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Generalidades 
acerca de la técruca legIslativa 

La SImplICIdad y la clandad de las leyes, recomen
dada en la doctnnaJurídIca, encuentra obstáculos para 
hacerse efectIva dentro de la compleja reahdad sOCIal, 
econónnca, polítIca y cultural que el derecho debe regular 
Las relaCIones de esa reahdad con el derecho han llevado 
a lo que Pagano denOImna mflacIón legIslatIva, enten
dIendo por tal no solamente la exceSIva emIsión de nor
mas, SIno la eXIstencIa de aspectos negatIvos en las nue
vas dISposIcIones legales, que más que clandad y SIm
phcIdad, generan caos en el ordenannento JUrídICO 1 

ObVIamente, la InflaCIón legIslatIva tIene que ver 
con la cahdad de la ley y la calIdad de la ley tIene que ver 
con la segurIdad JurídIca y con los fundamentos nnsmos 

1 RoDOLFO PAGANO "TéCnIca LegIslatIva y SIstemas de Infonnátlca" 
En Altmark, D y Blelsa, R Coords Informatlca y Derecho Aportes 
deDoctnnalnternaczonal v 2 (Buenos Alres Depalma, 1988), pp 39 
Y ss 
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CARMEN MARIA V ALVERDE ACOSTA 

de un estado democratIco la ley de mala cahdad no pue
de produCIr certeza del derecho y atenta contra el eqm
hbno de los poderes constItUCIOnales 2 

No es de extrañar, entonces, que en las últImas de
cadas se haya comenzado a esbozar lo que se denOImna 
tecmca legislatIva en los paIses cuyos sIstemas JurídIcos 
corresponden al "CIvIl Law" En los países onentados 
por el SIstema del "Cornmon Law", la preocupaCIón por 
el estableCImIento de cntenos y normas que aseguren 
una producCIon de leyes de optIma cahdad es mucho más 
antIgua El "legal drafbng" y el "legal wnbng", es decIr 
las recomendaCIOnes para redactar correctamente las 
leyes, cuentan con una amphsIma bIbhografía 

La exphcacIOn para esta dIspandad en cuanto a la 
eXIstenCIa de la tecruca legislatIva en uno y otro SIstema, 
la atnbuye el doctor Pablo Salvador a dos factores fun
damentales a) La orgaruzaCIon centrahzada para la re
daCCIón de los proyectos de ley en el SIstema anglosajón, 
en contraposICIon con la descentralIzada (mIll1stenal) 
en el SIstema de los ordenamIentos del CIVIl Law En In
glaterra, eXIste una "oficma" encargada de la redaCCIón 
de las leyes, formada por un grupo conSIderable de pro
feSIOnales especIahzados preCIsamente en redaccIón le
gal b) La esenCIa mIsma del SIstema del CIVIl Law y del 
Cornmon Law Impone dos maneras de actuar dIferentes 

2 CFR PAGA"10 P 40 Y JESUS PRIETO DE PEDRO "Los V1ClOS del Lenguaje 
Legal Propuestas de EstIlo' En Fernando Sámz y Juan Carlos da 
SIlva La Calldad de la~ Leyes (Vltona Gastelz Eusko Legeblltzarra 
= Parlamento Vasco, 1989), pp 126 Y ss 
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EL LENGUAJE DE LA LEY 

" la propIa doctnna del Common Law, segun la cual el 
Juez decIde conforme a los precedentes salvo que la Ley 
escnta establezca otra cosa, oblIga al legIslador bntamco 
a redactar CUldadosay anahtIcamente los textos legales "3 

MIentras que 

" desde la perspectIva de la cultura JundIca, con la es 
pecIal caracterIzaClOn de la CIenCIa JundIca Imperante 
aqUl esta se ha concebIdo, desde que Fr K von SaVlgny 
(1779-1861) defimera sus perfiles contemporaneos, como 
una CIenCIa de la mterpretaclOn y no de la redacCIon de 
las leyes" 4 

De manera que la construcCIón de la técruca legIS
latIva en los países nuestros ha tomado como base, en 
algunos aspectos, la expenenCla de los países anglo
saJones en la redaccIOn de las leyes Alemarua Federal 
marca la pauta, con un trabajo que, SI men es muy re
CIente, es muy ampho y cuenta con una bIblIografía muy 
numerosa 

En los países de habla mspana, la expenenCIa se 
reduce a España, en donde el Grupo de EstudIOS de Téc
ruca LegIslatIva GRETEL, fundado y dIngIdo por el doctor 
Pablo Salvador, ha promovIdo estudIos de técmca le
gIslatIva y ha propuesto dIrectnces que el gobIerno es
pañol trata de Impulsar 

3 

4 

PABLO SALVADOR e "Elementos para la DefinICIón de un Programa de 
TécnIca LegIslatIVa" En GRETEL Curso de Tecmca Legzslatwa rMa 
drrd Centro de EstudIOS ConstItucIonales, 1989), p 12 

Ibzd pp 13-14 
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En la bIbhografIa en español sobre el tema se plan
tean algunas pautas, que se han seguIdo y adaptado pa
ra la hnea que se propone en este manual Sm embargo, 
en estos trabajos no se propone de manera clara una 
dlVIsIOn de las vertIentes que confluyen en la técmca 
legIslatIva la vertIente de la técmcaJurídlca y la vertIente 
de la tecmca hnguIstlca La vertIente Jundlca es la que 
mas desarrollo ha temdo, puesto que son los Junstas 
qUIenes se han dedIcado a estos estudlos y con frecuenCIa 
se consIderan de redaCCIón algunos errores atnbwbles 
a descUIdos de orden puramente JUrídICO La confusIOn 
probablemente se deba a las dlficultades que IneVI
tablemente se presentan al separar fondo y forma, pro
blema sobre el que abundan las reflexIOnes y en el que 
no es del caso ahondar aquí Solamente es necesano se
ñalar la converuenCIa de proponer algunos cntenos que 
permItan tener un panorama más claro acerca de estas 
dos caras de la tecruca legIslatIva 

Por otra parte, es Importante hacer notar que el 
descenso en la cahdad de la ley cOIncIde con un detenoro 
generahzado en el uso del IdIOma español Es un hecho 
SIn dIscusIOn que nuestra lengua no es utIhzada hoy en 
la mIsma fonna correcta, clara y elegante en que se ha
CIa hace solamente unas décadas, por lo menos por parte 
de aquellas personas con un mvel de educacIOn mayor 
Tampoco es del caso anotar las causas de este hecho, 
pues lo pertInente para este trabajO es solamente seña
larlo y enfatIzar en la neceSIdad de cUIdar los aspectos 
IdIOmátIcos tan mInUCIOSamente como los aspectos JU
ndIcos 

De acuerdo con lo antenor, este trabajO se dlVIde en 
dos partes 
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EL LENGUAJE DE LA LEY 

1 La vertIente lInguístIca de la tecmca legIslatIva, 
en la que se plantean observaCIones y recomen
daCIones que tIenen que ver con el uso del IdIO
ma español en la ley léxIco, morfología, SIntaxIs, 
VICIOS del lenguaJe y errores más comunes, etc 
Es la parte que se desarrolla más extensamente, 
ya que es la menos tratada en la bIbhografIa 
eXIstente 

2 La vertIente JurídIca de la técruca legIslatIva, en 
la que ÚDlcamente se transcnben, a manera de 
ejemplo y de punto de dIscusIón, las rurectnces 
que SIguen otros países y que plantean algunos 
Junstas para lograr una legIslaCIón adecuada a 
la gran complejIdad de los fenómenos que el de
recho actual debe enfrentar 
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Parte 1 

La vertiente Iinguística 
de la técnica legislativa 

A. LENGUAJE y CALIDAD DE LA LEY 

En 1988, el Parlamento Vasco reahzó un selllinano 
para la preparaCIón de dIrectnces que pudIeran mejorar 
la cahdad de la ley En él Jesús Pneto de Pedro, presento 
una ponenCIa con el nombre de "Los VICIOS del lenguaJe 
legal Propuestas de estIlo", en la que afirma 

5 

"El derecho solo se manIfiesta a traves del lenguaJe, esto 
es tan CIerto que nI aun los curlOSOS ejemplos que se sue 
len poner para los actos admInIstratIvos y las reglas 
JUrIdICaS "no hnguIstIcas" (el uso del sIlbato por un a 
gente de la cIrculaclOn o la señal de trafico) dejan de estar 
respaldados por la hteratura del CodIgo de la CIrculaclOn 
y no es menos CIerto que, por mas que a veces los ren 
glones se tuerzan, este lenguaje VIve, como todos, de una 
pretenslOn de mtelIgIbIlIdad "5 

JESUS PRIETO DE PEDRO "Los VICIOS del Lenguaje Legal Propuestas de 
EstIlo" En Fernando Sámz y Juan Carlos da SIlva La Cabdad de las 
Leyes (Vltona Gastelz Eusko LegebIltzarra = Parlamento Vasco 
1989), p 126 
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CARMEN MARíA V ALVERDE ACOSTA 

Se pregunta el Junsta SI el propIO derecho ampara 
tal pretensIón, para responderse, a la luz de la Cons
tItUCIón española, que sÍ, pues las cláusulas consti
tUCIonales de estado democrático, estado de cultura y 
pnnCIplO de segundad JurídIca tienen que ver con la In
telIgIbIlIdad de las leyes Esta característica está m
msolublemente hgada con un uso correcto del IdIoma en 
que se plasma la norma JurídIca El lenguaJe de las leyes 
no es otro que el lenguaJe común usado en un estIlo de
termmado y al que se mcorpora un léXICO espeCIahzado 
Pero el lenguaJe común no es, de por sÍ, preCISO, claro e 
IntehgIble El lenguaje es un contInente en el que se 
VIerte la mmensldad de la reahdad, y es claro que re
sulta ImposIble una adecuaCIón exacta entre ambos Es 
claro, tambIén, que el lenguaJe posee mfmltas posIbI
lIdades para servIr de vehículo, con SIgnIficantes SIffil
lares, a la expreSIón de los más dIstintos SIgnIficados 
Pero esta VIrtud se torna tambIén en un pehgroso factor 
de Inexactitud, de ImpreCISlOn, de 1mntehgIb1hdad En 
este sentido es oportuno CItar a Pedro Haba, en su aná
lISIS del lenguaJe JUrídICO 

6 

"El lenguaje cotIdIano constItuye un vasto teJIdo, ex
tremadamente complejo y mOVIl (en el tIempo y en el 
espacIo), destmado a la comumcaClOn socIal Nuestras 
Ideas encuentran su lugar en ese teJIdo, que "recorta" el 
mundo para nosotros, La estructura es lo bastante 
flexIble como para albergar los contemdos de sIgmficaClon 
mas varIados meras deSCrIpCIOneS, valoracIOnes, sen
tImIentos, ordenes, remISIOnes, etc Pero esa flexIbIhdad 
se manIfiesta tambIen en la CIrcunstancIa de que las re
glas hngmstIcas suelen tolerar sensIbles margenes de 
mdetermmaclOn al ser aplIcadas"6 

PEDRO E HABA "Apuntes sobre el lenguaJe JurídiCO (1) de la lengua 
común a la letra de las leyes" En ReVIsta de CienCIas JurídIcas. No 
37, 1979 pp 31-32 
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EL LEl\GUAJE DE LA LEY 

Ese factor de ImpreCISIón puede ser atenuado me
dIante el conOCImIento de las característIcas dellengua]e 
y mediante la aphcaCIón de las reglas de que el IdIOma 
dIspone para su uso correcto 

Es necesano, entonces, anahzar aspectos que tIenen 
que ver con el uso correcto del IdIOma, que se traducen 
en una mayor preclsIOn y en una mayor clan dad de las 
Ideas expuestas, y que, por lo tanto, InCIden en la cahdad 
de la ley Estos aspectos son lexIco, ortografía, pun
tuacIón, SIntaxIs y morfología 

Además, es converuente hacer algunas observaCIones 
relatIvas a la estructura y al estIlo de las leyes, aspectos 
sobre los que la normatIva es menor y más fleXIble, pero 
cuyo descUIdo contnbuye a oscurecer el texto legal 

B. LÉXIco 

Es muy IlustratIva la enumeraCIón que hace Pagano 
sobre la compOSICIón del léxICO legal 

"EllexIco de las leyes se compone de 

a) palabras de ]a lengua natural u ordmana que no 
desIgnan conceptos JundIcos espeCIficas, 

b) palabras que desIgnan un concepto JundIco con 
servando el sIgmficado ongmano de la lengua 
comun (ley, responsabIhdad), 

c) palabras tecmcas propIaS de la actIvIdad repre 
sentada, 

d) palabras que en el mundo del derecho han tomado 
un SIgnIficado dIstmto del que tIenen en ]a lengua 
comun (actor, superfiCIe, emulaclOn, etc ), 

15-



CARMEN MARIA VALVERDE ACOSTA 

e) palabras usadas solo para expresar conceptos 
JundlCOs (usucaplOn, comodato),,7 

1 LÉXICO COMÚN 

En lo que respecta al léXIco del lenguaJe ordmano, 
hay que decIr que la pretendIda mtehgIbIhdad de la ley 
esta relacIOnada, obvIamente, con un lexIco accesIble al 
CIudadano común Esto no sIgmfica el uso de un voca
bulano pobre o vulgar en la redaCCIón del texto legal 
SIgmfica el eVItar un vocabulano rebuscado y alejado 
de] conOCImIento de un mdIVIduo de educaCIon medIa, 
así como el uso de neologIsmos y tecrucIsmos cuando es 
posIble eVItarlos 

Se debe señalar en este punto la InconvemenCIa de 
"embellecer" la prosa legIslatIva con el uso de smórumos 
Este recurso, tan recomendado en la redacCIon comun y 
hterana, constItuye un pehgro que atenta contra la pre
CISIon del lenguaJe legal, puesto que cada termIno ad
qUIere dentro de él un sIgmficado muy concreto que no 
puede ser trasladado a un sInorumo 

2 EL LÉXIco TÉcNIco y LAS DEFINICIONES 

En lo que se refiere a térmmos JurídIcos o termIno s 
técmcos, es Importante traer a colaCIón el tema de la de
firncIón, mstrumento que puede resultar muy útIl en 
aras de la clandad, la preCISIOn y la mtelIgIbIlIdad, pero 
cuyo uso es objeto de dIversas pOSICIOnes por parte de los 

7 PAGANO Op czt p 81 
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EL LENGUAJE DE LA LEY 

]unstas, y cuyo mal uso o abuso puede producIr efectos 
contranos 

Es Importante anotar aqUI que la lOgIca establece 
dIversos tIpos de defirucIOnes DIstmtos autores proponen 
algunas denommacIOnes, pero para efectos practIcos se 
CIta aquí úrucamente a COpI, qmen señala los sIgUIentes 
tIpos 

"1 DefzmclOnes esttpulatwas El prImer tIpo de defi
mClOn que exammaremos es la que se da de un ter
mmo totalmente nuevo, cuando se lo mtroduce por 
vez prImera 

2 - DefimclOnes le:ncograficas Cuando el proposIto de 
la defimclOn es ehmmar la ambIguedad o ennquecer 
el vocabularIo de la persona para la cual se la 
construye, SI el termmo defimdo no es nuevo smo 
que tIene ya un uso establecIdo, la defimclOn es en
tonces lexICografica y no estIpulatIva 

3 - De{imclOnesaclaratonas NIlasdefmIclOnesestJpu
latIvas m las leXlcograficas pueden servIr para elI
mmar la vaguedad de un termInO Una expreSlOn 
vaga es aquella que da OrIgen a casos lImIte, tales 
que es ImposIble deCIdIr con respecto a ellos SI se les 
aplIca o no No puede apelarse al uso ordInano en 
busca de una declslOn, pues este no es sufiCIen
temente claro sobre la cuestlOn Para llegar a una 
declslOn, pues, es necesarIO Ir mas alla del uso 
ordmano, una defimclOn que permIta deCIdIr acerca 
de los casos lImIte Daremos a tal defimclOn el 
nombre defimclOn aclaratorIa 

4 DefimclOnes teóncas Llamamos "defimclOn teo 
nca" de un termInO a aquella que trata de formular 
una caractenzaClOn teOrIcamente adecuada a los 
objetos a los cuales se aplIca Proponer una defim
clon teonca eqUIvale a proponer la aceptaclOn de 
una teona, y, como lo sUgIere su nombre, las teorlas 
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son eVldentemente dIscutIbles De aqUI que una 
defimcIOn sea reemplazada por otra a medIda que 
aumentan nuestro conoCImIento y nuestra com
prenSIOn teonca 

5 DefznlClOnes perf>uaswas Es aquella cuyo pro 
pOSItO consIste en mflUIr actitudes su funcIOn es 
expreSIVa Sm embargo, una defimcIon de cual
qUIera de los otros tipos puede tambIen ser una de 
fimcIon persuaSIva, SI esta formulada en un lenguaje 
emotivo y esta dIngIda a mflUIr en actItudes tanto 
como a mstrUIr "8 

La utIhzaCIón de la defimclOn, desde la perspectIva 
de la técruca legIslatIva, es comentado por Pagano y 
Pneto Ambos comclden en la utIhdad del recurso así 
como en el buen tIno que ha de tenerse para su aphcaCIón 

8 

Pneto se refiere al tema de esta manera 

"Las defimcIones pueden despejar dudas sobre sIgmficado 
tecmco del concepto defimdo, pero no podemos verlas co
mo la panacea, pues, por SI mIsmas, no transforman un 
texto de un lenguaje especIalIzado en lenguaje comun 
Las defimcIOnes no pueden "destecmficar" totalmente el 
lenguaje legal, pues, para ser ngurosas, han de valerse 
de la termmologla especIal de la matena regulada des
plIegan el campo semantIco del "defimendum" pero no lo 
esclarecen plenamente ante el profano Sm embargo, 
usadas de forma ponderada, las defimcIOnes pueden ser 
un recurso utIl para una relativa mejora en la trans 
parenCIa del lenguaje legal ante el comun de los clUda 
danos, e mcluso ante qUIenes han de aplIcar las normas 
Pero, en cualquIer caso, hay que ser conSCIentes de que 

IRWINM COPI IntroducclOnalaLoglca 19a ed (Buenos AIres Eudeba, 
1977), pp 136 a 142 
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la clandad no es Wla cuahdad mtnnseca de la defimcIOn, 
smo el resultado de una forma logICa y llana de ordenar 
y expresar el pensamIento defimdo "9 

Aparte de estas consIderaCIones sobre lo que se pue
de llamar la lÓgIca y la mecánIca de la definICIón, Pagano 
plantea mterrogantes acerca de la convemenCIa o no de 
defirur, acerca del caracter Vinculante de las defiruclOnes 
legislatIvas y acerca de SI defirur es una funCIón o actI
VIdad que corresponda al legislador Sobre esta últIma 
pregunta la controverSIa ha girado en torno a la pOSICIon 
de qUIenes sostIenen que defimr es una actIVidad CIen
tífica y como tal propIa de la doctnna, no de la legislaCIón, 
y la de qUIenes consIderan, como Pagano, que depen-

, mendo del tIpo de defiruCIón SI puede ésta formar parte 
dellenguaJe de las leyes En cuanto al caráctervmculante, 
es ObViO que lo tIene, puesto que forma parte de la nor
ma En lo que se refiere a la convemenCIa de mclmr de
firuCIones en las leyes, dIce Pagano lo SIguIente 

9 

"En el uso de las defimCIones eXIste un trasfondo pohtJco 
SI el legIslador antepone al valor de la certeza o preVI
SIbIlIdad el de la eqUIdad o el de la flexIbIhdad de la nor 
ma, se abstendra de defimr CIertos termmos para dejar 
mayor espaCIO de mtervencIOn a qwenes aphcan la nor
ma Las denommadas "nOCIOnes flwdas" o normas vagas, 
caracterIzadas por el uso de expreSIOnes tales como 
''buen padre de famIlIa", ''buenas costumbres", "orden 
publIco", "mteres legÍtJmo", etc, cumplen un papel 
IrrenWlcIable en la VIda del derecho, del cual en CIerto 
sentIdo representan los pulmones" 10 

PRIETO Op e~t p 147 

10 PAGANO Op ezt p 95 
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A estas observaCIones se puede agregar la de que la 
conVenIenCIa de las definICIones debe onentarse tambIén 
por la matena objeto de regulaCIón En maten a penal es 
posIble decIr que son caSI de caracter obhgatono las de
finICIOneS estIpulatIvas en lo que se refiere a los tIpos 
penales, para atender el precepto constItucIOnal que ga
rantIza el pnnCIplO de legahdad Pero en otras matenas 
como la agrana y la comercIal, en las que la formacIón 
de relacIOnes JurídIcas esta sometIda a grandes vana
CIones, cada una por dIstIntas y obVIas causas, las defi
nICIOneS estIpulatIvas o teoncas no parecen ser muy re
comendables 

3 NEOLOGISMOS 

En cuanto a la utIhzaCIon de neologIsmos o tecru
CIsmos, se adoptan dIferentes posICIones, que van desde 
negar toda posIbIhdad de utIhzar termInos que no ten
gan la debIda sanCIón de la Real AcademIa 11, hasta acep
tar abIertamente esa posIbIhdad Esta ultIma es la POSl
CIon mas lÓgIca en el momento hIstónco actual, pues SI 
no eXIste la sanClOn de la AcademIa para un térmInO con 
el que se denomIna un bIen, una aCCIón o una cuahdad, 
no solo es posIble SIno necesano utIhzar un termIno nue
vo o uno de ongen extranjero, tan pronto como aquello 
que el térmInO desIgna ha de entrar al mundo del dere
cho En la mIsma ley se puede especIficar su SIgnIficado 
medIante la definICIón lexIcográfica o la explIcacIón 

11 JOSE H MEUIA'J Teonay Tecntca Legl~latwa¡, (Buenos AIres Depal 
ma 1976) pp 84 Y s s 
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e ORTOGRAFÍA 

PareCIera una perogrullada proponer que el léXICO, 
común o técmco, ha de escnbIrse de acuerdo con las re
glas ortográficas estableCIdas para nuestro Imoma SIn 
embargo, son tan frecuentes los errores en este campo 
que es necesano InSIstIr en el tema y recomendar la 
consulta a los mCCIOnanOS o fuentes IndICadas para re
solver cualqUIer duda o corregIr errores 

1 Uso DE LAS MAYÚSCULAS 

En este campo se debe tener claro el uso de las ma
yúsculas en castellano, puesto que contranar esas reglas 
no sólo constItuye un error SIno que puede llevar a ma
tIzar sIgruficados, con lo cual se altera la preCISIón Pne
to de Pedro Ilustra con un caso en el que el uso de ma
yúsculas en la denOmInaCIÓn de un cargo InduJo a una 
mcómoda confUSIón en cuanto a una posIble creaCIón de 
un órgano que no correspondía crear 12 

Se transcnben las recomendaCIones de la Real Aca
demIa Española sobre el uso de las mayúsculas, con la 
recomendacIón de atenerse a ellas y con la observaCIón 
que en algunos casos la recomendaCIón es obhgatona, 
mIentras que en otros es potestatIva 

"e) Se esenbnan con letra mIel al mayuscula 
1 La pnmera palabra de un esento y la que va 

despues de punto 

12 PRIETo Op Clt P 132 
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2 Todo nombre propIO, v gr DIOS, Jehova, Jesus, 
Luzbel, Platon, Pedro, Mana, ,Europa, CastIlla, 
Toledo ,Caucaso, HImalaya, Adnatrco ,Bucefalo, 
BabIeca, Rocmante 

3 Los atnbutos dIvmos, como Creador y Redentor, 
los tItulos y nombres de dIgnIdad, como Sumo Pon
tIfice, Duque de Osuna ,los nombres y apodos con 
que se deSIgna a determmadas personas, como el 
Gran CapItan, Alfonso el SabIO ,y partIcularmente 
los dIctados generales de ]erarqUIa o cargo Im
portante cuando eqUIvalgan a nombres propIOS 
ASI, en las respectIvas hIstonas de Paulo V, Fehpe 
III y don Pedro Tellez GIron, v gr , se escnbIran con 
mayuscula el Papa, el Rey y el Duque cuan tas veces 
fueren nombrados en esta forma aquellos per 
sonajes, pero se debera usar de mmuscula, por 
ejemplo en la vulgar sentenCIa El papa, el rey y el 
duque estan sUjetos a monr, como lo esta el por
dIOsero 

4 Los tratamIentos, y especIalmente, SI estan en 
abrevIatura, como Sr D (señor don), U o V (us
ted), U sted, cuando se escnbe con todas sus le 
tras, no debe llevar mayuscula, tambIen domma el 
uso de mmuscula con señor y don en Igual caso 

5 CIertos nombres colectIvos, en casos como estos el 
Remo represento a S M contra tales ordenes, el 
Clero lo habla hecho antes 

6 Los sustantIvos y adjetIVOS que compongan el nom
bre de una mstItucIOn, de un cuerpo o de un esta
blecImIento el Supremo Tnbunal de JustICIa, el 
Museo de Bellas Artes 

7 Los nombres y adjetIvos que entraren en el tItulo de 
cualqUIer obra Tratado de Esgnma, OrtografIa 
Castellana No se observa esta regla cuando el tI 
tulo es largo 

8 En las leyes, decretos y documentos ofiCIales suelen 
escnbIrse con mayuscula todas las palabras que 
expresan poderpubhco, dIgmdad o cargo Importante 
como Rey, PnncIpe, Republrca, Regente, Trono, 
Corona Monarqura, Estado GobIerno, MImstro 
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Senador, DIputado, Autondad, JustIcIa, MagIs 
trado, Juez, etc 

9 Cuando no encabecen parrafo o escnto, o no fonnen 
parte de un tItulo, se recomIenda escnblr en mI
nuscula mlclallos nombres de los dIas de la semana, 
de los meses, de las estacIones del año y de las notas 
musIcales 

10 Se recomIenda que cuando se utIhcen mayusculas, 
se mantenga la tIlde sIla acentuacIon ortografica lo 
eXIge, a fin de eVItar errores de pronunclaclOn o 
confUSIOnes en la mterpretaCIon de vocablos Este 
mantemmIento es especIalmente necesario en las 
portadas de lIbros, nombres geograficos, hstas de 
nombres propIOS, etc 

11 Suele emplearse mayuscula a pnnCIplO de cada 
verso 

12 La numeraCIon romana se escnbe hoy con letras 
mayusculas, y se emplea para sIgnIficar el numero 
con que se dIstmguen personas del mIsmo nombre, 
como PIO V , el numero de cada sIglo, , tambIenes 
frecuente para mdIcar el numero de un tomo, hbro, 
parte, canto, capItulo, tItulo, ley, clase y otras dI
VISIOnes, y el de las pagInas, prologos y pnnCIpIOS 
de un volumen 

13 Cuando hubIere de escnblrse con mayuscula la le 
tra Imclal de voz que empIece con Ch o LI, solo se 
formaran de caracter mayusculo la C y la L, que con 
pnmera parte de estas letras compuestas o do
bles "13 

2 SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

Cuando hablamos de los SIgnOS de puntuaclOn, de
bemos entender que ellos constItuyen un aspecto fun-

13 REAL ACADEMIA ESPANOLA Esbozo de una Nueva Gramatlca de la 
Lengua Española (MadrId Espasa Calpe, 1974), pp 144 145 

-23 



CARMEN MARIA V ALVERDE AC'OSTA 

da mental del lenguaJe escnto No podríamos entender 
un texto carente de SIgnOS de puntuaCIon, cuya eXistenCIa 
se reduce al ámbIto de la hteratura algunos escntores 
han creado obras o partes de obras en las que han OmI
tido los SIgnOS Pero en estos casos se trata de un uso de 
la lengua, el artístico, totalmente dIstmto del que nos 
ocupa 

Es deCIr, los SIgnOS de puntuaCIon sIgrufican, pero 
para que lo hagan de manera preCIsa debemos usarlos 
correctamente De lo contrano, estanan causando Irun
tehgIbIlIdad en el escnto o por lo menos, se entorpecería 
su correcta InterpretaCIón o, en último caso, se podría 
dar un sIgmficado contrano al que se pretende 

A EL PUNTO 

En relaCIón con el uso del punto, es necesano tener 
en cuenta el concepto de parrafo Este, desde el punto de 
VIsta formal, se dIstingue como el conjunto de frases, 
aunque puede ser una sola, que se separan con un punto 
yaparte Desde el punto de VIsta sustanCIal el párrafo se 
dIstmgue, o debe hacerlo, porque esa o esas frases gtran 
en torno a una Idea 

De manera, pues, que el punto es el SIgno que usa
mos para IndIcar que se ha expresado un pensamIento 
completo Sera punto y seguIdo cuando los pensamIentos 
expresados en las oraCIOnes que separamos con puntos 
giran en torno a una mIsma Idea Será punto y aparte 
cuando termmamos de expresar JUICIOS en torno a esa 
Idea, pasamos a otra y comenzamos entonces un nuevo 
párrafo 

24 



EL LENGUAJE DE LA LEY 

B LACOMA 

Este SIgnO ortográfico sIrve para separar las partes 
de una oraCIón o período Con frecuenCia se le utIhza en 
forma descUIdada y se da lugar a graves errores Es re
latIvamente senCillo utIlIzarla correctamente SI se tIene 
en cuenta que hay normas para su uso y que son las SI
guIentes 

1 La coma separa los elementos de una enumeraCIon 
Estos elementos pueden estar constItUIdos por una 
palabra, una frase o una oraCión 

« se aplLCarán laJunsprudencla, los pnnclpws 
generales del derecho públLCo, la costumbre y el 
derecho prwadoy sus pnncl,pLOs" (LGAPartfculo 
9(2) 

2 Se separa con coma el vocativo o apóstrofe, es decIr, 
esa espeCie de llamado que acompaña a veces alguna 
expreSIón 

Señor dlputado, tlene usted la palabra 

Tlene usted la palabra, señor dlputado 

No creo prudente, señor dlputado. contmuar con 
la dlscuslón 

En el lenguaJe de las leyes no tIene caVIda el vocativo 

3 Se separan con coma las frases explIcatIvas o In

Cidentales que Interrumpen el curso de la oraCión 
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"El zndlVlduo estara facultado, en sus relacwnes 
con la Admznlstracwn, para hacer todo aquello 
que no le este prohzbldo" (LGAP, articulo 18) 

El curso de la oraCIón antenor es "El mdwz.duo estará 
facultado para hacer todo aquello " Pero es nece
sano mterrumpIr ese curso para aclarar que esa fa
cultad del mdIvIduo se da "en sus relacwnes con la 
Admmlstraclón", por ello Insertamos la frase entre 
facultado y para, y colocamos coma antes y después 
de ella 

4 Se separan con coma los elementos sIntácticos (com
plemento dIrecto, mdIrecto o CIrcunstanCIal) cuando 
se colocan en orden dIstinto al que les corresponde 
nonnalmente El orden nonnal es el sIguIente sUJeto, 
verbo, complemento dIrecto, complemento IndIrecto 
y complemento CIrcunstanCIal 

"En lo no dlspuesto expresamente, los regla 
mentos estarán sUjetos a las reglas y prznclpws 
que regulan los actos admznlstratwos " (LGAP, 
artwulo 6'lJ 

El orden normal de esa oraCIón es "Los reglamentos 
estarán sUjetos a las reglas y prmclpws que regulan 
los actos admlmstratwos en lo no dlspuesto expre
samente" 

5 Se utIhza coma cuando en una segunda oraCIón se 
omite el verbo porque es el mIsmo de la pnmera 

La fraccwn xx voto a favor de xx proyecto La 
fraccwn xx, en contra 
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6 Se separan con coma las locuCIones, adverbIos o 
frases adverbIales SIn embargo, en efecto, efectI
vamente, por ejemplo, en pnmer lugar, por últImo, 
etc 

"La admznlstraclón estará sUJeta, en general, a 
todas las normasescntasy noescntas del ordena 
mzento admmzstratwo "(LGAP, arUculo 13) 

Un error frecuente es colocar coma entre sUjeto y 
verbo Salvo en casos en que el sUjeto es muy ex
tenso, nunca debe Ir coma entre estos dos elemen
tos 

Fuera de estos usos no debe usarse la coma, a menos 
que se pueda hacerlo con maestría 

C. PuNTO y COMA 

Separa tambIén mIembros de un período, pero con 
una pausa mayor puesto que los mIembros que separa 
tIenen una relaCIón menor Son solamente tres los usos 
que señala la AcademIa 14 para el punto y coma 

1 Se separan con punto y coma los mIembros de un 
período que ya tIenen coma dentro de ellos 

"Se zmpondrá pnswn de tres meses a tres años 

1 Sz el daño fuere ejecutado en cosas de valor 
c'lentff'lco, art(stlCo, cultural o rel'lgwso, 

14 Ibíd, p 147 
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cuando por el lugar en que se encuentren, se 
hallaren hbradas a la confianza publlca, o 
desünadas al serVlCW, a la utllldad o a la 
reverencm de un numero zndetermznado de 
personas, 

2 Cuando el daño recayere sobre medws o 
mas de comunzcacwn o de tránslto, sobre 
puentes o canales, sobre plantas de produc 
cwn o conductos de agua, de electrzcldad o 
de sustancms energetlcas " (C P artículo 
229) 

2 Se coloca punto y coma antes de una oraCIón ad
versatIva extensa, SI es corta se separa con coma 

"Los permlSOS de uso del dommw publlco, y los 
demas actos que reconozcan a un admmlstrado 
un derecho expresa y válldamente a tltulo preca 
no, podrán ser revocados por razones de opor 
tunzdad o convenzencm sm responsab,,[ldad de 
la Admlnzstracwn, pero la revocacwn no debera 
ser zntempestwa nz arbltrarm y debera darse en 
todos los casos un plazo prudencml para el cum 
pllmlento del acto de reuocacwn " (LGAP, ar 
ticulo 154) 

3 Se separan con punto y coma dos oraCIOnes cuyo 
sentIdo es totalmente separado 

«Termmado el año fiscal la Ofzczna del Presu 
puesto procedera a efectuar la llquldaclón del 
presupuesto ordmarw y de los extraordznarws 
que hubzeran sldo aprobados, aSl como las am 
plmcwnes, la lzquldacwn del presupuesto debera 
ser superulgzlada por la Contraloría General de 
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la Repúbltca, la que podra hacer las observa 
ClOnes y salvedades que estzme convenzentes" 
(LAF, articulo 54) 

En los casos 2 y 3 es posIble, y aun mejor desde mI 
punto de VIsta, utIhzar punto y seguIdo en vez del punto 
y coma 

D. PARÉNTESIS 

Se enCIerran entre paréntesIs aquellas frases exph
cabvas o mCIdentales, de sentIdo poco hgado con el de la 
oraCIón en la que se hallan Insertas, o datos o aclaraCIones 
breves 

El uso del parentesIs, aun para msertar datos y acla
raCIOnes breves, debe tener en cuenta las confusIOnes 
que puede acarrear a la hora de CItar la ley o a la de hacer 
remISIOneS 

E RAYA 

La raya es un SIgnO con el que se separan elementos 
de la oraCIón o se Inwcan cambIOS en el Interlocutor, en 
el caso de los dIálogos Este segundo uso no tIene cabIda 
en la redaCCIón de las leyes En cuanto al pnmero, la 
raya se usa para separar aquella frase exphcatIva o 
InCIdental cuyo sentIdo está completamente deshgado 
del de la oraCIón pnncIpal 

No parece lógtco que pueda usarse en la leyes este 
SIgnO, puesto que lo recomendable es que el lenguaje 
legal esté exento de rugresIOnes Sm embargo hay algunos 
ejemplos, para los que se hace la observaCIón de que 10 
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encerrado entre rayas debIó encerrarse entre comas, o 
como mucho, entre paréntesIs 

"Las normas no escrztas --como la costumbre, la 
Jurzsprudencw y los prznclpws generales del de 
recho-- servzran para mterpretar, zntegrar y dell 
mltar el campo de aplzcaclón del ordenamlento es
crztoy tendran el rango de la norma que mterpretan, 
mtegran o dellmltan " (LGAP, articulo 7(1) 

Es necesano señalar la SImIhtud del uso de la coma, 
el paréntesIS y la raya para separar frases InCIdentales 
o exphcatIvas Pero es Importante recalcar la dIferenCIa 
de grado en lo que respecta a la relaCIón de la frase 
exphcatIva con la frase pnnCIpal la coma supone frases 
exphcatIvas muy lIgadas con el sentIdo de la frase pnn
CIpal, el paréntesIS separa los de sentIdo poco lIgado y la 
raya los de sentIdo deslIgado 

F. Dos PUNTOS 

Con los dos puntos se IndIca que con la frase que les 
SIgue se aclarará o confirmará lo propuesto en la oraCIón 
antenor, o bIen que se va a cItar textualmente 

"1 Los órganos constltucwnales superlOres de la 
Admlmstraclón del Estado serán EIPresldente 
de la Republzca, los Mlmstros, el Poder EJecutwo 
y el Consejo de Goblerno 

2 El Poder EJecutwo lo forman El Prestdente de 
la Republlca y el Mlmstro del ramo" (LGAP, 
artículo 21) 
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Los SIgnOS de mterrogaCIón y de adrruraCIón no tIe
nen cabIda en el lenguaJe de las leyes, salvo en muy ra
ras excepCIones, como el Reglamento de Orden y DIS
CIplma de la Asamblea LegIslatIva, en el que se usa el 
SIgnO de InterrogaCIón en la fórmula textual con la que 
se pregunta SI el proyecto se da por dIscutIdo 

D MORFOLOGÍA y SINTAXIS 

La morfología es la parte de la gramática que se re
fiere a los cambIOS que sufren las palabras al entrar en 
relaCIón una con otra En cuanto a la SIntaxIs, mce la 
Real Academia que a esa parte de la gramática corres
ponde 

" estudIar el contexto como tal, es deCIr, las agrupaCIones 
de palabras conexas o relaCIonadas entre SI, con los me 
dIOS para sIgmficar sus relaCIones mutuas, y señala y 
claSIfica las umdades o agrupaCIOnes que la mtencIOn 
del hablante establece en el conjunto de la elocucIOn"15 

Como se desprende de estas defirucIOnes es dIfíCIl 
hacer una separaCIón total de estas partes en el estudIO 
del lenguaJe, tanto que se habla muy a menudo de as
pectos morfosIntáctIcos En las anotaCIOnes SIguIentes 
se hace alUSIón a algunos temas, SIn determmar SI son 
morfolÓgICOS o SIntácticos, ya que a veces estas dIstm
ClOnes preocupan a qUIenes desconocen o no recuerdan 
aspectos gramatIcales y lo que Interesa para los efectos 
de este manual es que el lector sea conSCIente de los po-
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sIbles errores y conozca la manera de corregIrlos Tam
poco se pretende InclUIr aquí todos los temas de la mor
fología y la sIntaxIs en concordancIa con las pretensIOnes 
práctIcas que han llevado a la elaboraCIón de este do
cumento, úmcamente se señalan aquellos que mas rela
CIón tienen con el lenguaJe legal, así como aquellos erro
res más comunes en el uso cornente del lenguaJe Estos 
errores tIenden a arraIgarse a causa de la gran dIfusIón 
que recIben por los medIos de comurucaCIón El texto 
legal es tambIén un medIo de dIfusIón y lo óptImo es que 
lo sea de un lenguaje correcto y evIte la tranSmISIÓn de 
errores 

1 ELVERBO 

A) MODOS y TIEMPOS USADOS Y RECOMENDADOS 

La legIslaCIón costarncense, como toda la de IdIOma 
castellano, hasta donde conocemos, suele utIlIzar la for
ma verbal del futuro de subJuntIvo, es deCIr la termInada 
en -are, -lera, para IndIcar una hIpotétIca aCCIón que 
debe ser normada 

"Estara comprendzdo en tales casos el funczonarzo 
que emltzere actos manzfiestamente zlegales, y el que 
los obedeczere de conformzdad con esta ley" (LGAP, 
artículo 199) 

Actualmente se recomIenda eVItar ese uso y prefenr 
el del presente de subJuntIvo, es deCIr la forma termInada 
en -e y en a, para el caso antenor sena emIta y obedezca 

Esta recomendacIOn tIene su base en el hecho de que 
la forma del futuro de subjuntIvo ya no la usa el hablante 
comente, m SIqUIera en los textos hteranos De manera 
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que su uso lo que produce es un mnecesano chstanCIa
rmento entre la ley y los cIUdadanos 

B CONCORDANCIA 

EspecIal cm dado debe haber para no mezclar chfe
rentes tiempos verbales Se debe utilIzar, de manera 
unIforme, uno solo en todo el texto legal y observar la 
concordanCIa de los tiempos y modos de los verbos 

"La sentenCla que se dLCtare en su caso pasara " 
(LGAP, articulo 206) 

"Cuando el Estado sea condenado )udlClalmente" 
(LGAP, articulo 208) 

SI se usó el futuro de subjuntIvo dIctare en el artículo 
206, debIó usarse el mIsmo tIempo y modo en el 208 y 
decIr fuere, o al contrano SI se usa ~ (presente de sub
Juntivo) en un caso, se debe usar ~ (Igual tiempo y 
modo) en el otro 

En el artículo 206, por otra parte, no eXIste la con
cordanCIa debIda entre modos y tiempos 

"La sentenCla que se dlCtare en su caso pasara en au 
tondad de cosa Juzgada, pero no tendra efecto res 
pecto de los que no hayan szdo cztados como parte, 
aunque su partzczpaczón en los hechos haya szdo 
debatlda en el JUlCLO y conslderada en la sentencla" 

e EL USO DEL GERUNDIO 

El gerundIO es una forma verbal que se utilIza con 
mucho descmdo, muchas veces de manera errada, con lo 
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cual se puede causar mucha ImpreCISIon en el texto 
legal El gerundIo (hablando, leyendo) es una forma 
Impersonal que cumple una funcIOn adverbIal, es decIr 
se refiere a un verbo pnncIpal Con el se IndIca una ac
CIón InmedIatamente antenor a la del verbo al cual se 
refiere, o una aCCIón sImultanea En castellano el ge
rundIO no mdIca aCCIón postenor, m es una forma que 
pueda cumphr la funCIon de adjetIvo Este ultImo uso es 
un calco del mgles y no debe utIhzarse baJo mngun con
cepto en nuestro IdIOma 

Fue aprobada la ley xx el 15 de enero, enmandola 
para sancwn el 19 de ese m~smo mes 

En este caso el gerundIO enYlándola mdIca una aCCIón 
que se reahzo postenormente a la aCCIOn del verbo 
pnnCIpal fue aprobada, por lo tanto está mal utIhzado 
La forma correcta de expresar esa oraCIon es 

Fue aprobada la Ley xx el15 de enero y fue enmada 
para sancwn el 19 de ese m~smo mes 

Un ejemplo del gerundIO usado como adjetIvo es el 
sIgu.lente 

Esta en dlscuswn un proyecto de ley aumentando el 
zmpuesto sobre las ventas 

Lo correcto en este caso es un proyecto de ley ~ 
aumenta o para aumentar 

2 EL ADJETIVO 

El uso del adJetI vo debe ser objeto de especIal CUIdado 
en el lenguaJe de las leyes, ya que medIante él podemos 
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mtroduCIr en el texto valoraCIones o elementos subjetIvos 
que deben estar ausente de la prosa legal y JurídIca 

EspecIal menClOn merece el uso antepuesto del ad
JetIvo, sobre el que nos mce Samuel Gah y Goya 

" el adjetIvo antepuesto supone por parte del que habla 
mayor atenclOn haCIa la cuahdad que haCIa el sustantIvo 
verde prado, altas torres, buena persona, frente a prado 
verde, torres altas, persona buena, matIzan subJetIva
mente la expreSlOn envolvIendo al sustantIvo que sIgue 
en la represen taclOn preVIa de la cuahdad Por eso se dIce 
que el adjetIvo antepuesto tIene caracter SUbjetIvo o 
afectIvo, es SIgnO de estImaclOn preferente de la cua
lIdad "16 

3. EL PRONOMBRE 

A EL ERROR DE "MISMO" COMO PRONOMBRE 

La Real AcademIa Española exphca, en el capítulo 
dedIcado al pronombre, que éste posee, más que Slgru

ficado, dos funCIones la deíctIca y la anafónca, es deCIr, 
lo que vemos o recordamos (funCIón deíctIca) y lo que se 
acaba de enunCIar (funCIón anafónca) 

"El pronombre .l!2 señala delCtIcamente al que esta dI
CIendo yo, el relatIVO ~ remIte anafoncamente a su 
antecedente en el contexto "17 

16 SAMUEL GILI Y GAYA Curso upenor de Smtaxts Española 9a ed 
(Barcelona Blblograf, 1967), p 219 

17 REAL ACADEMIA ESPANOLA Op c~t P 212 
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Hacemos este comentano para señalar un error 
muy común, que cada día se extIende más en todos los 
ámbItos y que creemos necesano combatIr en el lenguaJe 
de las leyes yen el lenguaJe en general DIce la AcademIa 

"El adjetIvo mIsmo, Dllsma, mIsmos, mIsmas, no es un 
pronombre Carece de la funcIOn deIctIca y anafonca de 
los pronombres Cuando mIsmo parece actuar como 
anafonco lo que hace no es mas, en realIdad, que acom
pañar a un anafonco el artIculo " (el, la, los, las) 

ConVIene llamar la atenclOn sobre el empleo abusIvo que 
la prosa admmIstrabva, penodIstIca, pubh cItana , forense 
y algunas veces la prosa tecmca hacen hoy del anafonco 
el mIsmo, la mIsma, por conSIderarlo acaso formula ex
phCIta y elegante Pero no pasa de vulgar y medIOcre, y 
cualqUIera otra solucIOn es preferIble Fue regIstrado 
el coche y sus ocupantes (no los ocupantes del mIsmo), 
La fecha es elegIble, pero se lee claramente su firma de
baJO de ella (no debajO de la mIsma) "18 

B CONCORDANCIA 

El pronombre debe concordar en genero y número 
con el nombre al cual remIten Hay un error que se co
mete frecuentemente con la forma pronommal "le", al 
usarla como antecedente de un complemento mdIrecto 
en plural Por ejemplo, es frecuente escuchar o leer fra
ses como esta 

Se le dara a los dammficados por el terremoto un 
bono de vwwnda 

18 Ibtd, p 212 
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En ese caso la forma correcta es 

Se les dará a los dammficados 

4. PREPOSICIÓN 

Las prepOSICiones son palabras Invanables mechante 
las cuales se relaCionan las partes de la oraCión Carecen 
de un sIgnIficado pleno como lo tIenen el verbo, el sus
tantIvo, el adjetIvo yel adverbIO Pero no se puede deCIr 
que no tengan sIgnIficaCión, SIno que contIenen, con 
Cierta vaguedad, mce la AcademIa, la Idea o las Ideas de 
las relaCIOnes que pueden expresar 

En un ampho y profundo estucho acerca de las pre
pOSICIones, dice María LUIsa López 

"las prepOSICIOnes son elementos vaCIOS, que sólo se 
cargan de contemdo dentro de la frase, aSI sucede tam
bIen con otras palabras que no tIenen autonomla propIa 
fuera del contexto y neceSItan de el para concretar su 
sentIdo temendo en cuenta que la prepOSICIon es un 
elemento de relaCIón, su slgmficacIOn no es tan concreta 
como en otras palabras, es fundamentalmente Infor
matIva De aqw que neceSIte el contexto para concretarse 
en cada caso, y que tome su slgmficaclOn en el dIscurso 
medIante la funClon AIslada, la prepOSlCIOn tIene una 
slgmficacIOn abstracta, Inserta en un contexto, queda 
actualIzada por la funcIOn" 19 

y con respecto al papel de ellas afirma 

19 MARíA LUISA LOPEZ Problemas y metodos en el anahsls de las pre 
pOSlczones (Madnd Gredos, 1970), p 146 
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"El papel de las prepOSICIones, tanto en la lengua hablada 
como en la lengua escrIta, es de una gran ImportanCIa, 
por la frecuencIa de su empleo, por la faCIlIdad con que 
se dejan mtroducIr en las construccIOnes mas dIVersas y, 
sobre todo, por las dIstmcIOnes extremadamente sutIles 
que pueden expresar "20 

Esta ImportanCIa, SIn embargo, no parece ser reco
nOCIda pues los errores en que se Incurre frecuentemente 
en su uso, así como en el de frases preposItIvas, son muy 
numerosos No es posIble reseñar aquí los usos y SIg
ruficaCIones de las prepOSICIones en español porque re
sultaría un trabajO muy extenso y complejO y, por lo 
DUsmo, poco útIl En cambIO, sí parece Importante señalar 
algunos de los errores más comunes así como su co
rreCCIón 

Se suele usar "de acuerdo a" y lo correcto es "de 
acuerdo con", "en relaCIón a" en vez de "en relaCIón con", 
"tareas a realIzar" en vez de la forma correcta "tareas 
por realIzar", "en base a" en vez de "con base en", ''baJo 
el gobIerno" en vez de "durante el gobIerno", "bajO este 
punto de VIsta" en vez de "desde ese punto de VIsta, "a 
ruvel de" en vez de "en el nIvel de", tranSmISIÓn "en 
dIrecto" en vez de transmISIón "dIrecta", "entre más" en 
vez de "cuanto más", etc 

MenCIón aparte merece la prepOSICIón hasta, la cual 
mdIca el límIte, en el tIempo y en el espaCIO, de una 
aCCIón En Costa RIca se suele usar de manera eqUIvocada 
para IndIcar con ella el momento en que se InICIa una 

20 Ibld, p 12 
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aCCIón Así por ejemplo, es frecuente escuchar El plenano 
seswna hasta las 3 45 p m , para IndIcar la hora en que 
se ImCIa la seSIón, pero en realIdad lo que se está ex
presando es que el plenano está en seSIón y termIna a 
las 3 45 p m La manera correcta de IndIcar lo que se 
pretende es El plenarw no seswna smo hasta las 3 45 
p m Una eqUlvocaCIón en el uso correcto de esta pre
pOSICIón puede crear grandes confusIones para la In
terpretacIón de la ley 

Se ha generalIzado el uso Incorrecto de la prepOSICIón 
~ antes de la COnjUnCIÓn ~ con verbos que signIfican 
deCIr o pensar Por ejemplo Comunzcó de que no podía 
aSlstlr, Dzce de que se dará el trámlte correspondlente 
En mnguno de los dos casos debe usarse la prepOSICIón 
!k SIno deCIr Comunlcó que y Dzce que 

Igual ocurre con la anteposICIón de la mIsma pre
posICIón !:k al verbo deber para IndIcar oblIgaCión En 
castellano esa anteposICIón lo que IndICa es probabIlIdad, 
la oblIgaCIón se Indica SIn la anteposICIón de la pre
pOSICIón SI se dIce La seSlÓn debe de comenzar a las 9 
a m , se sIgmfica que probablemente la seSIón ImcIe a 
esa hora SI lo que se qUlere IndIcar es la oblIgaCIón o 
necesIdad de ImCIar a las 9 a m debe deCIrse La seSlón 
debe comenzar a las 9 a m 

E EsTll..o 

La palabra estIlo es un tanto vaga Comúnmente en
tendemos por estIlo una manera partIcular de hacer las 
cosas Pero SI pretendemos señalar los rasgos que ca
ractenzan esa manera encontramos SIempre dIficultad 
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De ahI que se consIdere oportuno transcnbIr la defi
nICIOn de estIlo que propone Saenz de Robles, basada a 
su vez en la que da la Real Acadenua 

"EstIlo 

1 Forma Manera Modo 
2 Pecuhandad en qUlen escnbe 
3 Gusto partIcular de cada autor, y como "sello' que 

caracterIza sus producclOnes 
4 Forma, alTe que tIenen el escntor y el orador de ma 

mfestar su pensamIento 

El estIlo de un escntor no afecta, por 10 general, a las 
cualIdades esencIales y permanentes del lenguaJe, smo 
a 10 accIdental, vanable y caractenstIco de sus formas, 
esto es a la manera de combmar y enlazar las frases, los 
glros, los penodos, las clausulas, a la manera de colocar, 
de prodIgar los adJetIvos, a la manera de utIlIzar los ar 
caIsmos, neologlsmos, barbansmos 

Segun los retoncos, las pnncIpales cuahdades que dIS
tmguen los estIlos son SIete orden, c1andad, naturahdad, 
faCIlIdad, van edad, preClSlOn y decoro" 21 

Estas observacIOnes están hechas para los escntos 
hteranos, pero bIen se aphcan a la prosa JurídIca Y legal, 
con la excepClOn para esta ultIma de la vanedad, pues, 
segun se anotó al InICIO, la SInOnInua, uno de los recursos 
que dan van edad al escnto o al dIscurso, no es utIlIzable 
en el lenguaje legal por las razones ya expuestas 

21 FEDERICOSAI"IZDFRoBLES D~CClOnarlOdelaLlteratura 3a ed (MadrId, 
AgUIJar 1972), pp 464 465 
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1 CONSTRUCCIÓN DE LAS ORACIONES 

Como pnmer punto para destacar en el tema del 
esblo está la extensIón de los periodos del lenguaJe legal 
Ha sIdo la costumbre marcar el esblo del lenguaJe de las 
leyes con la construccIón de oraCIones extensas La cons
trucCIón de periodos muy largos, medIante el recurso de 
la subordInaCIón, es de manejO dIfíCIl La posIbIlIdad de 
cometer errores de concordanCIa es mayor, así como es 
menor la de lograr una redaccIón clara y preCIsa Lo 
recomendable es, entonces, redactar sobre la base de 
oraCIOnes cortas, para lo cual el recurso del punto y 
seguIdo es ObViO 

Otros aspectos que se deben CUidar son el orden 
lÓgico en el que deben dIsponerse los elementos de la 
oraCIón, y la cercanía que conViene mantener entre ele
mentos relaCIonados Sólo cuando sea necesano res al tar 
un complemento podrá vanarse esta dISpOSICIón 

"En caso de ausencw o de enfermedad y, en general, 
cuando concurra alguna causa Justa, el Preszdente 
y el Secretarw de los órganos colegwdos serán sus 
tztw,dos por el Vzcepreszdente, o un Preszdente ad 
hoc y un Secretarw suplente, respectwamente" 
(LGAP, artzculo 51) 

En este caso el complemento CIrcunstanCIal es el que 
InICIa la oraCIOn, porque lo que Interesa es destacarlo 

F ESTRUCTURA FísICA 

Para los efectos práctIcos que se perSIguen con estas 
recomendacIOnes, se pueden dIstInguIr dos maneras de 
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refenrse a la estructura de la ley la estructura fIsIca y 
la estructura 10gIca La pnmera es la que señala aspectos 
de mera forma, caSI vIsuales, del documento legal La 
segunda señala dIVISIOnes de ese documento de acuerdo 
con los conceptos, temas, naturaleza, aspectos, que una 
determInada ley contempla Corresponde refenrse a la 
estructura fíSIca en esta parte de la vertIente hnguístIca 
y a la estructura 10gIca en la correspondIente a la ver
tiente JundIca 

En Costa RIca, al hablar de la estructura flsIca de la 
ley, se pueden reconocer las sIguIentes partes que con
forman un documento ley numero y formula de pro
mulgaCIón, ti tulo o nombre de la ley, texto de los artículos, 
formula de comunIcaCIon al Poder EJecutIvo, fórmula de 
sanCIón y pubhcaCIón 

En lo que respecta al numero y a las fórmulas, se 
ngen por el Acuerdo No 2 de 4 de mayo de 1950, pu
blIcado en La Gaceta del 10 de mayo de 1950, el cual es
tIpula la manera de numerar las leyes, y por la costumbre 
que se SIgue en cuanto a las formulas De manera que 
esas partes de la estructura de la ley costarncense no 
serán objeto de analIsIs, puesto que aqU1 se anahzan los 
aspectos en los que el elemento redacCIón y estructuraCIon 
entra en Juego 

Es, pues, en lo que respecta al tItulo o nombre y al 
artIculado que se hacen algunas consIderacIOnes prac
tIcas 

1. TíTuLo 

Pagano hace la observacIón de que la 
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" naturaleza y el valor Jundlco del tItulo de las leyes es 
tema de dIscusIon Hay ObjeCIOnes acerca de consIderar 
al tItulo como parte de la ley, es deCIr, como norma JU

ndIca a causa de su funclOn y no de su modo de forma 
Clon ,,22 

La ruscuslOn se ha planteado por el hecho de que no 
es constante ru unIversal la dISCUSIón y votaCIón del 
título de la ley y porque los órganos que deben Interpretar 
las leyes pueden encontrar contrarucCIones entre el tí
tulo y el texto de la ley 

Señala el Junsta ItalIano que 

" hasta ahora se ha sostemdo que el texto debe prevalecer 
por sobre el tItulo, el cual podra tener, cuando mucho, va
lor de Instrumento mterpretatIvo Pero las argumen 
taclOnes, de ongen doctrmaly JunsprudencIal engIdas a 
fin de sostener esta teSIS no son umvocas nI del todo con 
vmcentes "23 

Indepenruentemente de lo que en termInosJurírucos 
se conSIdere mejor en relaCIón con lo expuesto por Pa
gano, el sólo hecho de que el título pueda servIr como 
InruCIo InterpretatIvo, por pequeño que sea, JustIfica el 
que se ponga CUIdado en su elaboraCIón y sea objeto de 
la técruca legIslatIva Pagano señala, por otra parte, la 
converuenCIa de ello para efectos de la InformabzaCIon 
de los ordenanuentos JurídICOS, a la que SIn duda se en
camInan todas las SOCIedades 

22 PAGA'lO Op nt p 62 

23 Ib~d, p 69 
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CItemos de nuevo a Pagano 

"En todo caso, se]ustIfica la atenclOn que las vanas nor 
mas de teclllcas legIslatIva deposItan en las carac 
tenstIcas que debe tener un ''buen tItulo" ASI este 

1) debe ser completo en sus elementos, a saber, fecha, 
numero, tema, 

2) debe ser conCISO, pero sufiCIentemente represen
tatIvo del objeto de la dIscIphna normatIva, 

3) debe contener (segun las dIrectIVas de la regIOn tos
cana) las mIsmas palabras que tIene el texto del 
artIculado, 

4) en el caso de una ley que modIfica a otra ley, debe 
repetIrse (segun las dIrectIVas alemanas) el tItulo 
mIsmo de la ley que se modIfica, 

5) debe ser, en lo pOSIble, pohtIcamente neutro "24 

Por su parte el español Salvador señala lo SIguIente 

"De entrada, el buen nombre es aquel que lJeva a cabo 
adecuadamente dos funCIOnes, negatIva la una y pOSItIva 
la otra por una parte, IdentIfica, dIstmgue la Ley nom
brada de otras leyes y de otras dISposIcIones JundICas 
que no SOn leyes Por otra parte, apunta, deSCrIbe el con
temdo esencIal de la materIa regulada De ahI que la 
hteratura sobre el tema comcIda en que se llega a una 
soluclOn acertada SI el nombre conSIgue IdentIficar ex
clUSIva, rapIda, exacta, clara, breve y plenamente su ob
Jeto" 25 

IndIca, ademas, algunas característIcas que debe 
tener un tItulo de una ley como el hecho de que debe ser 

24 

25 
lbzd, p 71 

PABLO SALVAOR Op czt P 62 

44 



EL LENGUAJE DE LA LEY 

únICO puesto que se trata de una espeCIe de nombre 
propIO SIn embargo señala la convemenCIa de que re
CIban un nombre parCIalmente común los grupos de 
leyes de un mIsmo tIpo y pone el ejemplo de dos leyes que 
morufican un mIsmo texto legal y que reCIben dos nombres 
muy dIstIntos 

"Ley Orgamca 6/1987, de 11 de nOV1embre, por]a que se 
modIfica ]a seCClOn III de] capItulo 4, tItulo XII de] LIbro 
II de] COdIgO Pena] 

Ley Orgamca 7/1987, de 11 de dICIembre, por]a que se 
refonna parcla]mente e] Codlgo Pena] en re]acIon con e] 
delIto de mcendIO "26 

La recomendaCIón es que se establezca una espeCIe 
de patrón o "machote", aplIcable a las leyes moruficatIvas 

En cuanto a la extensIón, señala el Junsta español 
que de la mIsma manera que el título debe ser preCISO, 
exacto y completo, tambIén debe ser breve, conCISO y con
creto Lograr un eqUlhbno entre las pnmeras conruCIones 
y las segundas no SIempre es senCIllo SIn embargo, 
Salvador recomIenda optar SIempre por un título breve 
Las leyes con títulos largos generalmente termInan por 
reCIbIr un sobrenombre 

DIce Salvador que hay otras eXIgenCIas de dIfíCIl 
eqUlhbno 

" Jos tItu]os han de ser graficos, expreSIVOS, faclles de 
recordar, pero a la vez deben resultar tecmcamente ade-

26 Loe elt 
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cuados han de usar las correspondlentes eApreslOnes 
teclllcas, proplas del sector del ordenamlento de que se 
trate ,,27 

Por otra parte, Salvador hace notar que "no hay un 
buen t~tulo para un mal contemdo" Las leyes desorde
nadas y fragmentanas no podrán tener un título optImo 
que solo podrá colocarse a una ley homogenea y completa 
ObvIamente el autor no recomIenda las leyes paquete 28 

En cuanto a la mdIcaCIón, en el título, acerca del 
objeto y de lo que se hace con el, Salvador se pregunta 
"¿hay que colocar en el Utulo de la Ley, además de la 
alus~ón al objeto, una mdzcacwn de lo que se hace con 
él't" Su respuesta va en el sentIdo de que normalmente 
no deben mclUIrse IndIcaCIones normativas, pero sí debe 
IndIcarse el carácter modIficativo de toda ley de este 
tipo 29 

2. AGRUPACION DE LOS ARTÍCULOS 

El artIculo es la umdad básIca en que se dIVide una 
ley y además la dIVIsIón clásIca de la ley y de todo otro 
texto normativo 

Eventualmente, puede resultar necesano efectuar 
otras dIVIsIOnes del texto legal y agrupar entonces una 
sene de artículos en seCCIOnes, estas en capItulos, éstos 

27 Ib~d, 64 

28 Ib~d, pp 66 67 

29 Ib~d, p 68 
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en títulos y éstos en hbros Al respecto dICe María Teresa 
CastIñeIra, ]unsta española de GRETEL 

"SI la ordenaCIOn de la ley reqwere el uso de una umdad 
de dIvIslOn supenor al artIculo se utIlIzara el CapItulo, 
SI este es msufiCIente, se recurnra a los TItulas y luego 
a los LIbros, pero sm pasar de una umdad de dlVIsIon a 
otra omItIendo una mtermedIa 

La excepCIOn la constItuyen las seCCIones Las seCCIOnes 
son dIVISIones del CapItulo que carecen de autonomla 
Es decIr, un CapItulo puede dIvIdIrse en seccIOnes y 
estas en artlculos, pero una Ley no puede estar dIVIdIda 
en seCCIOnes y artIculas, en cambIO SI puede dIVIdIrse en 
capItulo s y artIculos »30 

Estas dIVISIOnes se suelen numerar con numero s ro
manos, excepto las seCCIones, para las que se utIhzan los 
arábIgos ordmales 

y en lo que respecta a recomendacIOnes para el uso 
de estas dIVISIOnes comenta CastIñeIra 

30 

"Solo tIenen que dIVIdIrse en LIbros las leyes de 
extraordmana extenslOn y que, ademas pretendan 
recoger toda la legIslaCIOn VIgente sobre una maten a Es 
deCIr, los LIbros se reservan para los COdIgOS 

La dIvIsIon en TItulos debe reservarse para aquellas 
leyes que tengan partes perfectamente dIferencIadas 
Por ejemplo Parte sustantIva y Parte procesal, Parte 
general y Parte especIal etc 

MARÍA TERESA CASTINElRA "SIstemátIca y DIVISIón de las Leyes" En 
GRETEL Curso de Tecmca Leglslatwa (Madnd Centro de EstudIOS 
ConstItucIOnales 1989), p 121 
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Los CapItulas se usan de dos maneras dIstmtas 

1 Como pnmera umdad de dIvIsIon, ademas del ar 
tJculo 

2 Como subdIV1slOn del TItulo En este caso los Ca 
pItulos no se numeran del pnnCIpIO al final, smo 
que en cada TItulo la numeraClOn de los CapItulas 
empIeza de nuevo 

Los capItulas se usaran para mdIcar las dIstmtas 
partes de la ley Cada capItulo debe tener un con 
temdo unItano la eXIstenCIa de muchos CapItulos 
con solo uno o dos artIculas es un smtoma claro de 
que la Ley esta mal dIVIdIda, es deCIr, de que pro
bablemente no era necesarIa la dIVIslOn en Ca
pItulos 

Las seCCIOnes son dIVISIones del CapItulo No se 
usan nunca como unIdad de dIVIslOn mdependIen
te los CapItulas solo se dIVIdIran en seCCIones en 
aquellos casos en que sea absolutamente Impres
cmdIble partIr en dos un CapItulo ,,31 

3 CARACTERÍSTICAS DEL ARTÍCULO 

En cuanto al artIculo hay dIversos aspectos que con
SIderar Los autores recoIDlendan anahzar los SIguIentes 
el contemdo, la dImensIOn, el título o rúbnca, las sub
dIVISIOnes y la numeraCIón 

A CONTENIDO y DIMENSION 

Pagano, por ejemplo, recuerda, para el aspecto del 
contemdo, las mstrucCIOnes francesas en el sentIdo de 

31 ¡bid, pp 124 Y s s 
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que "es deseable no enunClar más que una regla por ar
tículo" 

En cuanto a la dImensIón, lÓgIcamente, la recomen
daCIón es eVItar que los artículos sean demasIado ex
tensos, lo cual está relaCIOnado con la sugerenCIa hecha 
amba en cuanto a la convemenCIa de las oraCIones 
cortas Esta manera de redactar puede ayudar a plantear 
artículos cortos 

DIce CastIñeIra 

"No ponga mas de tres parrafos en un artIculo slle salen 
CInCO, es caSI seguro que la orgamzaclOn de la Leyes 
mejorable "32 

B TíTuLo 

DIce Pagano al refenrse al titulo de los artículos 

"La pOSlClon de tItulos o rubncas o eplgrafes preVIOS al 
texto de cada artIculo es una practIca de data relatI
vamente reCIente Como sucede con el tItulo general se 
plantea la cuestlOn de valor JundIco, es deCIr, SI la ru 
bnca es o no ley en sentIdo formal y de la relaclOn entre 
rubnca y texto "33 

CastIñeIra, por su parte, afirma 

"Convendna generalIzar el SIstema pues tIene claras 
ventajas 

32 Ibld, p 133 
33 PAGA '10 Op clt P 75 
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FacIhta el uso de la Ley La 10cahzacIOn de un pun 
to o tema concreto es mucho mas facd sIlos artIculos 
tIenen un tItulo que mdIca su contemdo 
Ahgera la dIvIsIon de la Ley Al estar tItulados los 
artIculos, algunas dIvIsIones (sobre todo seCCIOnes, 
pero tambIen CapItulos) son mnecesanas El tItulo 
del artIculo es suficIente para mdIcar el orden y 
lugar de los temas dentro de la Ley 
Obhga a mayor preCISIOn en la redaccIOn de los 
artIculos N o se pueden mezclar temas dIstmtos" 34 

Pero señala tambIen los nesgos que acompañan a la 
tI tulaClOn de los artículos 

" Puede suceder que el tItulo del artIculo no comCIda 
con el contemdo Entonces el remedIO es peor que la 
enfermedad, y 
puede tambIen producIrse una reIteraCIon de dIVI
SIOnes Por ejemplo 

CAPITuLO PRIMERO 

()BJETIVOb 

Art(culo 1 Ob}etwos 

En cualqUIer caso, los benefiCIos parecen ser mayores 
que los costes hay que tItular los artIculos "35 

C DIVISION DEL ARTÍCULO 

El artICulo puede dIVIdIrse en párrafos y hay dIfe
rentes formas para IndIcar esa dIVISIón cardInales en 

34 
35 

CASTINElRA Op Clt P 128 

[bid, P 129 
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números arábIgos (1, 2, 3), cardmales en letras (uno, 
dos, tres), números romanos (1, II, lID Y orden alfabetIco 
(a, b,c) Lo Importante es que se use un sólo cnteno para 
esa mdlcaclón de manera que toda la legIslaCIón sea 
uruforme en ese sentIdo La recomendaCIón de Casbñelra 
es dIVIdIr en párrafos numerados en CIfras porque es la 
forma más fácIl de ver 

Los párrafos pueden subdIVIdIrse en urudades me
nores Casuñelra recomIenda que esta subdIVISIón se 
haga sólo SI es ImpreSCIndIble, y comenta lo SIguIente en 
cuanto a la manera de IndIcarla 

"Para mdIcar las dIVISIOnes del parrafo hay dos opCiones 

Recurnr a las reglas de tabulacIOn entonces el pa 
rrafo se ruVIdIna de la forma SIguIente 

1 Las cooperatlvas llevaran los SIguIentes hbros 
de contabIlIdad 

- LIbro de Inventanos y Balances 
- LIbro DIano 
- LIbro de Informes de la Censura de Cuentas 
- Los lIbros que establezca la legIslacIOn espe-

CIal aphcable por razon de su actlVIdad empre 
sanal 
Tamblen cabe usar letras mmusculas orde 
nadas alfabetlcamente 

2 Las cooperatIVas llevaran los SIguIentes hbro~ 
de contabIhdad 
a) LIbro de InventaTlOS y Balances 
b) LIbro DIano 
c) LIbro "36 

36 ¡bid, p 132 
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La autora menClOna la convemenCla de utIhzar 
ambos sIstemas combInados, y dIce lo sIguIente 

"Los mIembros de la dIvIsIOn del parrafo Han precedIdos 
de letras mmusculas ordenadas alfabetIcamente y la ta
bulaclOn se hara de acuerdo con las sIgUIentes reglas 

a) En una numeraClOn tabulada todos los Items seran 
de la mIsma clase La enumeraCIOn tendra un terna 
comun 

b) Cada Item debe coordmar con la formula mtro 
ductona de la enumeraClOn y, caso de haberlo, con 
el mClso final 

c) Todos los elementos de la enumeraCIOn estaran 
tabulados 

d) La clausula quemtroduceuna enumeraclOny, caso 
de haberla, la que la cIerra no estaran tabuladas 

e) SI la enumeraCIOn tabulada forma parte de una 
oraCIOn, cada Item empezara con mmuscula y aca
bara con una coma excepto el penultImo, que con
cluna con las COnjuncIOnes "o" o "y" y el ultImo, que 
de no haber una clausula de CIerre, finahzara con 
un punto y aparte 

f) SI el matenal tabulado es solo una lIsta que SIgue 
a una oraClOn completa, cada ltem empezara en 
mayuscula y acabara con un punto "37 

La Junsta española observa que en los casos en que 
el artIculo este compuesto por un sólo párrafo, éste no se 
numera, SI bIen las recomendacIOnes señaladas para la 
dIVIsIón de los párrafos permanecen 

Pagano menClOna el uso del térmIno "apartado" pa
ra nombrar las dIVIsIOnes de los artículos En efecto, este 
térmmo se utIhzo, pero ha Caldo en desuso debIdo a la 

37 Ib~d, pp 132 133 
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confusIón que genero, ya que el pnmer apartado corres
ponde al segundo párrafo, y así sucesIvamente Concluye 
Pagano en la recomendaCIon de que se utIhce el concepto 
de parrafo para establecer estas dIVIsIones 

D NUMERACION y TIPOGRAFÍA 

En relaCIón con la numeraCIón de los artículos, Pa
gano hace la observacIón sIguIente 

"- Los artIculo s son numerados progresIvamente, con 
numero s arabIgos segun la costumbre El numero sIrve, 
obvIamente, para mdlVIduahzar el artIculo y obra como 
cnteno formal para dIstmgmr un artIculo del otro, o de 
otra parte de la ley (pero) no SIempre el legIslador se 
ha atemdo a estos cnterlOS En algunos casos, el artIculo 
no dIfiere físIcamente de los preambulos y de las clausulas 
de eJeCUCIOn En otros casos, el artIculo no esta señalado 
por un numero smo por dIversos gIrOS, tales como artIculo 
unICO, dISposIclOn final, etc "38 

María Teresa CastIñeIra menCIona detalles sobre 
este tema, relatIvos a la tIpografía utilIzada para la pu
blIcaCIón de la ley 

" la tIpografIa utIhzada y el SIstema de numeraClOn 
vanan, a veces mcluso en una mIsma Ley y se producen 
todas las combmacIOnes posIbles 

" un caso CUrIOSO, empIeza por ArtIculo pnmero y SIgue 
aSI hasta el noveno Pero al ArtIculo noveno le sIgue el 
ArtIculodIez,y SIgue con el nuevo slstemadenumeracIOn 
hasta el final de la Ley 

38 PAGO\\,O Op czt P 78 
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CurSIVa y ordmales en letra ArtIculo pnmero Ar
tIculo segundo, y aSI suceSIVamente 
CurSIva y cardmales en letra ArtIculo uno ,etc 
CursIva y cardmales en cIfras ArtIculo 1 ,etc 
Letra normal y cardmales en letra ArtIculo prI
mero" 

Es convemente que todas las leyes utIlIcen el mIsmo 
sIstema AqUl se propone la curSIva porque es la que se 
usa en la mayona de las leyes En cambIo, en la elecclOn 
de la forma de numerar hay razones para optar por los 
cardmales en CIfras 

La utIlIzaclOn de CIfras permIte separar mas 
claramente la desIgnaclOn del texto del artIculo 
Por ejemplo 

ArUculo c~ento cmco Reactwacl6n de la 
Socledad La SocIedad en hqUldaclOn podra 
ser reactIvada SIempre que la dIsoluclOn 

Artfculo 105 Reactwacwn de la Socledad La 
SOCIedad en hqUldaclOn podra ser reactIVada 
SIempre que la dIsoluclOn 

El uso de cardmales y no de ordmales faCIlIta la le
ctura a partIr de los dIez prImeros artIculo s Es mas 
sencIllo deCIr "artIculo 54" que "artIculo qum 
cuagesImo cuarto ,,39 

En los casos de leyes con un solo artículo lo que se 
recomIenda es denommarlo como Artículo únICO 

39 CASTINElRA Op Clt pp 126 Y s s 
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Parte 11 

La vertiente jurídica 
de la técnica legislativa 

A. GENERALIDADES 

En esta parte, más que elaborar Ideas o hacer pla
nes, se transcnben algunos razonamIentos que los es
tudIOSOS de la técmca legIslatIva han planteado Algunas 
de ellas se han consIderado como problemas de la re
daccIón de la ley, es decIr como problemas de lenguaje, 
pero aquí se estIman como un asunto de carácter JurídIco 
es deCIr, no basta con un correcto uso del lenguaJe para 
redactar una buena ley Es necesano que en su ela
boraCIón confluyan el COnOCImIento hnguístIco, elJurídIco, 
y, aun más, el de la maten a que se regule Es el caso de 
la estructura 10gIca mnguna redacCIon legal puede rea
hzarse correctamente SIn el sustento de un COnOCImIento 
JurídIco Se reahza la transcnpcIOn con el arumo de ofre
cer un punto de partIda para la dlscusIOn por parte de 1m, 
espeCIahstas 
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B ESTRUCTURA LÓGICA 

1 OBSERVACIONES GENERALES 

Dentro de la estructura 10glca de la ley se van a con
sIderar una sene de aspectos que ordenan adecuada
mente los artículos para que el texto legal tenga la debI
da clandad CasbñeIra Palou presenta unas reglas mÍ

rumas con la mtenclOn de que ayuden a eVItar los errores 
mas gruesos 

"En ]a redaccIOn de la dISposIcIon se Ira 

a) de lo general a ]0 partIcular, 
b) de ]0 abstracto a lo concreto, 
c) de ]0 mas Importante a lo menos, 
d) de lo normal a lo excepcIOnal, y 
e) de lo sustantIvo a 10 procesal 

Dentro de la Ley los temas deben desarrollarse de una 
manera JerarqUlca y ordenada y hay que eVItar que la 
regulacIOn deje lagunas o huecos mdeseados 

En cuanto al orden en que hay que tratar los dIstmtos 
temas dentro de la Ley, es dIfíCIl dar un cnteno que sea 
unIversalmente valIdo Solo como crIteno general y 
orIentatIvo el orden dentro de la Leyes el SIguIente 

a) Fmahdad 
b) DefimcIOnes 
c) AmbItO de aphcacIOn 
d) Parte sustantIva 
e) InfraCCIOnes y sanCIOnes 
f) ProcedImIento 
g) DISPOSICIones finales "40 

40 Ibzd, p 117 
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Sobre la base del anahsIs que ella realIza de la le
glslaCIon española, CastIñeIra Palou señala que las le
yes 

" se dIVIden en tres grandes partes Preambulo o ex 
pOSIClon de motIvos, Parte DIsposItIva y Parte Fmal La 
ultIma no es umtana, ya que puede constar de un solo 
bloque de dISposIcIones O de cuatro -DISposIcIOnes 
AdICIOnales, DISposIcIOnes TransItonas, DISpOSICIOnes 
Derogatonas y DISpOSICIOnes Fmales-, O sImplemente 
no eXIstIr "41 

Es la parte dIsposItIva la que se puede dIVIdIr en 
lIbros, títulos, etc, como se menCIOnó antenormente, y 
para la que se recomIenda el orden que se acaba de CItar 
Generalmente, no lleva nombre IndIcatIvo de que se 
trata de la parte dIsposItIva, como sí lo lleva, normal
mente, la parte final 

En Costa RIca, la expOSICIón de motIvos no forma 
parte de la ley Se presenta con el proyecto de ley, y se 
le utIhza, en ocaSIOnes, para efectos de mterpretaCIón, 
pero no forma parte de la ley 

2 OBSERVACIONES PARA LA PARTE FINAL 

La parte final de las leyes es objeto de observacIOnes 
y anáhsIs que conVIene mcorporar aqU1 DIce CarIes 
VIVer, tambIen Investigador del Gretel, y tambIen a 
proposIto de la leglslacIón española 

"La redaccIOn de la Parte Fmal de las leyes ha SIdo tra 
dIcIonalmente una de las cuestIones que mas problemas 

41 Ibld p 117 
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ha planteado a nuestro legIslador Para comprobarlo 
basta con hacer un somero repaso de la legu:¡laclOn es 
pañol a desde finales del sIglo pasado hasta decadas muy 
reCIentes En ellas pueden encontrarse desde clausulas 
de habIhtaclOn para el desarrollo reglamentano de la ley 
o clausulas de derogacIOn SItuadas en las DISposIcIOnes 
TransItonas (es deCIr, conSIderadas derecho transItono), 
hasta, por ejemplo, la practIca de recomenzar la nu 
meraCIOn del artIculado en la Parte Fmal "42 

Fernando Samz Moreno y Juan Carlos da Stlva 
Ochoa, en su "Propuesta de dIrectnces para mejorar la 
cahdad de las leyes", con respecto a la parte final dIcen 

" DISposIcIones que forman la parte final Las dISPO 
SI ClOnes adICIonales, tranSItorIas, derogatonas y finales 
se mclUlran en la parte final de la ley, por el orden ex 
puesto, y seran las estnctamente ImprescmdIbles, de 
acuerdo con la funcIOnahdad propIa de cada una de 
ellas" 43 

En lo que se refiere a las dISpOSICIones adICIOnales 
recomIendan 

42 

43 

"a') Drspobrcwnes adrcwnales solo regularan regImenes 
espeLIales, dIspensas, excepCIOnes y reservas de aph 
caClOn de la norma o de algunos de sus preceptos y remI 
SlOnes a otros textos normatIVOS, SIempre que no sea 

CARLES VrvER "La Parte Fmal de las Leyes" En GRETEI Curso de Tec 
mcaLeglslatwa (MadrId Centro de EstudIOS ConstItUCIOnales, 1989) 
p 140 

F¡"Rl'.MlJtJ SAlNZ M y JLAl'< CARLu~ DA SILVA "Propuesta de DIrectnces 
para Mejorar la Cahdad de las Leyes" En Sámz Moreno F y da Sllva 
Ochoa J Coords La Calldad de las Leyes (VIctona GasteIz Eusko 
LegebIltzarra = Parlamento Vasco 1989), p 397 
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posIble o adecuado regular estos aspectos en el artIculado 
del texto, ya sea por su especIficIdad o su desconexIOn con 
los demas preceptos 

no regularan modIficaCIOnes, adIcIOnes, suspenSIOnes 
y prorrogas de vIgencIa de normas contenIdas en leyes 
con un objeto prmcIpal dIstmto al que contIenen aquel1as 
dISPOSICIones Estas regulaCIOnes se mdUlran en leyes 
de modIficaClOn separada 

no regularan defimcIOnes y preCISIOnes conceptuales, 
m mdUlran reglas sobre el ambIto de aplIcaCIon del texto 
normatIvo que las contIene, m reglas sobre la mserCIon 
de dIcho texto en las relaCIones entre dIversos orde 
namIentos terrItonales o sectonales Estas reglas se m 
dUlran en la parte InICIal del texto normatIvo de que se 
trata 

no regularan la VIgenCIa temporal de las normas, m 
estableceran habIlItaCIOnes o delegaCIOnes normatIVas 
Estas reglas se mdUlran en las dISpOSICIones finales 
Las dISpOSICIOnes adICIonales no contendran normas 
tranSItOrIaS m derogatonas Estas regulaCIOnes se m 
clUlranen las correspondIentes dISpOSICIOnes transItonas 
y deroga tonas "44 

Para las dISpOSICIOnes transItorIaS recOIlliendan 

"b') DlSposlcwnes transztonas 

DlsposlCwnes transltonas expresas El legIslador 
ponderara SIempre los problemas de transItonedad 
que produce la ley y explIcara de forma detallada y 
preCIsa el regImenjUndICO aplIcable a las SItuaCIOnes 
]UndICas preVIstas pendIentes 

44 Loc nt 
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Contemdo de las dISposIcIones transItonas 

a) Las reglas que regulan el reg¡menjUndICO aplIcable 
a las sItuacIOneSjundICas preVIas a la ley, bIen de
clarando la aphcacIOn de la nueva, bIen declarando 
la pervIVenCla de la ley antIgua, bIen establecIendo 
un reg¡men transItono dIstmto del establecIdo en 
ambas leyes 

b} Los preceptos que regulan de fonna prOVIsIOnal 
SItuacIOnes Jundlcas nuevas cuando su finahdad 
sea la de facIlItar la aphcacIOn defimtIVa de la ley 
nueva Las demas dISposIcIones prOVISIonales se 
mclUlran en el lugar que les corresponda a tenor del 
objeto regulado" 45 

En lo que respecta a las dISposIcIones derogatonas 
anotan lo SIguIente 

"c') DlsposlCwnes deroga tonas 

DlSposlcwnes derogatorws expresas Las dISpo
SICIOnes derogatorIas seran expresas Solo cuando 
se establezca una regulacIOn manIfiestamente m
compatIble con la VIgente podra prescmdIrse de 
una dISposIcIon derogatona 

seran claras y termmantes, sm contener otro 
mandato que el de la perdIda de vahdez de la nonna 
que derogan No deben prescnbIr conductas smo 
elImmar normas 

No deben mclUlrse dISposIcIOnes derogatonas ge 
nencas, nI dejar mdetermmado el objeto de la de 
rogacIOn 

45 Loe c~t 
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deben ser concretas, mdIcando con la mayor precIslOn 
posIble el objeto de la derogaclOn 

Tablas de utgenctas La elaboraclOn de tablas de vIgen 
CIas constItuye una tarea legIslatIva que no debe enco 
mendarse al gobIerno, salvo que se configure como una 
autentIca delegacIOn legIslatIVa sometIda al regImenJU 
ndIco de tales delegacIOnes 

VlgenCla de las dlSposlclOnes derogatonas pueden h 
mItar personal, espaCIal, temporal o maten al mente sus 
efectos, pero, salvo dISposIclOn en contrano, tIenen el 
mIsmo ambIto de vahdez que el de la ley de que forman 
parte "46 

En lo que respecta a las dIsposICIOnes propIamente 
finales, acotan 

"d') D1SposlclOnes {males 

estableceran 
las reglas de aphcaclOn del derecho supletono, 
las habIhtacIOnes, delegacIOnes y mandatos 
legIslatlVos, 
las reglas sobre comIenzo y termmo de la VI
genCIa de la norma "47 

Por su parte VIver plantea una posIbIhdad relatI
vamente novedosa para enfrentar los problemas de la 
parte final 

"ExIste una dIficultad objetIva nada desprecIable a la ha 
ra de configurar con preCISlon las categonas de la Parte 

46 lbld, p 398 

47 Loe c!t 
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Fma 1 y al cahficar la nal Jraleza de los preceptos concretos 
Por ello no dudamob en sugenr un cambIO radIcal en la 
estructura de esta parte de la ley Concretamente pro 
ponemos suprImIr las categonas de la Parte Fmal y UnI

ficarlas en un ultImo capItulo de la Ley baJO el tItulo ge 
nenco de DISposIcIOnes Fmales En el supuesto de que la 
Ley no se subdIVIdIera en capItulos los actuales preceptos 
de la Parte Fmal se convertman en los ultImo s artIculos 
del texto artIculado En el pnmer caso los preceptos de 
ese ultImo capItulo tambIen se denommanan artIculo, 
segU1nan la numeraCIOn correlatIva del resto del ar
tIculado En realIdad la supreSlOn de las categonas de 
la Parte Fmal y su converSlOn en un ultImo capItulo de 
la Leyes una practIca absolutamente generahzada en 
Derecho comparado ,,48 

e NECESIDAD DE LA CREACION DE LA LEY 

E lNSERCIÓN EN EL ORDENAMIENTO 

En este punto se transcnbe, a modo de ejemplo, un 
cuestIOnan o que Implanto el GobIerno de la Repúbhca 
Federal de Alemama para que qUIenes tUVIeran que ver 
con la elaboraCIon de las leyes valoraran, obJetIvamente, 
la neceSIdad, eficaCIa y clandad de la pOSIble ley Este 
SIstema de elaboraCIón de cuestIonanos se ha gene
rahzado en esta repúbhca y eXIsten en la mayoría de los 
Lander y se consIdera factIble tomarlos como modelo 
para elaborar uno adecuado a la realIdad costarncense, 
guardando, obVIamente, las dIferencIas que un SIstema 
federado tIene con respecto al nuestro Se encuentran 
recopIlados y traducIdos por MIguel Martín Casals, In

vestIgador de GRETEL, en el "Curso de Tecmca LegIsla-

48 VIVER Op c~t pp 142 143 
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tIva", elaborado por ese grupo y publIcado por el Centro 
de EstudIos ConstItuCIonales en 1989 

Aunque la utIlIzacIón de los cuestIonanos no ha sIdo 
evaluada aún desde todos los puntos de VIsta, no hay 
duda de su utIlIdad desde el punto de Vista técmco para 
combatir la mflaCIón legIslatIva, menCIonada al ImCIO 
de este manual, y para procurar una mejor calIdad de la 
ley 

El cuestIonano de la Repúbhca Federal de Alemania, 
conoCIdo como "cuestlOnano azul", por el color del papel 
en que se publIcó, es el sIgUlente49 

1 ¿Es realmente necesario hacer algo? 
1 1 ¿Cual es el objetIvo por alcanzar? 
1 2 ¿De donde proceden las reIVIndICaCIOnes, cuales 

son las razones que se mvocan? 
1 3 ¿Cual es, por otra parte, la actual sItuaclOn JU 

ndIca y de hecho? 
1 4 ¿Que defectos se han constatado? 
1 5 ¿Que nuevos acontecImIentos -por ejemplo, en 

economIa, CIenCIa, tecmca y JunsprudencIa
estan relaCIOnados de un modo especIal con el 
problema? 

1 6 ¿Cual es el numero de personas afectadas y el de 
casos que deben ser resueltos en la practIca? 

1 7 ¿Que ocurre SI nada ocurre? Por ejemplo, pro 
bablemente se agravara el problema , per 
mane cera malterado ,se resolvera con el paso 
del tIempo o por la autorregulaclOn de las fuerzas 
SOCIales, sm la mtervenclOn del Estado ¿Con 
que consecuenCIas? 

49 Tomado de la traduccIón de MIguel Martín e En "PlamficaCIón de la 
IntervencIón Leglslatlva' En GRETFL Cur<;o de Tecmca Legzslatn a 
pp 285 a 290 
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2 ¿Cuáles alternatIvas eXIsten? 
2 1 ~Cual es el resultado del anahsIs del problema 

donde radIcan sus causas, que factores pueden 
mflUlr? 

22 ¿Con que mstrumentos de actuacIOn, general
mente apropIados, puede lograrse el objetIvo 
perseguIdo en su totalIdad, o bIen con algunas 
hmltaclOnes que sean Justlficables? 

(Por ejemplo, medIdas para una aphcaclOn y 
eJeCUClOn mas efiCIente de las dISposIcIOnes nor 
matlvas eXIstentes, relaclOnes publIcas, acuer 
dos, mverSlOnes, programas de mcentIvaclOn, 
estlmu lo y apoyo a una autoaslstencla que pueda 
esperarse de un modo razonable de parte de los 
afectados, soluclOn por parte de los tnbunales ) 

2 3 ¿Cuales son los mstrumentos mas propICIOS 
conSIderando, especIalmente los aspectos SI 
guIentes 
a) Gastos y cargas para los CIUdadanos y la 

economIa 
b) EficaCIa (entre otros segundad de aCIerto, 

grado y probabIlIdad de la obtenclOn de ob 
Jetlvos) 

c) Costos y gastos de los eranos pubhcos 
d) ReperCUSIOnes sobre las normas eXIstentes 

y los programas preVIstos 
e) Efectos secundanos, consecuenCIaS 
f) ComprensIOn y aceptaclOn por parte de los 

destmatanos y de los responsables de la eJe
CUClOn de las dISPOSICIones 

24 ¿MedIante que actuacIOn pueden eVItarse nue 
vas dISpOSICIOnes normatIVas? 

3 ¿Debe actuar la FederaCIón? 
(N o se transcnbe el desglose de este apartado por no 
conSIderarlo pertmente para los mtereses costarn 
censes) 
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4 ¿Debe elaborarse una ley? 
4 1 ¿Se hallan las cuestIOnes que deben ser objeto 

de regulacIOn baJO reserva de Ley? 
42 ¿Es la cuestIOn objeto de regulaclOn tan 1m 

portante que por otras razones debe reservarse 
al Parlamento? 

4 3 ¿En que medIda no es necesano una ley formal 
es necesano que la regulacIOn se haga medIante 
decreto legIslatIvo? ¿Por que no es suficIente un 
reglamento admmlstratIvo o, eventualmente, 
un acto normatIvo de un orgamsmo federal? 

5 ¿Hay que actuar ahora? 
5 1 ¿Cuales son las cIrcunstancIas y las relacIOnes 

eXIstentes entre ellas que todavIa deben ser In 

vestIgadas? ¿Por que, a pesar de ello, se debe 
adoptar ahora una regulacIOn? 

5 2 ¿Por que, en lugar de esperar, no puede mcor 
pararse en el mIsmo procedImIento legIslatIvo, 
por ejemplo medIante una entrada en VIgor es
calonada, otra necesIdad de modIficacIOn y de 
regulaclOn que ahora ya es prevIsIble? 

6 ¿Es necesarIO que la regulacIón tenga la am 
phtud prevIsta? 
6 1 ¿Esta exento el proyecto de enuncIados pro 

gramatIcos mnecesarIOS o de descnpclOnes de 
objetIvos superfluas? 

6 2 ¿Puede hmltarse la extenslOn de la regulacIOn 
(dlferenclaclOn y tratamIento detallIsta) me 
dlante una formulaclOn mas general (tIpIfica 
ClOn, generahzaclOn, conceptos Jundlcos In 

determmados, clausulas generales, conceSlOn 
de un margen de dlscrecIOnahdad)? 

6 3 ¿Pueden dejarse los detalles y las modIficaCIOnes 
preVIsIbles a los encargados del desarrollo nor 
matlvo o ser recogIdos en reglamentos adml 
m stratIVo s? 

6 4 ¿Se encuentran ya regulados los mIsmos casos 
en otros lugares, especIalmente en normas de 
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rango supenor? loSe puede eVItar la doble regu 
laclOn? Por ejemplo por 

Un trdtado mternaclOnal de ap}¡cacIOn 
mmedIata 
Un reglamento de la Comumdad Europea 
Una ley federal 
DISpOSICIOnes de rango mfenor (en relaclon 
con dISPOSICIones admInIstratIvas de 
caracter general en proyecto) 

6 5 loExIsten reglas tecmcas sobre el mIsmo objeto 
de regulaclOn? 

6 6 ¿Cuales son las regulaCIOnes ya eXIstentes que 
se veran afectadas por las dISpOSICIones pre
VIstas? ¿Es pOSIble prescmdIr de ellas? 

6 7 ¿Se ha comprobado el alcance de la regulaCIon 
mas alla de la neceSIdad concreta y en relacIOn 
con las reformas de dISPOSICIones normatIVas 
en curso? 

7 ¿Puede lImItarse el período de vlgenc18? 
7 1 ¿Se necesItara la regulaclon sólo durante un pe

nodo de tIempo que ya es preVIsIble? 
7 2 ¿Sejustd'ica una "regulaclOn expenmental"tem 

poralmente hmItada? 

8 ¿Se aproxIma la regulaCIón al sentIr de los 
cIudadanos y es comprensIble? 
8 1 ¿La nueva regulaclOn será reCIbIda con 

comprenSlon por los CIUdadanos y estaran estos 
dIspuestos a aceptarla? 

8 2 ¿Por que son lmprescmdlbles las hmItacIOnes a 
los margenes de hbertad o las obhgaclOnes de 
cooperaclOn preVIstas? Por ejemplo 

PrOhIbIcIones, sumISIOnes obhgatonas a 
autonzaClOn y obhgacIOnes de declarar, 
neceSIdad de comparecenCIa personal ante 
las autorIdades, 
obhgacIOnes de SOhCItud formal, de aportar 
mformaCIOn o pruebas, 
sanCIOnes o multas, 

66 



EL LENGUAJE DE LA LE) 

otras cargas 
(,Pueden ser sustItUIdas por cargas menos 
gravosas? Por ejemplo obhgaclOn de decla 
rar en lugar de prohIbICIon con reserva de 
autorIzaClOn 

8 3 (,En que medIda pueden ser armonIzadas las 
condIcIOnes de eXIstenCIa de derechos, o los pro
cedImIentos de autonzaCIOn o de otorgamIento 
de consentImIento, con las eXIstentes en otras 
matenas JundIcas y reducIrse de tal modo que 
reqUIeran un mmlmo de gasto y de tIempo? 

8 4 (,Pueden los afectados comprender la regulaCIon 
en lo que respecta a las palabras empleadas, la 
construcclOn y longItud de las frases, longItud 
de las dISposIcIones mdIVIduales, y sIstemabca, 
10gIca y abstracCIOn? 

9 ¿Es practicable la regulación? 
9 1 ¿Es suficIente una regulaclOn contractual, de 

responsabIlIdad CIVIl o cualqmer otra regulacIOn 
CIVIl para poder eVItar aSI un acto de eJeCUCIon 
de la admlnIstracIOn? 

9 2 (,Por que no es posIble renunCIar a nuevos con
troles o a actos admInIstratIvos mdIVIduales (o 
al recurso de un trIbuna})? 

9 3 (,Se pueden segmr dIrectamente las dISPOSI 
ClOnes escogIdas? ¿PermIten esperar la mInIma 
necesIdad posIble de actos mdIVIduales de eJecu 
clOn normatIva? 

94 ¿SepuedemmponerlasnormasadmmlstratIvas 
ImperatIvas y prohIbItIvas con los medIOS ya 
eXIstentes? 

9 5 ¿Se puede renuncIar a dISposIcIOnes normatIvas 
especIales sobre procedImIento y protecclOnJun 
dIca? ¿Por que no son suficIentes las dlSpOSI 
ClOnes generales? 

9 6 (,Por que no se puede renunCIar a 
a) RegulacIOnes relatIvas a la competencIa y 

organlzaclOn, 
b) nuevas autondades, comISIones consul 

tlVas, 
c) reservas de una partlcIpacIOn postenor 
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d) deberes de elaboraclOn de mfonnes, esta 
dlstIcas oficIales, 

e) procedImIentos tecmco-admmlstratIvos (p 
eJ formulanos) 

9 7 (,Que autondades u otros orgamsmos deberan 
asumIr la eJecuclOn? 

98 (,Que conflIctos de mtereses pueden esperarse 
entre los responsables de la eJecuclOn? 

<) 9 (,SeconcedeelmargendedlscreclOnahdadnece
sano a los responsables de la eJecuclOn? 

9 10 (,Cual es la opmlOn de las autondades y demas 
responsables de la eJecuclon sobre la clandad de 
la fin ah dad que perSIgue la regulaclOn y sobre 
la tarea que les corresponde en la eJecuclOn? 

9 11 ¿Ha sIdo preVIamente ensayada la regulacIOn 
preVIsta con la partIcIpaclOn de los organos res
ponsables de la eJeCUCIon (tecmca de sImulacIOn)? 

¿Por que no? 
¿Con que resultado? 

10 ¿Es razonable la relaCión costoslbeneflclOs? 
10 1 ¿Cual es la cuanha preVIsIble de las cargas eco

nomIcas sobre los destmatanos u otras perso 
nas afectadas? (Proceder a su estImaclOn, SI es 
pOSIble, o como mlmmo descnbIr someramente 
su naturaleza e ImportanCIa) 

10 2 ¿Se puede eXIgIr razonablemente a los des
tmatanos la carga adICIonal, especIalmente a 
las pequeñas y medIanas empresas? 

10 3 ¿Cual es el Importe de los costos y de los gastos 
adICIOnales para los presupuestos de la Fede
raClOn, de los Lander y de los MumclpIOs? ¿Que 
poslblhdades de cobertura de los costos adICIO
nales eXIsten? 

10 4 ¿Se han realIzado estudIOS sobre la relacIOn 
costoslbeneficlOs? 
¿Por que no? 
¿Cual ha SIdo su resultado? 

10 5 ¿De que modo deberan avenguarse despues de 
la entrada en VIgor de la regulaclOn su eficaCIa, 
sus costos y, eventualmente, sus efectos secun 
danos? 
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