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Diversos autores han sostenido que el creci- 
miento económico de un pafs depende no solo de 
variables econbmicas y  financieras tales como el 
nivel de desarrollo de su mercado de capitales, 
los niveles internos de ahorro, la tasa de inversión 
y  el grado de innovación tecnológica. sino que 
tambldn del sistema legal que en ellos impera’. 
Desde esta perspectiva, Hayek postula que el apa- 
rato legal de cada país refleja, aunque sea remota 
e indirectamente, un conjunto de elecciones y  
preferencias acerca del rol del Estado y  del sector 
privado. Hayek argumenta de manera decidida 
que la tradici6n legal inglesa, el common law. es 
superior al sistema francCs. o derecho civil, no 
solo por las diferencias sustantivas que existen en 
las normas jurídicas de cada uno. sino que tam- 
biCn por los supuestos implícitos que ambos ha- 
cen respecto del rol del Estado y  el rol de los 
individuos. En general, Hayek sostiene que el 
common law supone menores restricciones guber- 
namentales en la economía y  garantiza una mayor 
protección de las libertades individuales*. 

El enfoque de Posner se construye sobre la 
idea de que el common law. derecho creado por 
los jueces, es un sistema que promueve y  maximi- 
za la riqueza de la sociedad, lo que lo hace econó- 
micamente más eficiente, mientras que la tradi- 
ción legal civilista, basado en la creación de 
derecho por parte del Poder Legislativo, la redu- 
ce. Por el contrario, dado que los instrumentos 
legislativos son más flexibles y  poderosos, el sis- 
tema civil tiende a promover la redistribución de 
la riqueza, especialmente en favor de los grupos 
de interts, en tanto que el common law, por la 
naturaleza de los instrumentos judiciales. es inca- 
paz de propender a esa finalidad3. Asimismo, in- 
dica que esta mayor eficiencia del sistema inglés 

’ Paul G. MAHONEY. The Common Law and Eco- 
nomic Crowth: Hoyek Muy Be Righi. Joumal of Legal 
Studies, val. XXX @nio 2000). pp. 503.525. 

2 VCase Friedrich A. HAY%, The Consrirurion of 
Liberfy (1960); Friedrich A. HAYEK. Legislarion and 
Ltber1.v: A New Sfatemenr of the Liberal Principies of 
Justice nnd Polilical Economy (1973). 

3 Richard POSNER. El Análisis Econdmico deI De- 
recho (1998). especialmente los capítulos XII, XIX y  
XX. Traducido por Eduardo L. SuBrez. Fondo de Cultu- 
ra Económica. Mtxico. 

es el resultado de un proceso evolutivo, en el cual 
las reglas ineficientes tienden a ser litigadas con 
mayor frecuencia que las eficiente@. Posner con- 
cluye, entonces, que es altamente plausible que el 
crecimiento económico pueda ser aumentado si el 
gobierno protege la propiedad y  los derechos con- 
tractuales a trav6s de un sistema judicial impar- 
cial que ampare la propiedad, los contratos, la 
responsabilidad extracontractual y  aplique el de- 
recho penal no solo a las conductas de los ciuda- 
danos, sino que también a los actos ilegales de la 
Administraci6n5. 

De este modo, el sistema legal de una nación, 
y  entiendo comprendida dentro de este concepto 
la aplicación que del mismo hacen los actores ju- 
rídicos, tiene una relevancia que sobrepasa los 
marcos estrictamente jurfdicos y  tiene mucho que 
ver, en definitiva, con el nivel de bienestar gene- 
ral de la naci6n. 

ll 

El libro de los autores Vargas, Peña y  Correa 
tiene mucho que ver con esta idea. Cuando han 
transcurrido más de dos dkadas de vigencia de la 
Constilución Polltica, el debate aun se centra so- 
bre su car&ter democrático o antidemócratico, 
sobre la bondad o conveniencia de su contenido 
sustantivo y  acerca de la utilidad teórica que ella 
representa para la protección de las garantías in- 
dividuales. el control del poder político y  la vi- 
gencia del Estado de Derecho. Atria ya había Ila- 
mado la atención sobre este punto cuando al 
abordar el tema del control de constitucionalidad 
sefialó que la doctrina nacional solfa justificarlo 
sobre la base de la teoria democrática, en consi- 
deraciones de lógica jurídica, en el significado de 
la idea de suprema& constitucional o en la natu- 

4 VBase Paul H. RUBIN, Common Law and Stature 
Low. Journal of Legal Studies, val. XI ~unlo 1982). pp. 
205.223; Paul H. RUBIN. Why Is rhe Common Law E/J- 
cienr, Iournal of Legal Studies, val. VI (1977). pp. 51; 
William M. LAE~DES y  Richard POSNER, Adjudicarion (IS 
a Privafe Cood, Journal of Legal Studies val. VIII 
(1979). pp. 235: Richard POSNER, El Anrilisis Econdmi- 
co del Derecho (1998). op. cit.. pp. 525. 

5 Richard POSNER, The Consrrturion ns an Econo- 
mic Documenr. en A symposium Commemoraring the 
Bicentennial of fhe Uniied Srates Con?lirution. George 
Washington Law Review, vol. 56 (navlembre, 1987). 
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raleza del derecho, pero sin recurrir a la experien- 
cia, o al menos no de manera seria”. 

Según entlendo, el tipo de investigación que 
parece demandar Atria consiste en revisar la for- 
ma como los órganos públicos han ejercido las 
atribuciones que cl ordenamiento jurídico, en ge- 
neral, y  la Constitución Política, en particular, les 
han conferido, de manera de poder visualizar si 
han atendido a la satisfacción de los intereses co- 
lectivos, que son los que justifican su existencia 
y  financiamiento con cargo al patrimonio estatal 
-y al bolsillo de los contribuyentes, en último tér- 
mino-. 

Acá radica, a mi juicio, el primer gran mérito 
de los autores. Ellos desbordan el tradicional aná- 
lisis Jurídico teórico que realiza la dogmática ju- 
rídica nacional -consistente en una mera explica- 
ción del contenido normativo del ordenamiento 
jurídico. valorada desde la perspectiva axiológica 
del intérprete, pero carente de contenido empíri- 
co’- y  proveen a su obra de un fuerte contenido 
investigativo acerca del desempefio de la labor 
judicial, que ha consistido en recopilar una serie 
de fallos, analizar su contenido y  tabular sus re- 
sultados, a partir de los cuales elaboran una serie 
de propuestas bastante audaces y  valientes. 

Los autores señalan que el financiamiento de 
la justicia con cargo a rentas generales y  su pro- 
ducción integra por parte del Estado solo se justi- 
fica si ella se tratara de un bien público en senti- 
do estricto, cuya principal característica fuese el 
proporcionar información a los actores sobre cuál 
es el contenido del sistema normativo8. Agregan 
que la justicia posee las caracterfsticas de un bien 
público en tres casos: en la justicia constitucio- 
nal, en el ámbito de la casación y  en la justicia 
criminal -aun cuando esta última está expresa- 
mente excluida del análisis de los autores-. 

Por el contrario, indican que en otras ocasio- 
nes la justicia presenta componentes públicos y  
privados a la vez. Se comporta como un bien pri- 
vado cuando disminuye la incertidumbre respecto 
de la titularidad de un derecho, y  corno un bien 
público por el efecto disuasivo y  la información 
sobre el contenido normativo que ella genera. ca- 
racterísticas que representan las externalidades 
positivas del sistema. Este último aspecto, la 

b Femundo Atria. Revisión Judicial, El Sindrome 
de 18 Victima Insatisfecha Revista EstudIos Públicos, 
vol. 79 (invierno 2000). pp. 347.402. 

7 Sin embargo. existen algunos autores que han 
tratado de solucionar este defecto de nuestra doctrina. 
Destaca en este sentido el trabajo de Fernando Atria, 
Los Peligros de la Constitucián. La Idea de Igualdad en 
la JurisdicciOn Nacional, Cuadernos de Anahsis Jurldi- 
co, Serie Seminarios 36. Santiago, Escuela de Derecho 
de la Universidad Diego Portales. 

R De aquí la Importancia del precedente, aspecto 
sobre el cual dirt algo mBs adelante 

existencia de externalidades positivas, es el que 
justifica que la justicia sea financiada, al menos 
en parte, con cargo al presupuesto nacional, pero 
no hace imprescindible que ella sea producida por 
el Estado. 

Ahora bien, apuntan que la importancia de la 
justicia constitucional radica en que ella debiera 
producir dos tipos de bienes públicos: por una 
parte. controlar al poder político, con la consi- 
guiente protección de los derechos fundamentales 
de los individuos, y  completar la labor que le co- 
rresponde al legislador de dictar las normas gene- 
rales que rigen a la comunidad9, por la otra. 

A continuación, su objetivo es dilucidar si en 
Chile la justicia constitucional ha provisto los 
bienes públicos que el sistema espera de ella y  
para tal efecto revisan la jurisprudencia emitida 
con ocasión de los recursos de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad y  de protección. Los autores 
analizan 530 recursos de inaplicabilidad tramita- 
dos durante los años 1990 a 1996, el origen de 
cada uno. su forma de ttrmino y  su duración, y  
concluyen que el hecho que solo en un 6% de los 
casos esta vía haya sido acogida demuestra la di- 
ficultad de obtener un fallo favorable de parte de 
la Corte Suprema y  su marcada tendencm a des- 
pacharlo mediante resoluciones meramente proce- 
sales, sin atender el fondo del problema discuti- 
do. El alto nivel de inadmisión, de archívese y  de 
desistidas se traduce en una falta de fallos propia- 
mente jurisdiccionales o que puedan generar una 
práctica constitucional’O. 

En particular. el libro que comentamos descri- 
be el comportamiento que ha tenido la Corte Su- 
prema al abordar el caso del decreto ley N” 2.695 

9 De manera similar. Wrbblewski señala que entre 
las muchas funciones que tiene la interpretacibn consti- 
tucmnal. ella tiene una labor de orientaciún. que consis- 
te en ofrecer información acerca de qué camportamien- 
to es acorde o contrario a las reglas constituc!onales, 
las que son obligatorias para el legislador y  los 6rganos 
del Estado, todos los cuales toman decisiones sobre la 
base de la interpretación constitucional. Otras funciones 
de la interpretacián constitucional consisten en la fun- 
ción de aplicación -cuando sus reglas son bases norma- 
tivas de decisión por parte de las legislaturas y  del Po- 
der Ejecutivo- y  la función de control -consistente en 
vigilar la observancia de la Const~rucidn-. Jerzy Wr6- 
blewski, Constwción y  Teoria General de Ia Interpreta- 
c16n Juridica. Editarla1 Clvilas. S.A.. Madrid (1985). 
pp. 93-95 Traducción de Arantxa Azurza. 

lo Cubriendo un período anterior al analizado por 
los autores, ya en 1991 Ortúzar había sefialado que “El 
análisis de los fallos recaídos en el recurso de inaplica- 
bilidad demuestra una cierta confusión en el mttcdo de 
interpretación, y  falta de rigurosidad en el análisis juri- 
dico”. Alvaro Ortúzar Santa Maria. La Interpretación en 
el Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad. 
en Interpretación, Integración y  Razonamiento Jurldi- 
cos. Editorial Jurfdica de Chile (1992). pp. 343. 



20011 BIBLIOGRAFfA 655 

y  demuestran cómo ella ha transitado de una tesis 
a otra: “la Corte ha esgrimido consideraciones 
abstractas enteramente contradictorias, que en 
unos casos conducen al rechazo y  en otros a aco- 
ger la ac~i6n”~~. Por tal motivo. concluyen que 
este recurso no ha colaborado a que la jurisdic- 
ción constitucional sea previsible y  coherente’*, 
factores esenciales para que ella pueda constituir 
un bien público. 

Tratándose del recurso de protección, el tra- 
bajo incluyó el análisis de 5.312 causas y, pese a 
que diversos autores atribuyen a la existencia de 
esta vía constitucional un rol esencial en el respe 
to por el Estado de Derecho, el resultado no pare- 
ce ser mucho más alentador. Los autores sexialan 
que la practica jurisprudencia.1 recaida sobre este 
instrumento no ha servido para desarrollar un 
concepto operativo del derecho de propiedad -la 
garantia citada con mis frecuencia cuando se 
hace uso de este mecanismo constitucional-, sino 
que más bien habrían ampliado la garantía a gra- 
dos que equivalen a vaciarla de todo contenido. 
Agregan que solo en 38 de 277 recursos inter- 
puestos en contra de @anos o agencias del Esta- 
do y  que fueron resueltos en primera instancia en 
el año judicial de 1995, se verificó algún razona- 
miento acerca de uno o más de los derechos invo- 
cados. mientras que en los restantes el fallo defi- 
nitivo no contiene razonamiento alguno respecto 
de derechos constitucionales. Por lo tanto, “tan 
solo en un 14% de los fallos de la muestra es 
posible que se produzca una externalidad positiva 
consistente en que la comunidad jurídica conozca 
el significado de la Constitución mejor de lo que 
el propio texto se explica a sí mismo”‘j. 

Además, demuestran c6mo el análisis de lega- 
lidad que practican las cortes es un an&lisis de 
legalidad estricta (esto es, si el acto administrati- 
vo que impugna el recurrente es ilegal. el recurso 
se acoge, si es ilegal, se rechaza), sin que exista 
un análisis acerca de si ese acto se adecua a la 
Constitución. a tratados internacionales o u prin- 
cipios. Asimismo, en un 79% de los casos los 
fallos no analizan la arbitrariedad como una cues- 
tión substantivamente diversa de la legalidad. 

La conclusión es. entonces. que en la jurisdic- 
ción constitucional no sirve, en la práctica, para 
resguardar derechos, ya que ella no ha discrimi- 
nado entre derechos constitucionales y  derechos 
no amparados por la Constitución, por lo que no 
ha contribuido de modo relevante a explicar el 
sentido y  alcance del texto constitucional. bien 
púbhco que debe generar esta jurisdicción. 

Por su parte, la casación está concebida como 
un sistema que permite favorecer la unidad del 

” Pp. 55. 
l2 Aqul los autores parecen estar pensando en la 

perspectiva Dworkiniana del derecho. 
” Pp. 63. 

sistema normativo mediante su interpretación 
uniforme. proveyendo información para detectar 
decisiones erróneas y  disminuyendo la propen- 
sión al litigio oportunista. Sin embargo, señalan 
que la Corte Suprema históricamente ha tratado 
de evitar esta vía judicial. privilegiando otros re- 
corsos, en especial el de queja, el que le permite 
lograr dos finalidades: mezclar sus potestades ad- 
ministrativas (disciplinarias) y  jurisdiccionales y  
actuar como un tribunal de equidad. Esta tenden- 
cia ha hecho que la Corte incluso haya resistido 
las modificaciones legislativas que han buscado 
limitar la interposición del recurso de queja. 

Para determinar si la casación ha cumplido su 
rol de uniformador de la jurisprudencia. los auto- 
res realizaron una serie de entrevistas, tendientes 
verificar SI la impresión generalizada, consistente 
en que ella no estaba cumpliendo su trabajo, era 
correcta. Esas entrevista5 les permitieron corro- 
borar, indican, que la jurisprudencia no es utiliza- 
da, ni siquiera como referencia por los tribunales 
de justicia. ya sea porque los jueces estiman que 
el recurrir a un precedente limita su independen- 
cia o por deficiencias muy bisicas como la impo- 
sibilidad de acceder a su conocimiento. 

Finalmente, señalan que el carácter de bien 
público de la justicia criminal radica en su efecto 
disuasivo, el que constituye una externalidad po- 
sitiva del sistema, aun cuando, atendido que el 
país está experimentando una modificacibn en su 
rCgimen procesal penal, expresamente la excluyen 
del an&lisis. 

El segundo aspecto que me parece destacable 
en esta obra es la insistencia que colocan los au- 
tores en la previsibilidad de las reglas jurídicas, 
la que constituye un factor relevante para el pro- 
greso econ6mico y  social. En el tratamiento del 
stare decisis la influencia Posneriana y  del AnAli- 
sis Económico del Derecho es evidente14. Desde 
esta perspectiva el respeto por el precedente cons- 
tituye un elemento central en la previsibilidad 
que los agentes esperan del sistema juridico: 
“normativamente apreciado, la producción de pre- 
cedentes es una poderosa razón para su financia- 
miento con cargo a rentas generales”‘5. 

En nuestro país la errónea interpretación que 
los tribunales de justicia han hecho del articulo 3” 
del Código Civil, ha llevado a absurdos tales 
como que casos del todo similares son resueltos 
de manera diferente, lo que configura una trans- 
gresión al principio de igualdad ante la ley’6. 

l4 Richard POSNER. EI Análiszs Econdmico del De- 
recho (1998). op. cir., especialmente el capítulo XX. 

‘1 Pp. 28. 
l6 En esta materia se puede conwltar a Jorge Stree- 

ter P.. Justicia e Igualdad, en lusocia y  Libertad en 
Chile. Santiago. Corporaci6n Libertas (1992). pp. 91. 
102; y  Jorge Streeter P.. El RazonamIento luridico, en 
Interpretación. Integración y  Razonamiento Juridicos 
(1992), pp. 99.116. supra nota 10. 
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En un sistema jurídico en donde las decisio- 
nes de los tribunales superiores son obligatorios y  
vi”cula”tes, los particulares que se encuentran en 
una situación similar a la que existía en un caso 
resuelto previamente por los Tribunales de Justi- 
cia saben de antemano c6mo sería resuelto su 
proceso en caso de ser litigado, lo que les permite 
ajustar su conducta a la ley y  a la jurisprudencia, 
evit&ndose de esta manera la litigación innecesa- 
ria”. Quien se vea perjudicado por un precedente 
puede hacer tres cosas: puede litigar solicitando 
la revisión de ese precedente, puede litigar tratan- 
do de demostrar que su asunto. pese a ser similar 
con aquel que constituye el precedente, tiene ca- 
racterísticas que lo diferencian y  que ameritan 
que su caso sea resuelto de una manera diferente 
y, finalmente. puede evitar el litigio, negociando 
con su contraparte una fórmula conveniente para 
ambos. La primera alternativa se basa en la idea 
de que el stare decisis, por cierto, no significa que 
la interpretación que los Tribunales de Justicia rea- 
lizan de una norma juridica sea inamovible, sino 
que esa interpretación será válida en tanto no exis- 
tan otras razones poderosas que aconsejen un cam- 
bio de criterio. Por lo tanto, el potencial litigante 
confia en convencer a los tribunales de la conve- 
niencia de dejar de lado el precedente. 

En el segundo tema, el litigante asume que en 
su caso no existen las razones poderosas que jus- 
tificarían la reconsideraci6n de un criterio ya es- 
tablecido, por lo tanto el propósito es demostrar 
que los dos casos, aunque parecidos, no merecen 
ser tratados de la misma manera. 

La tercera alternativa, por el contrario, es 
aquella que evita el litigio y  es, por lo mismo, la 
socialmente más recomendable, ya que el arreglo 
extrajudicial es más barato que el litigio’g. 

El respeto al sfare decisis constituye un ele- 
mento importante para el funcionamiento del sis- 
tema legallP, en torno al cual nuestra doctrina y  
los tribunales de justicia debieran insistir. 

El tercer aspecto que me llam6 la atención en 
este cuaderno fue la audacia para hacer frente a 
un par de creencias tradicionales del ámbito juri- 
dico: el que la gratuidad de la justicia garantiza el 

” Aunque sin ahondar en el tema, al criticar la reti- 
cencia del Servicio de Impuestos Internos a acoger la 
interpretación judicial, Ducci scffala que “El respeto a 
una jurisprudencia reIterada de los tribunales ordina- 
rios evikria lanumerables litigios que significa” un 
daño a los contribuyentes aunque obtengan una resolu- 
ciún favorable a su reclamo”. Carlos Ducci Claro. Inter- 
pretación luridica, Editorial Jurkiica de Chile, Santiago 
(1997), pp. 187. 

IB Richard POSNER. El Análisis Económico del De- 
recho (19981, op. cit.. pp. 508. 

I9 En nuestro psis la Contralorla General de la Repú- 
blica es el órgano emisor de jurisprudencia administrativa 
mas importanle. no solo por el volumen de casos que atien- 

acceso a los más pobres y  el que la justicia debe 
ser financiada y  provista por el Estado. 

Tratindose de la gratuidad de la justicia, los 
autores indican que sus estudios les llevaron a la 
conclusión que el sistema judicial gratuito pare- 
ciera excluir a los sectores pobres y  sus proble- 
mas, pudiendo en consecuencia ser un factor re- 
productor de la marginalidad. Cifras en mano 
demuestran que los asuntos que conoce el Poder 
Judicial son en extremo homo&eos -ya que la 
gran mayorla de las causas que ingresan a tribu- 
nales co” competencia civil y  comercial consisten 
en cobranzas de créditos. las que para el período 
comprendido entre los años 1977-1995 alcanza- 
ro” un 57% de las causas totales terminadas a 
primera instancia- y  que los actores judiciales 
son esencialmente los mismos -los grandes de- 
mandantes so” las instituciones financieras, las 
casas comerciales y  las empresas del país-. 

A la inversa, las encuestas que los investiga- 
dores realizaron a personas pobres les llevaron a 
descubrir que sus problemas ingresan al sistema 
judicial tan solo en una proporci6n muy menor, 
infima más bien, lo que hace que sus conflictos 
estén subrepresentados. En particular, resulta sor- 
prendente, casi doloroso, tomar conciencia que en 
los sectores marginales los prtstamos de dinero 
so” los asuntos que presentan una menor frecuen- 
cia de ingreso al sistema judicial, en relación con 
su ocurrencia, siendo que tales asuntos son “el 
tipo de causas que atochan el sistema judicial”2”. 

Respecto de la segunda creencia tradicional, 
que sostiene que la justicia debe ser financiada y  
provista por el Estado, argumentan que los acto- 
res no internalizan todos los costos que significa 
la producción del bien justicia, ya que las partes 
solo tienen que solventar el “gasto privado” del 
litigio (que consiste en los honorarios de sus abo- 
gados y  de algunas diligencias procesales como 
los traslados, etc.), mientras que el resto de los 
gastos es financiado por el Estado. De este modo. 
y  tal como ocurre con la generalidad de los bienes 
comunes, se produce una sobreexplotación de los 

de, sino que tambit” por la complejidad de los casos que 
aborda. Sus dictamenes son obligalorios y  vinculantes para 
ella misma y  para la Administración activa. Esta caracterls- 
tica confiere al derecho público la prev~slb~hdad que los 
autores -y también Posner- exigen al ordenamiento jurldk 
co. Ademas, la Contralorla General no solo resuelve los 
casis que la Administración activa y los particulares le soli- 
cltan, sino que además cuenta con un sistema de informa- 
ción que permite a los interesados buscar y  acceder a los 
pronunciamientos que tienen que ver co” las materias que 
les conciernen. Se uata, en suma. de la producción de infor- 
maci6” obligatoria y  accesible para todo el que tenga 
interés en ella. Vda.%? Rodrigo Ctspedes P., La Fuerza 
Vinculante de la Jurisprudencia Administrativa, cn Revis- 
ta Chilena de Derecho, val. 28 Nn 1. pp. 148.159 (2001). 

20 Pp. 96. 
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servicios judiciales 2’, lo que se traduce en una 
exclusión del consumo a ciertos sujetos, ya sea 
por la vía del alargamiento de los juicios o a tra- 
vés de un encarecimiento de los costos privados 
de intentar los juicios. 

En este mismo sentido, los autores abogan por 
la desjudicialización de conflictos civiles y  co- 
merciales, lo que implica sacar del conocimiento 
de los tribunales de justicia aquellos asuntos que 
no constituyen conflictos entre partes pero que el 
ordenamiento jurídico dispone que sean resueltos 
o conocidos por el Poder Judicial y  circunscribir 
la labor de los tribunales no a cualquier tipo de 
conflicto, sino que solo a aquellos en que resulte 
conveniente su intervención. En este sentido, pos- 
tulan la incorporación de mecanismos privados de 
solución de conflictos civiles y  comerciales, tales 
como el arbitraje y  la mediación. 

Son variados los motivos por los cuales muchos 
pueden sentirse escandalizados por las conclusiones 
y  recomendaciones de este trabajo. La ausencia de 
estudios empíricos no permite corroborar si las polf- 
ticas implementadas cumplen las finalidades para 
las cuales fueron instituidas. Tampoco puede desco- 
nocerse que detrás de los lugares comunes hay mu- 
cho de pereza mental y  de flojera intelectual. des- 
pu& de todo, analizarse a uno mismo suele ser 
diffcil de realizar. Los autores se sacuden de estos 
prejuicios y  poco les importa que su obra no pueda 
parecer politicamente correcta. En un pafs que ca- 
rece de una cultura de confrontaci6n de ideas, este 
libro me parece que constituye un esfuerzo por 
razonar introspectivamente sobre nosotros mis- 
mos, sobre lo que somos y  acerca de cómo actua- 
mos, labor que resulta digna de aprecio y  encomio. 

Por último, me parece que el intento por in- 
corporar el análisis económico del derecho en la 
discusión dogmática nacional enriquece el debate 
y  es merecedor tambi6n de un aprecio general. 
Aun cuando las relaciones entre derecho y  econo- 
mía ya habían sido advertidas por Hobbes desde 
el siglo XVII. no es sino desde hace muy poco 
tiempo que la doctrina norteamericana ha vuelto 
su atención sobre una serie de instituciones lega- 
les que pueden ser justificadas desde una perspec- 
tiva econ6mica. Los orfgenes se encuentran en el 
estudio de la legislación antimonopólica y  de la 
regulación de los servicios públicos. El movi- 
miento adquiere forma cuando en 1958 la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Chicago co- 
mienza a publicar el Journal of Law and Econo- 
mies, desde donde el análisis recae fundamental- 

21 La cantidad de equilibrio del bien justicia es 
aquella que iguala la demanda por ese bien con la oferta 
existente para la misma. Por lo tanto, un sistema judi- 
ciul óptimo no equivale. sellalan, a un pleno e igualita- 
rio acceso a los tribunales de justicia y  la exclusión del 
sistema no es mala por SI misma ni equivale a despro- 
tección. Pp. 25.26. 

mente en la libre competencia, con algunos estu- 
dios sobre el sistema tributario. las sociedades y  
las patentes. Sin embargo, no fue sino hasta 1961 
cuando Ronald Coase publicó su famoso artículo 
denominado The Problem of Social Cust2* y  Gui- 
do Calabresi hizo lo propio con su primer trabajo 
sobre la legislación de dafios*’ que este movi- 
miento adquiere forma. Con el trabajo de Gary 
Becker Crime and Punishment: An Economic 
Approach24 parece que todas las ramas del dere- 
cho podrían ser analizadas desde la perspectiva 
de la economia. A partir de allí se suced,ieron los 
trabajos sobre contratos, propiedad, procedimien- 
to civil y  penal, familia, derecho ambiental, dere- 
cho administrativo, etc. 

En la actualidad, prácticamente todas las escue- 
las de derecho en Estados Unidos cuentan entre su 
cuerpo docente con economistas y  doctores en eco- 
nomía y  ofrecen, con distintos énfasis. cursos y  se- 
minarios sobre el análisis económico del derecho. 

El propósito de esta teoría es que, partiendo 
de la base del comportamiento racional de los su- 
jetos, trata de predecir y  explicar el comporta- 
miento de los agentes regulados por el derecho y  
las consecuencias, sean pretendidas, sutiles, inad- 
vertidas o perniciosas, que las leyes pueden tener, 
desde una perspectiva de la eficiencia económica 
o en la distribución de los ingresos, de la riqueza 
o desde el punto de vista de otros valores. Se trata, 
en suma, de ilustrar el debate moral y  politice con 
una perspectiva económica que las personas que 
carecen de formación económica suelen ignorar. 

Desde esta perspectiva, Vargas, Peña y  Correa 
introducen a la discusión juridica un nuevo frente 
tradicionalmente desconocido por la doctrina na- 
cional, pero de innegable valor en el análisis nor- 
mativo y  descriptivo. 

III 

En definitiva, me parece que bien vale la pena 
revisar el libro de los profesores Vargas, Pefia y  
Correa y  tengo la esperanza que cl rigor con que 
han trabajado en su preparación sirva de ejemplo y  
abra nuevos caminos a la investigación cientffica 
del derecho y  siente las bases de niveles de exigen- 
cia más estricto para los futuros trabajos jurídicos. 
Despu& de todo, de eso se trata el progreso. 

Julio Pallavicini Magnère 
Master of Laws 

Cornell University 
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