las siguientes: 

a) 	 Se elimma la reterencia d. ,ue corresponde al Intendente formular las 
polticas, planes y programas de desarrollo, esto con el objeto de no debWtar 
Ia c;Ip,.idad de decisi6n Prtica de los estamentos regionales. 

b) 	 Se impusa el criterto que el control que ejerce el Intendente, es sobre los 
servicioC piibhcos creados por Icy y no aquellos creados en la Constituci6n. 
Ejemplo. Banco Central, Contraloria General de la Repiblica. 

c) 	 Por 61itmo, se consider6 que este control tampoco alcanzaba a las 
Municipalidades q ie tenen el caricter de entes aut6nomos creados por la 

•. '. 
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Constituct6n. 

c.- Articul 102 

El tcxto '.igente regula en esta disposici6n otros aspectos del Consejo Regional de 
Desarrollo. 

Li retor;na propuesta por el Ejecutivo, regula en esta disposici6n el Concejo 
Regional. quc es elorgano de participaci6n que viene a reemplazar al Consejo de 
Desarrollo RCgronal. Io caracteristica de este 6rgano que se crea, es que sus 
mItmbros er in elegidos, no designados en for-ma estamental como ocurria con el 
Consejo Rcg: mal de Desarrollo. Este Concejo tendrii atnbuciones de cardcter 
;iorrnatix o. rcOiUirs ,Ilscalizador. 

Se cnrega al Cuncejo Regional ]a 3trnbuci6n de aprobar los planes de desarrollo 
rcgionai ' dcl ;IruveLto de presupuesto, ademils le corresponde decidir ladistnbuc16n 
del Fondo N Desarrollo labase de lapropuesta del",,Monal de Regional sobre 

Intcndcnte
 

En las Comisimes L ndas se dio un intenso debate en cuanto a la forma de elecci6n 
v duraci6n en elcargo de los miembros del Consejo Regional. Se plantearon tres 
proposicirones una y':establecia que sus miembros serian elegidos por sufragio 
unwersai %tendrian una duracion de cuatro afhos, otra que sostenia que debia 
mantenersc ladesignacion estamental de ellos y por 6ltmo una tercera posici6n que 
Iodejaba eniregado a laIey orgninca constitucional respectiva. 

En su primer nforme laComisi6n acog16 laindicaci6n que establecia que los 
miembros de! ,onsejo serian elegidos por sufragio universal y durarian cuatro afios 
en elcarg ). 

Sin embargo. como consecuencia del acuerdo politico, se decidi6 que su 
determinacin quedara entiegado a laley orgdnica consutucional respectiva. 

Como parte del acuerdo ytalcomo se expuso en su oportunidad, los miembros del 
Consejo, ,,er:n elegndos por un colegio electoral integrado por los concejales 
comunales. 

d.- Articulo 103 de la Constituci6n 

El texto vigente, dispone que laley debe establecer ladesconcentraci6n de los 
Ministenos y otros servicios p6blicos como tambidn la forma como se va a Pfoducir 
lacoordinaciecn entre estos. 

15 



"LA F-6- E,. utm.Gb- y Ad-gmmw dd FE'& (Stpwmt Id. 06-d. C I N- Gr,A M. CF,4L. UCV 

El proyecto de reforma del Ejecutivo dispone que laley determinardi las formas como 
se descentralizardi y desconcentrara laAdministracid6n. 

Con lareforma se amplia el dmbito de lanorma ya que se hace referencia a la 
descentrahzaci6n. 

En seguida agrega que ]a ley establecer6i los procedimientos que aseguren la debida 
coordinacion (ie los organos de laAdinistraci6n. 

La redaccit ,dada por lasComisiones Unidas, modific6 el Proyecto del Ejecutivo en 
dos aspectos : 

I.-	 Se ehmin6 laposibildad de dejar entregado a Iadiscrecionalidad del legislador 
la entrega de competencias alos gobiernos regionales yestablec16 un mandato 
de caracter mperativo. 

"
2.-	 Se camb16 ]a expresi6n " organismos que es mis aplicable a entes con 
personalidad juridica ( servicios descentralizados ), por "6rganos ",que refleja 
]a figura de servcio dependiente. 

En ladiscu5sin en laComs16n a que di6 lugar esta disposici6n, nuevamente, se 
reitero lo que debia entenderse por desconcentrac16n y descentralizac16n. 

La desconcen.racion es concebida en elsentido de asignar ambuciones a un 6rgano
intenor ,,,:,wlcr sobre deterrnriadas matenas, manteniendo lasupeditac16n
jerarquti !L!-,tc. oro superior. e!cual podrA impartir cntenos generales de acc16n 
pero no Lirse de los asuntos confiados al inferior.arr , rcsoiucr6n 

L dsCcentrMIi'zII(n se entiende como una transferencia de competenclas desde el 
nivel centr ;c- nes jundicamente diferenciados de aqudl, es decir, dotados de 
persoalidad juridica y patrimonio propios y que no le estdin jerarquicamente 
subordinados, sino que sometidos a supervigilancia. 

e.- Articulo 104 de la Constituci6n. 

El texto vigente establece en matena de financiamiento de las regiones, recursos 
provements de laLey de Presupuestos y ademis la asignaci6n de recursos vfa Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, que lo define como un procentale del total de 
ingresos de dicho presupuesto. 

El proyecto propuesto por el Ejecutivo mantiene una redacci6n similar pero define 
al Fondo Nacional de Desarrollo Regional como una proporc16n del total de gastos 

.,..
 

16 



uIA LjunA%uiGobeemoy Adausmu6.. dd Ea&" (Sep.a) h1vdObade C /H&7.dx G.xdk M. CEAL. UCV 

de inversi6n pfiblica. 

Establece que los gobiernos regionales pueden celebrar convenios de programaci6n
de lainversi6n piblica. 

Tambi6n se establce laposibilidad de que los gobiernos regionales se asocien con 
personas naturales o juridicas para propiciar actividades de desarrollo regional. 

Esta dispomici6n fue una de las mais debatida en el seno de las Conisiones Unidas,
las divergencias de opini6n entre los parlamentanos fueron zanjadas por el acuerdo 
politico tirmado. 

El debate giraba en torno a que a diferencia de lo que establecfa el vroyecto del 
Ejecutivo. 'a oposici6n planteaba que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional
debia consistir en un porcentaje fijo del total de gastos anuales de invers16n, se
 
sefialaba que este debia ser del 50%. Ademds rechazaban laidea de negociaci6n
sectorial con los Ministenos para laprogramac16n de lainversi6n piblica en la 
Regi6n. se manifest6 que con esto se dejaba hbrada a lavoluntad de las partes su 
concrecion . 

La soluc16n de consenso, que se plasm6 en el texto aprobado por la comisi6n es 

a) 	 La ley en materia de Gobierno vAdministraci6n Interior del Estado, respetari
el p"incipio del desarrollo territorial arm6nico y equitativo. 

b) 	 En ladistnbuci6n de recursos entre las regiones debe respetarse el principio 
de labolidaridad. 

c) 	 Se mantiene ]a idea original de no limutar a un procentaje determinado el 
F.N.D.R. 

d) 	 Se -stablece que laLey de Presupuestos debe contemplar mversiones 
regionales sectonales y su distnbuci6n se hace en base a cntenos de equidad
y eficiencia tomando en consideraci6n los planes nacionales de invers16n. 

8. 	 ARTICULO 8,REEMPLAZA LOS ARTICULOS 105 Y106 DE LA CONSTITUCION, QUE TRATAN 

EN EL TEXTO VIGENTE LO RELATIVO A GOBIERNO YADMINISTRACION PROVINCIAL 

a) Artfculo 105 de la Constituci6n. 

El texto vigente en esta materia establece que el gobierno ylaadministraci6n de cada
provmncia reside en el gobernador, que es de laexclusiva conflanza del Presidente de 
laRep~blic., 
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Le correspode la supervigilancia, fiscalizaci6n y coordinaci6n de los servicios ptiblicos 
que existan en la provincia. 

El proyecto propuesto por el cjecutivo establece que en cada provincia existira una 
Gobernac16n, la cual es un 6rgano descentralizado del Intendente. 

El Gobernador, es un funcionano de la exclusiva confianza del Presidente de la 
Republica. 

Establece que en aquellas provincias cabeceras de Reg16n no existirfn gobemaciones, 
a menos, que la ley autorice al Presidente de la Reptiblica, para asi establecerlo en 
aquellos casos en que existan motrvos fundados que lo justfquen. 

Las Comisiones Unidas, al analizar esta disposici6n, elimuiaron la frase que exclufa 
a las provincias cabecera de reg16n de la existencia de Gobemaciones, por estimar 
que todas debian tener igual jerarquia. 

Estableci6 un 6rgano consultivo asesor dennminado Consejo Econdmico Social 
Provincial. 

b) Artfculo 106 de la Constituci6n. 

Se mantuvo la redacci6n contenida en el texo vigente. 

9. 	 ARTICULO 9. SE REEMPLAZAN LOS ARTICULOS 107 A 111, INCLUSIVE, QUE TRATAN 
TODO EL SISTEMA DE ADMINISTRACION COMUNAL 

a) Articul) 107 de Ia Constituci6n 

El texto vigente establece que la administraci6n local reside en la Municipalidad, que
estd constituida por el Alcalde y el Consejo de D'sarrollo Comunal. La 
Municipalidad tiene personalidad juridica y patrimonio propio. Su regulaci6n queda 
entregada a una Ley Orgdnica Constitucional. 

La reforma del Ejecutivo establece que los 6rganos superiores de la Municipadad, 
serin el Alcalde y el Concejo. 

Define a las Municipalidades como corporaciones de derecho ptiblico, dotadas de 
autonomia administrativa, personahdad juridica y patrimonio propio, y su finalidad 
es la de promover el desarrollo, econ6mico, social y cultural de la comuna a 
agrupaci6n de comunas, con la participaci6n de ]a comunidad local. 

Deja entregada a la Ley Organica Constitucional respectiva todo o relacionado con 
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las atribuciones, competencia y lo relativo a los plebiscitos comunales. 

Se permite a las Municipalidades constituir corporaciones y fundaciones de derecho 
pfiblico, sin fines de lucro con cl 6inico objeto de realizar determinades actividades, 
por ejemplo :salud piblica, urbamzac16n. 

Las Comisiones Unidas le introdujeron las siguientes modificaciones al proyecto del 
Ejecutivo: 

a) Mantiene una redacci6n similar pero entre los 6rganos de la Municipalidad agrega 
al Consejo Econ6mico Social Comunal, con el cardcter de consultivo. 

b) En la definici6n de Municipalidad se prefiere utilizar la expresi6n aut6nomas, sin 
calificativo, ya que se estim6 que este concepto es propio del Derecho Pilblco y estA 
referido a 6rganos que integran la Administraci6n del Estado. 

Se pretende reafirmar el pnncipio establecido por la Reforma de no someter a las 
Municipalidades a controles de parte de autotidades de la Administraci6n central 
como seria el Intendente o el Gobernador. 

Lo que se busca es que se autorregulen dentro de los marcos que la Constituci6n y 
las leyes establecen. 

c) En cuanto a la posibilidad de constituir corporaciones sin fines de lucro, se Iimit6 
las materias, a dos Areas, como son la promoc16n de la cultura y el arte 

d) Se agreg6 un inciso, que establece que las Municipalidades, pueden establecer 
territonos denominados Unidades Vecinales con el objeto de hacer efectiva la 
participac16n ciudadana. 

b) Artfculo 108 de [a Constituci6n. 

El texto vigente establece que el Alcalde serd designado por el Presidente de la 
Repiblica en determinadas comunas y en el resto serd elegido por el Consejo de 
Regional de Desarrollo, a propuesta en terna, del Consejo de Desarrollo Comunal. 

El proyecto de reforma del Ejecutivo establece que el Alcalde serfi elegido por 
sufragio universal, por un periodo de cuatro afios, pudiendn ser reelegido (inc. 
1),ademds establece que el Alcalde podr, designar deleados en determinadas 
localidades (inc.2). 

,- ,o" 
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Las Comisiones Unidas eliminaron lo relativo al Alcalde ydejaron como artfculo 108 
la disposici6n que en el proyecto del Ejecutivo correspondia al articulo 109, que trata 
del Concejo Comunal. 

Se establece que en cada Municipalidad habrd un Concejo, integrado por concejales, 
elegidos por sufragio universal que durardin cuatro afios y pueden ser reelegidos. 

Se establece el caracter de 6rgano normativo, resolutivo y fiscalizador del 
Concejo.(tnc." 

Se entrega a ]a Ley Org.inica Constitucional de Municipalidades la determinaci6n de 
su organizaci6n, funcionamiento y materias de su competencia. 

Se establece que siempre es necesario el acuerdo del Concejo, para aprobar el plan 
comunal de desarrollo, el presupuesto municipal y los proyectos de inversi6n 
respectivos. 

c) Articulo 109 de la Constituci6n. 

El texto vngente en esta disposici6n regula el denominado Consejo de Desarrollo 
Comunal, que esta integrado por representantes de organizaciones comunutarias 
temtonales y funcionales. 

El Proyecto del Fjecut, o, ehmina este Consejo de Desarrollo Comunal. Se regula
el denominado Concejo ( Comunal ), que es el encargado de hacer efectiva la 
participaci6n directa de la comunidad local, sin embargo, con las modificaciones 
introducidas por ]as Comisiones Unidas esta regulaci6n se traslado al articulo 108. 

El articulo 109 aprobado por las Comisiones Unidas establece que el Alcalde puede 
en los casos y aoimis que determine la ley, designar delegados para el ejercicio de 
sus facultads en una o mils localidades. 

d) Artfculo 110 de la Constltuci6n. 

El texto vigente establece que las funciones del Consejo de Desarrollo Comunal son 
asesorar al Alcalde y hacer efectiva la participaci6n de la comunidad. 

El proyecto de reforma propuesto por el Ejecutivo, establece en esta disposici6n que 
la Ley Orgruca Constitucional regulard la participaci6n de la comunidad local 
socialmente organizada. 

!0
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Las Comisiones Umdas eliminaron esta disposici6n propuesta por el ejecutivo ya que 
estimaron que estas matenas ya habian sido consideradas en otras disposiciones. 

En cuanto al texto vigente, las Comisiones estnaron que se tenia por derogado. 

e) Articulo 111 de la Constituci6. 

El texto vigente establece que por Ley de Presupuestos se pueden financiar los gastos 
de funuionamiento de las Municipalidades. 

El Proyecto del Ejecutivo establece que las Municipaliddades gozardn de autonomia 
en laadministraci6n de sus finanzas. 

Se establecen como fuentes de financiamiento de las Municipalidades, a laLcy de 
Presupuestos, a los ingresos que directamente se le asignan por ley y los recursos 
provementes del Fondo Com6n Municipal. Este Fondo es un mecanismo de 
redistnbuci6n solidana de los ingresos propios entre !as Municipalidades del pas. 

Las Comisiones Unidas agregaron a las fuentes de financiamiento que .efialaba el 
proyecto del Ejecutivo, a los recursos que los gobiernos regionales respectivos les 
otorguen. 
Se agrega que las normas de distmbuci6n del Fondo Comiin Mumcipal serdn 
determinados por una ley comn. 

10. ARTICULO 10, SE SUSTITUYEN LOS ARTICULOS 112 A 115, INCLUSIVE, DE LA 

CONSTITUCION, QUE TRATAN DE LAS DISPOSICIONES GF.NERALES. 

a) Articulo 112 de laConstituci6n. 

El texto vigente sefiala que la ley "podr, establecer "formulas de coordinac16n de 
todes o algunos de los municipios que integren las regiones con respecto a los 
problemas que les sean comunes como tambien en relac16n aotros servicios piiblicos. 

La reforma propuesta por el Ejecutivo mantiene una redacc16n similar pero contiene 
un mandato imperativo a al legislador de establecer procedimientos de coordinaci6n. 
Ademfis establece que la ley podrA establecer modalidades para la administrac16n de 
las Areas metropolitanas, esto es lo que se conoce como gobiernos regionales. 

Las Cormsiones Unidas estimaron que se debia eim.nar !a frase "que integren las 
regiones ",para darle un sentido amplio a lanorma, de que esta coordinaci6n puede 
darse entre municipios de distintas regiones. 
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En el proyecto aprobado por estas comisiones, se elimin6 tambi~n, lo relativo a los 
gobiernos metropotanos, fundamentalmente por considerar que con esto se 
aumentaba laburocracia, mds que agilizar laadmmistraci6n. 

b) Articulo 113 de ia Constituci6n. 

El texto vigente establece los requisitos generales para ser designado Intendente,
Gobernador y Alcalde, establece las incompatibilidades a que estardin afectos estos 
cargos y lacondici6n previa para proceder cnminalmente en contra de Inendentes 
y Gobernadores. 

La reforma propuesta por el Ejecutivo mantiene una redacc16n casi sirmlar al texto 
vigente, se introducen las siguientes modificaciones : 

Se hate concordar la redacc16n de este articulo con lanueva forma de 
generac16n de autondades, ]a elecc16n. 
Se hace compatible el cargo de Intendente con el de Gobernador de la 
provincia cabecera de ]areg16n.
No es necesano para iniciar proceso cnminal contra un Intendente o 
gobernador ]a declaracidn de laCorte de Apelaciones dando lugar a ella, en 
caso de dehto flagrante. 

Se establece que de ]a resoluc16n que da lugar a ]a formac16n de causa, acordada, por
elpleno de laCorte de Apelaciones, procede apelaci6n para ante laCorte Suprema. 

Las Comisiones Unidas, introdujeron las siguientes modificaciones al proyecto de 
reforma del Ejecutvo, : 

a) En cuanto a las expresiones utdizadas, se reitero que el tfrmno "concejal ",s6lo 
se aplica a las instancias municipales, y ]a expresi6n "miembros de los Consejos
regionales 'a los integrantes de lainstiucionahdad regiaonal. 

b) Se introdujo un nuevo requisito para sen concejal o miembro de un Consejo
Regional, el residir en lareg16n a lo menos en los dos tiltimos afios anterioies a la 
elecc16n o designaci6n. 

Sobre este punto, algunos parlamentarios no estuvieron de acuerdo con este nuevo 
requisito ya que sostenian qt, con esto se limitaban las facultades del Presidente de 
laRepiiblica para designar Intendentes y Gobernadores. 

c) Por iltimo, se decidi6 mantener lamisma redacci6n de ]a la Constituci6n vigente, 
en elsentido de que para proceder crnminalmente contra un Intendente o 
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Gobernador, es necesano que sea desaforado mediante la declaraci6n que hace la 
Corte de Apelaciones de dar lugar a la formaci6n de proceso contra estas 
autondades. 

No se ebtablece excepci6n a esta regla, y ademris se elirnna ]a apelac16n para ante 
la Corte Suprema. 

El fundamento de esta modificaci6n se encuentra en que en ca u de oclio flagrante, 
se condiciona la detenc16n del individuo beneficiadLj con este fuero a que 
previamente se le someta aproceso y, en seguida, porque el recurso de apelac16n que 
ella consagra no necesita explicitarse. 

c) Articulo 114 de la Constituci6n. 

El texto vigente de la Constituci6n, en esta disposici6n establece Ins causales de 
cesaci-n en el cargo respecto de los alcaldes designados por los consej )s regionales 
de desarrollo y los miembros integrantes de estos consejos y de 'os consejos 
comunales. 

La reforma propuesta por el Ejecutivo sefiala qt serin lP, leyes orgdnicas
respectivas las que establecer.in las causales de cesaci6n en el cargo de alcalde, 
concejal rt-: .... , ..:;tcejal municipal. 

Esta articulo tue objeto de dos modificaciones en las Comisiones Unidas 

a) Se eleva al rango de leyes orgdnicas constitucionales, las que establezcan las 
causales de cesaci6n en el cargo. 

b Se introducen las modificaciones en cuanto a que los concejales son los miembros 
de los Concejos Comunales y los consejeros son los miembros de los Consejos 
Regionales. 

d) Articulo 115 de la Constituci6n. 

El texto vigente sefiala que corresponde a ]a ley determinLr ]a forma como se 
resolverdn las cuestiones de competencia entre las autoridades nacionales, regionales, 
provinciales y comunales. 
Agrega que le corresponde tambidn,dirimir las discrepancias entre el Intendente y los 
Consejos regionales, entre alcalde y consejos comunales, todos ellos con motivo de 
los proyectos de planes de desarrollo y de los presupuestos, respectivamente 
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El proyecto de reforma del qe.ivo tambi6n esta destinado a regula" las cuestiones
 
de competencia que se dt,. er.re las distintas autondades tanto nacionales,
 
regionales, provinciales y comunaes.
 
Sefiala que ley determinard el molo de dinmir ]as discrepancias que se produzcan
 
entre el Iruendente y el concejo regional, asi como entre el alcalde y el concejo
 
municipal.
 

Las Comisiones Umdas s6lo le introdujeron moJifk'ciones de cardcter formal a esta
 
disposici6n, reemplazando las expresiones "concejo regional" por la de "consejo
 
regional" y igjando la expresi6n "concejo" , que es una locuci6n propia de las
 
Municipalidades, sin el apelauvo de " municipal ", por ser una verdadera tautologia.
 

Esta precisi6n en los tdrmmnos usados, se traslada a todo el texto de la reforma
 
constitucional.
 

11. 	 ARTICULO TRANoITORIO, AJREGA TRES 'NUEVAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS A LA 
CONSTITUCION, LA TRIGESIMO SEGUNDA, LA TRIGESIMO TRCERA Y LA TRIGESIMO 
CUAPTk.
 

a) Trigisimosegunda trmn-Atoria de Ia Constituci6n. 

El proyecto del Ejecutivo en ebta matena sefiala que mientras -o se constituyan los 
gobiernos regionales , los intendentes y los consejos regionales de desarrollo 
mantienen su composici6n actual yatribuciones de acuerdo a las disposiciones vigente 

Esta disposici6n no fue objeto de ninguna modificaci6n por pane de las Comisiones 
Unidas, las que lo aprobaron en la forma presentada por el ejecutivo. 

u) "'rig~simotercera transitoria de la Constituci6'i. 

Esta di.iposlcl6n transitona establece que los alcaldes y los consejos de deiti 
comunai contnuaran en sus ca:gos hasta que Lsuman los alcaldes y concejales 
elegidos en virtud de la reforma constucional. 

Se fija comc, pla2o mdmimo para efectuar estas elecciones el dfa 30 de Junio de 1992. 

Se agrega que aquellos alcaldes o miembros de los consejos de desarrollo comunal 
que quieran partcipar como candidatos en estas elecciones deber.n renunciar a sus 
cargos con una antelaci6n minima de ciento vemte dias a la fecha de su celebraci6n. 

Las modificaciones introducidas por las Comisiones Unidas al Proyecto de reforma 
del ejecutivo se refieren a ]a fecha de -,lecci6n 
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3ECCION TERCERA. 

En esta secc16n se muestran los textos comparados de la Constituci6n Polit:ca. 

I.- Texto vigente.

2.- Texto de la Reforma Constitucional propuesta por el Ejecutivo.

3.- Texto de ]a Reforma Constitucional aprobado Comisiones delpor las Unidas 
Senado.

1. ARTICULO 3 DE LA CONSTITUCION POUTICA.

a) Texto vigente. 

Articulo 3.- El Estado de Chile es unitario. Su teritorio se divide en regiones. Laley propenderd a que su admmnistrac16n sea funcional y territorialmente 
descentralizada. 

b)Texto propuesta por elEjecutivo. 

Articulo 3.- El Estado de Chile es unitario. Su territono se divide en regiones,
provincias y -omunas. La ley propender, a que su administraci6n sea funcional y
terntonalmente descentralizada. 

c) Texto aprobado por las Comisiones Unidas del Senado. 

Articulo 3.- El Estado de Chile es unitario. Su territorio se divide en regiones. Su
admtnistraci6n serd funcional y territorialme, de ,centralizada, o desconcentrada en 
su caso, en conformidad a laley. 

2. INCISO FINAL DEL N'20 DEL ARTICULO 19 DE LA COUJSTITUCION POUTICA. 

a) Texto vigente. 

"Sin embargo, laley podrA autonzar que determinados tributos puedan estarafectados a fines propios de ladefensa nacional o autorizar que los que gravan
actividades a bienes que tengan una clara identificaci6n local puedan ser establecidos
dentro de los marcos que lamisma ley sefiale, por las autoridades comunales y
destinados a obras de desarrollo comunal'. 

-/)
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b) T'ixto propuesto por el EJecutivo. 

"Sin embargo, la ley podrd autorizar ,uc determinados tributos puedan estar 
afectados a fines propios le la defensa nacional o autonzar que los que gravan 
actividades o bienes que tengan una clara identificaci6n regional o local puedan ser 
Pestabl-cidos dentro de los ruarcos que la misma ley sefiale, pot las autoridades 
regonales o comunales y destinados asolvcntar los gasios de funcionamiento de los 
gobiernos regionales o de las municipalidades y las obras de desarrohu regional o 
comunal" 

c) Texto aprobado por las Cornsones Unidas del Senado. 

"Sin embargo, la ley podra autonzar que determinados tnbutos puedan estar 
afectados a fi ,es propios de la defensa nacionalAsimismo, podrd autorizar que los 
que gravan actividades c bienes que tengan una clara identificaci6n regi nal o local 
puedan ser apilcados, dentro de los marcos que la misma ley set. , por las 
autondades regionales o comunales para el financiamiento de obras de jcsarrollo. 

3. N'9 DEI ARTICULO 32 DE LA CONSTITUCION POUTICA. 

a) Texto vxgente. 

Articulo 32.- Son atnbuciones especiales del Presidente de la Reptiblica
 
N*9.- Nombar y remover a su voluntad a los ministros do Estado, subsecretarios,
 
intendentes, gobernadores y a los alcaldes de su designaci6n.
 

b) Texto propuesto pot el Ejecutivo.
 

Articulo 32.- Son atnbuciones especiales del Presidente de la R-pdblica
 
N' 9.- Nombar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, subsecretarios,
 
intendentes y gobernadores.
 

c) Texto aprobado por las Comisiones Unidas del Senado.
 

Articulo 32.- Son atnbuciones especiales del Presidente de la kepiblica
 
N' 9.- Nombar y remover a su volkntad a los ministros de Estado, subsecretarios,
 
intendentes y gobernadores.
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4. N' 2 DEL ARTICULO 54 DE LA CONSTITUCION POLITICA. 

a) Texto vigente.-

Articulo 54.- No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores:
 
N°2.- Los intendentes, los gobemadores, los alcaldes y los miembros de los consejo,
 
regionales y cormunales.
 

b) Texto propuesto por el Ejecutivo. 

Articulo 54.- No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores:
 
N°2.- Los intendentes, los gobernadores, los alcaldes y los
 
concejales regionales y municipales.
 

c) Texto aprobado por las Comisiones Unidas del Senado. 

Articrlo 54.- No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores:
 
N°2 - Los intendentes, los gobemadores, los alcaldes y los miembros de los consejos
 
. ",jonales y los concejales.
 

5. N' 3 DEL ARTICULO 62 DE LA CONSTITUCION POUTICA. 

a) Texto vigente. 

Articulo 62.- ...Corresponderd, asimismo, al Presidente de la Repdzblica la iniciativa 
exclusiva para : 
N*3.- Con-:ratar emprdstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que 
puedan comprometer el credito o la responsabilidad finan,,era del Estado, de las 
entidades semifiscales, aut6nomas o de las miumcipaliulades, y condonar, reducir o 
modificar obligaciones, inereses u otras cargas financieras , e cualquier naturaleza, 
establecidas en favor del Fisco o de los organismos o entidades referidos. 

b) Texto propuesto por el Ejectvivo. 

Articulo 62.- ...Corresponderd, asfmismo, al Presidente de la R.r,blica la iniciativa 
exclusiva para : 
N' 3.- Contrtar emprdstitos o celebrar crialquiera otra clase de operaciones que
puedan comprometer el crddito o la responsabilidad financiera del Estado, de las 
entidades senifiscales, aut6nomas, de los gobiernos regionales o de las 
municipalidades, y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas
financieras de cualquier naturaleza, establecidas en favor del Fisco o de los 
organismos o entidades referidos. 
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) Texto aprobdo por ins Comisiones Unida, del Senado. 

Paticuto 62..... Corresponderd, asinismo, al Presidente de laRep6blica la iniciativa 
exclusiva para : 
N* 3.- Contratar emprstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que 
puedan comprometer clcridito o la responsabilidad financiera del Estado, de las 
entidades semifiscales, aut6nomas, de los gobiernos regionales o de las 
municipalidades, y condonar, reducir omodificar obligaciones, intereses u otras cargas 
financieras de cualquier nat,.raleza, establecidas en favor del Fisco o de los 
orgapismos a entidades referidos. 

6. INCISO PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTICULO 85 DE LA CONSTITUCION POUTICA. 

a) Texto viente. 

Articulo 85.-Habrd tnbunales electorales regionales encargados de conocer de la 
calificaci6n de las elecciones de carcter grerwal y de las que tengan lugar en aqueUos 
grupos intermedios que determine Ia ley. 
Estos tnbunales estardn constituidos por un ministro de laCort.- de Apelaciones 
respectiva, elegido por sta, y por dos mlembros designados jor el Tribunal 
Calificador de Elecciones de entre personas que hayan ejercido laprofesi6n de 
abogado odesempef do la func16n de ministro o abogado integrante de la Corte de 
Apelaciones por un plazo no inferior a tres afios. 

b) Texto propuesto por el Fjecutivo. 

Arnculo 85.-Habrd tnbunales electorales regionales encargad Je conocer el 
escruinio geneial y lacalificac16n de las elecciones que la ley les encormende, asi 
como de resulver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar a los 
car didatos electos. Sus resoluciones serAn apelables para ante el Tribunal Calificador 
de Elecciones en laforma que deternune laley. Asimismo lecorresponderAi conocer 
de lacalificaci6n 6t, las elecciones de cardcter gremial y de las que tengan lugar en 
aquellos grupos intermedios qu laley sefiale. 
Estos tnbunales estardn constituidos por dos Ministros de laCorte de Apelaciones 
respectiva, elegidos por 6sta en forma secreta y urupersonal, resultando proclamados 
los que obtengan las dos mis altas mayorias, y por un uembro designado por el 
Tnbunal Calificador de Elecciones de entre las personas que se encuentren 
ejerciendo la profes16n dc abogado desde a lo menos ocho ahios. 

c) Texto aprobado por las Coaid;ones Unidas del Senado. 

Artfculo 85.-Habrd tribunales electorales regionales encargados de conocer el 
escrutinlo general y lacalificaci6n de las elecciones que la ley les encomiende, asi 
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como de resolver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar a los 
candidatos electos. Sis resoluciones serdn apelables para ante elTnbunal Calificador 
de Elecciones en la[orma que determine laley. Asimismo le corresponderd conocer
de lacalificaci6n de !:4%elecciones de cardcter gremial y dn las que tengan lugar en 
aquellos grupos intermedios que laley sefiale. 
Estos tribunales estardn co.stituidos por un mirustro de laCorte de Apelaciones
respectiva, elegpdo por 6sta, y por dos miembros designados por el Tribunal 
Calificador de Elecciones de entre personas que hayan ejercido la profes16n de 
abogado a desempeflado lafunc16n de ministro o abogado integrante de laCorte de 
Apelaciones por un plazo no inferior a tres afios. 

7. ARTICULO 100 DE LA CONSTITUCION POUTICA. 

a) Texto vigente 

Articulo 100.-El gobierno y laadministraci6n supenor de cada regi6n residen en un
intendente que serd de laexclusiva conflrinza del Presidente de laRepiblica. El 
intendente ejercerd dichas funciones con arreglo a las leyes y a las 6rdenes e
instrucciones del Presidente, de quien es su agente natural e inmediato en el temtoro 
de su junsdicc6n. 
Corresponderi al intendente formular lapolitica de desarrollo de la reg16n,
ajustndose a los planes nacionales, ejercer lasupervigilancia, coordinacr16n y
fiscalizaci6n de los se,"vicios p6blicos, con excepc16n de laContraloria General de la 
Repblica y de los Tribunales de Justicia.
 
La lev determinarA laforma en que le intendente ejercerd estas facultades, las dems
 
atribuciones que le corresponde y los organismos que le asesorardin.
 

b) Texto propuesto por el Ejecut~vo. 

Articulo 100.- El gobierno y laadmirustraci6n superior de cada 
reg16n residirdn en el Gobierno Regional, cuya finalidad ser6 promover el desarrollo
de lareg16n con laparticipaci6n de lacomunidad regional, de acuerdo a la 
Constituci6n y las leyes.
El Gobierno Regional gozarA de personalidad juridica de derecho ptiblico y de 
patrimomo propto, y estarA dotado de competencias gubernativas, administrativas y
financieras. 
Los 6rganos del Gobierno Regional serdn el Intendente, el Concejo Regional Y los 
cuerpos consultivos de lacomunidad organizada que establecerd laley. 

c) Texto aprobado por las Comisiones Unidas del Senado. 

Articulo 100.- El gobiemo de cada reg511 reside en un Intendente que serd de la 
exclusiva confianza del Presidente de laReptiblica. 

29 

http:SVtsz.Wu


E ~wmy ~da"La u &hmm M . Egu (Sqw~a) ItdtqOlad. C1 IHw.dAO M. CEAL. UCY 

El Intendente ejercerA sus funciones con arreglo a las leyes leyes y alas 6rdenes e 
instrucciones del Presidente de quien es su representante natural e inmediato en el 
temtono de su junsdicci6n. 
La administraci6n superior de cada reg16n radicarA Gobierno Regional queen un 
tendr'i por objeto el desarrollo social, cultural y econ6mico de la regi6n. El 
Gobierno Regional estari constituido por el Intendente y cl Consejo Regional. Para 
{el ejercicio de sus funciones, el Gobiemo Regional gozard de personalidad jurfdica 
de derecho publico y tendrd patnmorno propio 

8. ARTICULO 101 DE LA CONSTITUCION POUTICA. 

a) Texto vigente. 

Articulo 101.- En cada region habrA un consejo regional de desarrollo, presidido por
el intendente e integrado por los gobernadores de las provincias respectivas, por un 
representante de cada una de las insttuciones de las I ,erzas Armadas y de 
Carabineros que tengan a:iento en la respe(iva region, y por miembros designados 
por los prinupales organismos pfiblicos y pnados que ejerzan actvidades en el Area 
territonal de ]a reg16n.EI sector pnvado tendrS representaci6n mayoritaria en dicho 
consejo. 
Una ley 6rganica constitucional determinai, atendids las caracteristicas de cada 
reg16n, el numero, forma de designaci6n y duraci6n en el cargo de los miembros del 
Pconsejo, y I-) relativo a su organizaci6n y funcionamiento y los casos en que los 
ntegrantes de este. que sean funcionanos piblicos, tendrdn derecho a voto. 

b) Texto propuesto por el Fjecutivo. 

Articulo 101.- El Intendente serd el agente natural e inmediato del Presidente de la 
Republica en la reg16n y, a la vez. 6rgano ejecutvo del Gobierno Regional; serd 
nombrado por aquel y permanecerd en funciones mientras cuente con su confianza. 
El Intendente ejercera sus funciones con arreglo a las leyes, los reglamentos 
supremos, las normas reglamentanas regionales y las 6rdenes e instrucciones del 
Presidente de la Repiblica. 
Correspondera al Intendente formular las politicas, planes y programas de desarrollo 
de la reg16n y proponer el presupuesto del gobierno regional, ajustados a la politica
nacional de desarrollo y al Presupuersto dc la Naci6n. Ademds ejercerd la 
superviglancia, coordinaci6n y fiscalizac16n de los serv-cios ptblicos que operen en 
la reg16n. con excepc16n de la Contraloria General de la Reptiblica y los Tribunales 
de Justicia. 
La ley detemnarA la forma en (I -idente ejercerd estas facultades, las demis 
atnbuciones que le correspond, organismos que colaborarin en el 
cumplumiento de sus funciones. 
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c) Texto aprobado por las Comisiones Unidas del Senado. 

Articulo 101.- El Intendente preisdirf el Consejo Regional y le corresponderi ]a
coordinaci6n, supervigilancia a fiscalizaci6n de los servicios pitiblicos creados par ley 
para el cumpimiento de las funciones administrativas que operen en la regi6n. 
La Icy determinari la forma en que el Intendente ejercerd estas facultades, las demils 
atribuciones que le correspondan y los organismos que colaborardn en el 
cumplimiento de sus funciones. 

9. ARTICULO 102 DE LA CONSTITUCION POUTICA. 

a) Texto vigente.
 

Articulo 102.-El consejo regional tiene par objeto asesorar al intendente y connbuir
 
a hacer efecuva ]a participaci6n de la cornunidad en el progreso ecoi,6mico, social
 
v cultural de la region.
 
La ley determinard las materias en que ]a consulta del intendente al consejo serd
 
obligatoria y aquellas en que necesanamente se requerira el acuerdo de 6ste. En todo
 
caso, serd necesno dicho acuerdo para la aprobac16n de los proyecto relativos al plan
 
regional de desarrollo y al presupuesto regional. Corresponderd al consejo resolver
 
la distribucifn del fondo regional de desarrollo.
 
Los consejos regionales tendrdn las demAs atnbuciones que les sefialen la
 
Constituci6n y la Icy.
 

b) Texto propuesto por el Ejecutivo.
 

Articulo 102.- El Concejo Regional serd un 6rgano de caricter normativo, resolutivo
 
y fiscalizador, encargado de hacer efectva ]a participaci6n de la ciudadania regional
 
y ejercer las atrbuciones que la Icy respectva le encomiende, la que ademis deberd
 
determinar su organizaci6n, el nuimero de sus miembros, la forina en que seran
 
elegidos y [a duraci6n en sus cargos.
 
En todo caso, sera necesano quc el Concejo Regional apruebe los planes de
 
desarrollo de la regi6n y ei provecto de presupuesto del Gobiemo Regional, ajustados
 
a la politica nacional de desarrollo y al Presupuesto de la Naci6n. Asroismo,
 
resolvera ]a inversion de los recursos consultados para la regi6n en el Fondo Nacional
 
de Desarrollo Regional, sabre la base te ]a propuesta que formule el Intendente.
 

c) Texto aprobado por las Comisiones Unidas del Senado. 

Articulo 102.- El Consejo Regional serd un 6rgano de cardcter normativo, resolutivo 
y fiscalizador, dentro del 'imbito propio de competencia del gobie.no regional,
encargado de hacer efectiva la parncipaci6n de la ciudadanfa regional y ejercer las 
atribuciones que la ley orgdnica constitucioanl respectiva le encomiende, la que 
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regislardi adem.is su integraci6n yorganizaci6n. 
Corresponderd desde luego al Consejo Regional aprobar los planes de desarrollo de 
la reg6n y el proyecto de presupuesto del Gobierno Regional, ajustados a la politica 
nacional de desarrollo y al Presupuesto de la Naci6n. Asirmismo, resolverA la inversi6n 
de los recursos consultados para la regi6n en el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, sobre la base de la propuesta que formule el Intendente. 

10. ARTICULO 1( DE LA CONSTITUCION POUTICA. 

a) Texto vigente. 

Articulo 103.- L Icy contemplard con las excepciones que procedan, la 
desconcentracit6n regional de los Mmisterios y de los servicios ptiblicos y los 
procedimientos que permitan asegurar su debida coordinac16n y faciliten el ejercicio 
de las facultades de las autondades regionales. 

b) Texto propuesto por el Ejecutivo. 

An-iculo 103.- La ley determinard las formas en que se descentralizard la 
Administraci6n del Estado, pudiendo transfenr competencias a los gobiemos 
regionales de manerz, gradual y selectiva. 
Sin perjuicio de Io anterior, tambh n podrd establecer, con las excepciones que 
procedan, la desconcentiaciun rei 'onal de los anunitenios y de los servicios pfiblicos. 
La lev estt:iIce e, los .l,). edimientos que aseguren la debida cooidinaci6n entre los 
orgar,; i, s Je !,, AJrniimutraci ,i del Estado y faciliten el ejercioco de las facultades 
d. la% ,utonluddes recionmes 

c) Texo aprobado pxir lus Comisiones Unidas del Senado. 

Aniculh 103.- La ley debera determinar las formas en que se descentrahzard la 
Adrninistraci6n del Estado, asi como la transferencia de competencias a !os gobiernos 
regionales. 
Sin perjuicio de Ioanterior, tambitn establecerd, con la', excepciones que procedan, 
la desconcentracifn regional de los ministenos y de los servicios pfiblicos. Asimismo, 
regulard los procedimientos que aseguren la debida coordinaci6n entre los 6rganos 
de la Administraci6n del Estado para faclitar el ejercicio de las facultades de las 
autoridades regionales. 
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11. ~ATICULO 104 DE LA CONSTMCION POLICA. 

a) Texto vigente. 

Articulo 104.. Sin perjuicio de los recursos que se destinen a las regiones en la Ley
de Presupuestos de laNaci6n, ista contemplar& con ladenominaci6n de fondo
nacional dc desarrollo regional, un porcentaje del total de los ingresos dc dicho 
prosupuesto para su distribuci6n entre las rogiones del pals. La ley establecerA la 
forma de distnbuc16n de 'te fondo. 

b)Texto propuetto por clEjccutlvo. 

Articulo 104.. Sin perjuicio do los recursos que para su funcionaiiento se asignen a
los gobiornos regionalcs en la Ley de Presupuotos de laNaci6n, 6sta contemplarA 
una proporci6n del total de gastos de inversi6n p6blica que determine, con la
denominaci6n de Fondo Nacional de Dosarroflo Regional. La Icy establocerA las 
normas bAsicas para ladistnbuc16i, cqwtativa de iste fondo entre las region.s delpals y sefialarA lob demis recursos que integrardn cl patrimonio de los gobiernos 
regionales.

Asimmo, los gobiernos regionales y laAdministraci6n del Estado podrdn celebrar
 
convenos de programaci6n do lainvers16n publica en laregp6n respecuva.

La !cy podrd autorizar a los gobiemos regionales para asociarse con personas
natualcs a juridicas a fin de propiciar actividades o miiciativas que contnbuyan al
desarrollo regional. Las entidades que al efecto so constituyan s6lo podrn operar 
en el Ambito temtonal de larespoctiva regi6n yse regularAn por las normas comunes
 
aplicables a los particulares.
 
Lo dtspuesto en clinciso anterior se entendorA sin porjuicio de Ioestablccido on cl
 
N0 21 del articulo 19.
 

c) Texto aprobado por las Comisiones Unldas del Senado. 

Arifculo 104.- Para el gobierno y la Administraci6n Interior del Estado a que se
reficro ol presente capitulo so obsoervarA como principio bdsico labusqueda de un
desarrollo territorial arm6nico yequitativo. Las leyes que se dicten al efecto deberan
velar por ol cumpplimiento y aplicaci6n de dicho pnncipio, incorporando asimismo 
criterios de sobdandad entre las regiones, como al interior de ellas, en lo referente 
a ]a dtstnbuc6n de los recursos pfiblicos.
Sin perjuicio de los recursos que para su funcionamiento se asignen a los gobiemrnos
regionales en ]a Ley de Presupuestos dc la Nac16n, y de aquellos que provengan do 
Iodispuesto en el No 20 del artfculo 19, dicha Icy contemplard una proporci6n del 
total de gastos de umversi6n ptiblica quo determine, con ladenommaci6n do Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional.
La Ly de Presupuestos de la Naci6n contemplarA, asimismo, gastos 
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corrrespondientes a imersiones sectoriales de asignaci6n regional cuya distnbucl6n 
entre lasregiones respondera a cntenos de equidad y dceeficiencia, tomando en 
consideraci6n los programas Pacionales de inversion correspondientes. La asignaci6n 
de tales gastos al interior de cada regi6n correspondera al gobierno regional. 
A iciativa de los gobernos regionales o de uno o mds Mimstenos, podrn celebrarse 
convenios anuales a plunanuales de programac16n de inversi6n ptiblea en la 
respectiva reg16n o en elconjunto de regiones que convengan en asociarse con tal 
prop6sito. 

La Icy podrdi autonzar a los gobiernos regionales y a las empresas pfibUcas para 
asociars- con personas naturales ojuridicas a fin de propiciar actividades einiciativas 
sin fines ,elucro que contribuyan al desarrollo regional. Las entidades que al efecto 
se constiti yan se regularan por las normas aphcables a los particulares. 
Lo dispuesto en el inciso anterior se entendera sin peruicio de lo establecido en el 
N' 21 del articulo 19. 

12. A.T:CULO 105 DE LA CONSTITUCION POUTICA.
a) Texto vigente. 

Articulo 105.- El gobierno y laadmmis'raci6n superior de cada provincia residen en 
un gobernador, quien estar5 subord, ado al mtendente respectivo, y serd de la 
exclusiva confianza del Presidente de laRepiblica. 
Correspondera al gbernador 2jercer, de acuerdo a las istrucciones del intendente, 
lasupervigilanca de los servicios piibhcos exastentes en la provincia. La Icy 
determinara las atribucones que podrd delegarle el intendente y las dems que le 
corresponde. 

b) Texto propuesto por el Fjecutivo. 

Articulo 105., En cada provincia, con excepci6n de laque corresponda a lacabecera 
regional, emostirdI una Gobernac16n que serd un 6rgano territorialmente 
desconcentrado del Intendente. Estara a cargo de un Gobernador, quien sera 
nombrado y removido libremente por elPresidente de laReptibhca. 
No obstante lo Oispuesto en el inciso anterior, laley podrd tacultar al Presidente de 
laRepiblica par establecer gobernaciones en las proancias cabeceras de Reeidn 
cuando exmstan motos tundados que los jusutiquen. 

c) Texto aprobado por las Comisiones Unidas del Senado. 

Articulo 105.- En cada provinca easnra una Gobemaci6n que sera un 6rgano 
terntonalmente desconcentrado del Intendente. Estard a cargo de un Gobernador. 
quien sera nombiddO removido hbremente por el Presidente de laRepibUca,a 
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Corresponderi al gobernador ejercer, de acuerdo a las instrucciones del intendente, 
la supervigilancia de los servicibs piiblicos existentes en la provincia. La ley 
determinara las atnbuciones que podrd delegarle elintendente y las demds que le 
corresponde. 
En cada provincia existird un consejo econ6mico y social provincial de cardcter 
consultivo. La ley orgica constitucional respectiva determinar- su composici6n, 
forma de designacidn de sus integrantes, atnbuciones y funcionamiento. 

13. ARTICULO 106 DE LA CONSTITUCION POUTICA. 

a) Texto Aigente. 

Articulo 106.- Los gobernadores, en !os casos y forma que determine la Icy, podrin 
designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o mis localidades. 

b) Texto propuesto por el Ejecutivo. 

Articulo 106.- Los gobernadores, en los casos yfo,ma que determine la Icy, podrAn 
designar delegados para elejercicio de sus facultades en una omAs localidades. 

c) Texto aprobado por las Comisiones Unidas del Senado. 

Articulo 106.- Los gobernadores, en los casos y forma que determine la Icy, podrfn 
designar delegados para elejercicio de sus facultades en una omAs localidades. 

14. ARTICULO 107 DE LA CONSTITUCION POUTiCA. 

a) Texto vigente. 

Articulo 107.- La administraci6n local de cada comuna o agrunaci6n de comunas que 
determine ]a ley reside en una municipalidad laque estd constituida por el alcalde, 
que es su mdaxma auondad, y por el consejo comunal respectivo. 
Las municipahdades son corporaciones de derecho ptdblico, con personalidad juridica 
y patrimonio propios, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad 
local y asegurar su participaci6n en leprogreso econ6mico, social y cultural de la 
comuna. 
Una ley orgdnica cosnmitucional determinarA las atribuciones de las municipalidades 
y los plazos de durac16n en el cargo de los alcaldes. Dicha ley sefialari, ademd.s, las 
r-'terias de adminstraci6n local, propias de lacompetencia de las municipalidades, 
que el alcalde podrA someter a plebiscito de las personas inscritas en los Registros 
Electorales con domicdio en las respectivas comunas o agrupaci6n de comunas, asi 
como las oportumdades, forma de la convocatoria y sus efectos. 
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Los municipios y los demAs servicios p6blicos existentes en Ia respectiva comuna 
debcrdin coordinar su acci6n en conformidad a la Icy. 

b) Texto propuesto por elEjecutivo. 

Articulo 107.- La administrac16n local de cada comuna o agrupaci6n de comunas que 
determine Ia Icy reside en una Municipalidad, cuyos 6rganos supenores serdn el 
Alcade, ccmo su m=xma autoridad, el Concejo Murucipal y aquellos de participaci6n 
que Ia ley orgiuca constitucinal sobre municipalidades establezca. 
Las Municipalidades son corporaciones de derecho ptiblico dotadas de autonomia 
administrativa, personalidad juridica y patrimonio propio, cuya finalidad serd 
promover eldesarrollo econ6mico, social y cultural de lacomuna o agrupac16n de 
comunas, con participaci6n de Ia comunidad local. 
La ley orgdrmca constitucional respectiva determmard las funciones y atnbuciones de 

las municipalidades y sefialard, ademis, las matenas de adnumstrac16n local, propias 
de su competencla, que el Alcalde, de propia miciativa o a requennmento de Ia 
mayoria del Concejo Municipal someterd a plebiscilto de las personas inscritas en los 
registros electorales, asi como las oporturudades forma de Ia convocatoria y sus 
efectos.
 
Las municipalidades podrn constituir corporaciones y fundaciones de derecho
 
p6blico sin fines de lucro, con el 6mico objeto de realizar cometidos atinentes a Ins
 

funciones de asistencia social, salud pfiblica, educac16n y cultura, vialidad urbana y
 

rural y de urbamzac16n que desarrollen directamente o con otros 6rganos de Ia
 
Adrmnistraci6n del Estado en corformdad a Ia Icy.
 
Los municipios y los dems servicios pfiblicos existentes en Ia respectiva comuna
 
deberan coordinar su acc16n, con sujeci6n a las disposiciones legales pertnentes.
 

c) Texto aprobado par las Comisiones Unidas del Senado.
 

Articulo 107.- La administraci6n local de cada comuna o agrupac16n de comunas que
 
determine laley reside en una murucipalidad que estard constituida por el alcalde,
 
que es su mima autondad, y por el concejo. La ley orgnica establecerd un consejo
 
econ6rmico y social comunal de cardcter consultivo.
 
Las m. nicipalidades son corporaciones de derecho ptbhco, con personabdad jtxidica
 
y patn nomo propio, cuya finahJad es satisfacer las necesidades de lacomunidad i-ca!
 
y asegut:ar su participaci6n en le progreso econ6mico, social y cultural de la comuna.
 
Una Icy orgdnica constitucional determinard las funciones y anbuciones de las
 
municipalidhdes. Dicha ley sefialarA, adernids, las matenas de admuustraci6n
 
municipal que ci Alcalde, con acuerdo del concejo o a requenmiento de la
 
proporc16pn de ciudadanos que establezca laley, someterA a plebiscito, asi como las
 
oportunidades forma de lacon'ocatoria y sus efectos.
 
Las municipalidades podrdn asociarse entre elias para el cumplimiento de sus fines
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propios. Asimismo, podrinconstituir corporaciores o fundaclones de derecho privado
sin fines de lucro destinados a la promoci6n del arte y la cultura. La participaci6n
municipal en ellas se regira por la ley orgfnica constitucional respectiva.
Las municipalidades podrfin establecer en el Snibito de la5 comunas o agrupaci6n de 
comunas, de conformidad con la ley orgfimca respectiva, temtor,os denominados 
Unidades Vecinales, con el objeto de propender a un desarollo quilibrado y a una
adecuada canahzacion de la parncipaci6n ciudadana. 
Los municiplos y los demds servicios piblicos exmstentes en ]a respectiva comuna 
deberfn coordinar su acc16n en conformidad a la ley. 

15. ARTCULO 108 DE LA CONSTITUCION POUTICA. 

a) Texto vigente. 

Articulo 108.- El aicatue seri designado por el consejo regional de desarrollo 
respectivo a propuesta en terna del consejo comunal. El intendente tendri la facultad 
de vetar dicha terna por una sofa vez. 
Sin embargo, corresponderdi al Presidente de le Reptiblica la designac16n del alcalde 
en aquelas comunas que Ia ley determine, atendida su poblac16n o ubicac16n 
geogrffica.
Los alcaldes, en los casos y forma que determine la ley, podrin designar delegados 
para el ejercicio de sus facultades en una o mdis localidades. 

b) Texto propuesto por el Ejecutivo. 

Articulo 108.- El A-ailde serd elegido por sufragio universal en Ia forma que
determine Ia ley orgdnica constitucianal de municipalidades. DurarA cuatro afios en 
el cargo y podrdi ser reelegido.
Los Alcaldes, en los casos y formas que determine la ley, podrfn designar delegados 
para el ejercicto de sus facultades en una ms localidades. 

c) Texto aprobado por !as Comisiones Unidas del Senado. 

Articulo 108.- En cada muicipalidad habr-i un Concejo integrado por por concejales
elegidos por sutragio uni.crsal en conformidad a la ley orginica constitucional de
munictoalidades. Durardn cuatro afios en sus cargos, pudiendo ser reelegidos. La
misma ley determinard el ntimero de concejales y la forma de elegir el alcalde.
El Concejo serd encargado de hacer efectiva la participaci6n de la comunidad local,
ejercerd funciones normativas, resolutivas y fiscalizatdoras, y otras atribucianes que

encomienden, en forma determinese le la que la ley org.nica constitucional 
respectiva. La ley orginica constitucional de municipalidades determinard las normas 
sobre organizaci6n y funcianamiento del concejo y las materias en que la consulta del
alcalde al co serd obiigatoria y aquelas en que necesariamente se requenri el 

A" 
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acuerdo de 6ste. En todo caso, scr necesario dicho acuerdo para ia aprobaci6n del 
plan comunal de desarrollo, del presupuesto municipal yde los proyectos de inversi6n 
respectivos. 

16. ARTICULO 109 DE LA CONSTITUCION POUTICA.

a) Texto vigente. 

Articulo 109.- En cada municipalidad habrt un consejo de desarrollo comunal 
presidido por el alcalde e integiado por representantes de las organizaciones 
ccmunltanas de caracter temtonal y funcional y de las actwidades relevantes dentro 
de la comuna, con excepcidn de aquellas de naturaleza gremiai o sindical y de la 
administracidn pubhlca 
La ley orgdnica cor.SMucLional relativa a las municipalidades determinarA, scgdn las 
caracteristicas de cada comuna, el ntmeno, forma de designaci6n y duraci6n en el 
cargo de los miemb-'s del consejo y io relativo a su organizaci6n y funcionamiento. 

b) Texto propuesto p)r el Fjecutivo. 

Aiticulo 109.- En cada municipalidad habr, un Concejo Municipal integrado por el 
Alcalde, que to presidird.. y por concejales elegidos por sufragio universal en 
conformidad a ]a ley (rganica constituconE I de municipalidades. Durardn cuatro ahtos 
cn sus cargos, pudiendo ser reclegidos. 
El Concejo serfi un organo de caracter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado 
de hacer Afectva ]a participaci6n de la comunidad local yde ejercer las atibuciones 
que la ley organica ccnstitucional respectiva le encomiende, la que ademAs deberd 
determinar el nfimerj de sus miembros segin las caracteristicas de cada comuna. 
En todo caso, serd necesarno el acuerdo del Concejo Municipal para la aprobaci6n 
de los proyectos de plan comunal de desarroLlo y de presupuesto municipal. 

c) Texto aprobado por las Comisiones Unidas del Senado. 

Articulo 109.- Los alcaldes, en los casos y forma que determine la Icy , podrdn 
designar delegados para el ejerciclo de sus facultades en un. o mdis localidades. 

17. ARTICULO 110 DE LA CONSTITUCION POUTICA.

a) Texto vigente. 

Articulo 110.- El consejo de desarroUo comunal titne por objeto asesorar al alcalde 
y hacer efecuva la parti ipacidn de la comunidad en el progreso econ6anico, social 
y cultural d- la comuna. 
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La Icy determinard lasmaterias en que laconsulta del alcalde al consejo sera 
obligatoria y aquellas en que necesariamente se requenr elacuerdo de este. En todo 
caso, serdi necesano dicho acuerdo para laaprobaci6n de los proyectos relativos al 
plan comunal de dCsarrollo y al presuouesto murucipal. 

b) Texto propuesto por el Ejecutivr. 

A-rticulo 110.- La icv orgdnica -onstitucional respectiva regulard Ian r'i-i",n'zifn en 
los municipios de lIacomunidad local socialmente organizada 

c) Texto aprobado por las Comisio.-es Unidas del Qed.-ad. 

Articulo 110.- Derogado. 

is ARTICULO 111 DE LA CONSTITUCION POUTICA. 

a) Texto vigente. 

Artfculo 111.- La Lev de Presupuesto de laNaci6n podrd solventar los gastos de 
tuncionamiento de Lis municipalidades. 

b) Texto propuesto pr el Ejecutivo. 

Articulo 111.- laxtmunicipalidades gozardn de autonomia para laadmninistrac16n de 
sus tinanzas. La Lf%de Presupuestos de laNaci6n podrd as~gnarles recursos para
atender sus gastus sin perjuicio de los ingresos que directamente se les confieran por 
laley. Esta contem,',ar, un mecanismo de redistnbuc16n solidaria de los ingresos
propios entre las municipalidades del pais, con ]a denominaci6n de Fondo Comcin 
Municipal. 

c)Texto aprobado por las Comisiones Unidas del Senado. 

Articulo 111.- Las municipalidades gozarin de autonomfa para laadmrnistraci6n de 
sus finanzas. La Lev de Presupuestos de laNac16n podrd asignarles recursos para
atender sus gastos, si-perjuicio de los ingresos que directamente se les confieran por 
laley o se lesotorguen por los gobiernos regionales respectivos. Una ley orgnica
constitucional contemplari un mecanismo de r distribuci6n solidana de los ingresos
propios entre las muicipahdades del pafs, con ladenomnac16n de Fondo Comiin 
Municipal. Las normas de distibuci6n de este Fondo serdn materias de ley. 
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19. ARTICULO 112 DE LA CONSTITUCION POUlTCA.. 

a) Texto vigente. 

Articulo 112.- La ley podrd establecer f6rmulas de coordinaci6n para la 
administraci6pn de todos o algunos de los municipios que integren las regiones con 
respecto a los problemas que les scan comur:s, como astmismo, en relaci6n a los 
servicios publicos existentes en la correspondiente regi6n. 

b) Texto propuesto por el Ejecutivo. 

Articulo 112.- La ley establecerA procedimientos de coordmnaci6n para la 
administraci6n de todos o algunos de los municipios que mtegren las regiones on 
respecto a los problemas que les sean comunes, asi como entre stos y los demts 
servicios ptibhcos.
 
La ley podrA, tambi6n, disponer diversas modalidades para la admmsstraci6n de las
 
,reas metropolitanas.
 

c) Texto aprobado por las Comisiones Unidas del Senado. 

Articulo 112.- La ley establecerd f6rn-ulas de coordinac16n para la admiustraci6pn
de todos o algunos de los municipios, -on respecto a los problemas que Ies sean 
comunes, asi como entre los municipios y k s demdis servicios ptiblicos. 

2G. ARTICULO 113 CCINSTITUCION POUTICA.

a' Texto vigente. 

Articulo 113.- Para ser designado intendente, gobernadoi o alcalde, se requerird ser 
ciudadano con derecho a sufragia y tener los demis requistos de idoneidad que la 
Icy ,tfidle. 
Los cargos de intendente, gobernador y alcalde son incompatibles entre sf. Se 
excei tuan de esta norma los intendentes regionales, en cuanto podrfin ser 
gobernadores de Ia provrncia que sea cabecera de reg16n.
La incompaibilidad referida no regird respecto de los alcaldes designados por el 
Presidente de la Repibhca. 
Ningun tribunal procederd criminalmente contra un intendente o gobernador sin que
la Corte de Apelaciones respectiva haya declarado que ha lugar la formac6n de 
causa. 
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b) Texto pnmpuesto por el Ejecutivo. 

Ariculo 113 - Para ser designado intendente o gobernador y para ser elegido alcalde 
o concejal, se requenra ser ciUdadano con derecho a sutragio y tener los deraS. 
requismios de idoteldad que la Icy sefiale. 
Los cargtos de ntendente. gobernador, ak'lde y concejal serin incompaubles entre
SI. Sc CxLcptuIn dC ,%ta nL)rhi ios intendentes. en cuanto podrdn ser gobernadores
de la proica que wea cabecera de regidr.
Ninun tibunal procedera criminalmente contra un ,ntendente o gobernador, salvo
el caso de deito ldgrantc, sin cue to Corte de Apelaciones respeciva, en pleno, haya
declarado prewamente que ha lugar )a tormc6n de causa. De esta re-oluclwn podrd 
apelarse para ante la Coiie Suprema. 

c) Texto apnhado por las Conisiones Lnidas ael Senado. 

ArItI.UI 113 - Para ser desgnado nteadente o gobernador y pana ser elegido
rnembro del consejo regional o conccjal ,e requer,-a ser ciudadano con lerecho a
,utragio , tenet los demas requstos de idoneidad quc la Iey sefiile y residir en la 
region a 1o nwrnos en los dos ultinos arOs niter, "cs a so designacidn a eleccldn. 
L,)S Largos de intendente. gobernacor. miem-ro .,- -,nsejo regional y concejal serfn 
1t[ompat'les entre si. 
Ninto n trihunal procedera criminlmente contra un :ntendeite o gobernador sin que
la Corte de Apelaciones respectiva haya declarado clue ha iugar ]a formacifn de 

L. USO. 

21. ARTICULC 114 DE LA CONSTITUCION POLITICA.

a) Texto vigente. 

Articulo 114 - La ley establecerd las causales de cesaciin en el cargo respecto de los
alcaldes designados por los consejos regionales y de los miembros integrantes le estos 
consejos y de los comunales. 

b) Texto pmpuesto por el Ejecutivo. 

Articulo 114.- Las ]eves organicas respectvas establecerdn las causales de cesac16n 
en los cargos de alcalde, concejal regional y concejal municipal. 

c) Texto aprobado plr las Comisiones Unidas del Senado. 

Articulo 114.- Las ]eyes orgdnicas constiiucionales respectvas establecerdn las
causales de cesacion en los cargos de alcaldes, de miembro de los consejos regionales 
y de concejal 
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22. ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POUTICA.

a) Texto vigente.
 

Articuo 115.- La ley deterrmnard la forma de resolver las cuestiones de competencia
 
que pudieren suscitarse entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y
 
comunales.
 
Asimismo, establecera el modo de dinmir las discrepancias que se produzcan entre
 
el intendente y los consejos regionales, entre el alcalde y los consejos comunales, con
 
motivo de la apr,)bac16n de los proyectos relativos a los planes de desarroflo y de loi
 
presupuestos. respecti amente.
 

b) Texto propuesto por el Ejecutivo.
 

Articulo 115.- La ley determinard la forma de resolver Iis cu sTiones de competencia
 
que pudieren suscitarse entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y
 
comunales
 
Asimismo, establecera el modo de dinmir las discrepancias que se produzcan entre
 
el ,ntendente y el concejo regional, asi como entre el alcalde y el concejo municipal.
 

c) Texto aprobado por las Comisiones Unidas del Senado.
 

Aticulo 115.- Li lcv dcterminari la torma de resolver las cuestiones de Competencia
 
que pudieren suscitarse entre las autorida'.es nacionales, regionales, provinciales y
 
comunales.
 
Astuismo, establecera el modo de diri ir las discrepancias que se produzcan entre
 
el intendente y el consejo regional, ,si coma entre el alcalde y el concejo.
 

DISPOSICION TRIGESIMOSEGUNDA TRAV.%ITORIA DE LA CONSTITUCION. 

a) Texto propuesto por el Ejecutivo. 

Trigesimosegunda.- Mientras no se proceda a la instalaci6n de los gobiernos 
regionales que se establecen en la Constituci6n, los intendentes y los consejos 
regionales de desarrollo mantendrn sus actuales composici6n y atribuciones, de 
conformidad a la lepislaz16n ,4gente. 

b) Texto aprubado por las Comisiones Unidas del Senado. 

Tngesimosegunda.- Mientras no se proceda a la instalact6n de los gobi-.rr.os 
regionales que se establecen en la Constituci6n, los mtendentes y los consejos 
regionales de desarrollo mantendrAn sus actuales composici6n y atnbuciones, de 
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corformidad a la legislac16n vigente. 

24. DISPOSICION TRIGESIMOTERCERA TRANSITORIA DE LA CONSTITUCON.. 

a) Texto propuesto por el Ejecutivo. 

Tngestmotercera.- Los alcaldes y los consejos de desarrollo comunal continuardn en 
el desempehio de sus funciones, de conformidad con la legislaci6n vigente, mientras 
no asuman Irs alcaldes y los concejales elegidos en virtud de esta reforma 
constitucional y cuya elecc6n, en todo caso, deberd efectuarse antes del treinta de 
junio de mil novecientos noventa y dos.
 
Los alcaldes y miembros de los consejos de desarroio comunal que pretendan

postular romo candidatos en la primera elecc16n a que se refierc el inciso anterior, 
deber~n renunciar a sus cargos con una antelac16n minima de ciento veinte dias a la 
fecha de su celebrac16n. 

b) Texto aprobado por las Comisiones Unidas del Senado. 

Trigesimotercera.- Los alcaldes y los consejos dc desarrollo comunai continuarin en 
el desempefio de sus funciones, de conforrmdad con la legislaci6n vigente, mientras 
no asuman los alcaldes y los conLejales elegidos en virtud de esta reforma 
constutucional. 
Las elecc-ones populares que se orginen en esta reforma constitucional se efectuarin 
antes del 30 de junio de 1992. Las de miembros de los consejos regioIales, en la 
forma que prevea la ley orgdica constitucional respeztiva, se celebrardn quince dias 
despu~s de la instalac16n de los concejos. 

25. DISPOSICION TRIGESIMOCUARTA TRANSITORIA DE LA CONSTITUCION. 

a) Texto propuesto por el Fjecutivo. 

Trigesumocuarta.- Mientras no se constituyan los tribunales electorales regionales en 
los tdrmunos indicados eai el artfculo 85, continuar~n en funciones los actualmente 
vigentes. 

b) Texto aprobado por las Comisiones Unidas del Senado. 

Trigesumocuarta.- No obstante lo dispuesto en el inciso segundo del artfculo 54, para
las elecciones de diputados y senadores que coiresponda realizar en 1993, no podrdn 
ser candidatos los ciudadanos que resulten elegidos alcaldes, miembros de los 
consejos regionales o concejales en las elecciones que se celebren en 1992. 

43 


