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Los siguientes apuntes, cuyo exclusivo objeto es facilitar el estudio del ramo Bienes por parte de los alumnos, han sido elaborados en base a extractos de diversos tratados y manuales de estudio, a los cuales se han adicionado comentarios. De los tratados y manuales empleados se deben destacar los siguientes: 1. ALESSANDRI R., Arturo; SOMARRIVA U., Manuel y VODANOVIC H., Antonio, Tratado de los Derechos Reales, Tomos I y II, Editorial Juridica de Chile, Sexta Edicion, 2001. 2. ALESSANDRI R., Arturo; SOMARRIVA U., Manuel y VODANOVIC H., Antonio, Tratado de Derecho Civil. Partes Preliminary General, Tomo II, Editorial Juridica de Chile, Primera Edicion, 1998. 3. CLARO SOLAR, Luis, Explicaciones de Derecho Civil Chilenoy Comparado, Tomos VI, VII, VIII y IX, 1930. 4. ORREGO ACUNA, Juan Andres, Apuntes. 5. PENAILILLO AREVALO, Daniel, Los Bienes, Editorial Juridica de Chile, Primera Edicion, 2007. 6. RODRIGUEZ GREZ, Pablo, De las Posesiones lnutiles en la Legislacion Chilena, Editorial Juridica de Chile, Segunda Edicion, 2010. 7. ROZAS VIAL, Fernando, Los Bienes, Editorial Juridica ConoSur, 1998. 8. VIAL DEL RIO, Victor, La Tradicion y la Prescripcion Adquisitiva como Modo de Adquirir el Dominio, Segunda Edicion, Ediciones Universidad Catolica de Chile, 2003. TEMARIO I. CONCEPTOS GENERALES 1. 2. 3.



Introduccio n. Cosa y bien. Regulacion .
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II. CLASIFICACIONES BIENES CORPORALES E INCORPORALES Concepto. Criticas a esta clasificacion. Importancia y aplicacion practica de esta clasificacion. 4. Bienes incorporales. 4.1 Consideracion preliminar. 4.2 Los Derechos Reales. (i) Concepto. (ii) Elementos del derecho real. (iii) Clases. (iv) Reserva legal en la creacion de derechos reales. 4.3 Derechos personales. (i) Concepto (ii) Elementos del derecho personal. (iii) Caracter ilimitado de los derechos personales. 4.4 paralelo entre los derechos reales y personales. 4.5 Las Acciones. 5. Bienes Corporales



1. 2. 3.



II.2



BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1. Conceptos generales. 2. Importancia de la clasificacion. 3. Bienes (corporales) muebles. 3.1 Concepto. 3.2 Clasificacion. (i) Muebles por naturaleza (ii) Muebles por anticipacion. 3.3 Reglas de interpretacion relativas a los bienes muebles. 4. Bienes (corporales) inmuebles. 4.1 Concepto. 4.2 Clasificacion. (i) Inmuebles por naturaleza. (ii) Inmuebles por adherencia (iii) Inmuebles por destinacion 5. Bienes incorporales (derechos) muebles e inmuebles. 11.3 BIENES CONSUMIBLES Y NO CONSUMIBLES 1. Conceptos generales.
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2. 3.



Clases de consumibilidad. 2.1 Desde un punto de vista objetivo. 2.2 Desde un punto de vista subjetivo. Bienes deteriorables y corruptibles.



11.4 BIENES FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES 1. Concepto. 2. Fungibilidad objetiva y subjetiva. 3. Consumibilidad y fungibilidad. 4. Cosas genericas y fungibilidad. 5. Importancia de esta clasificacion, 11.5 BIENES PRINCIPALES Y ACCESORIOS 1. Conceptos. 2. Factores para determinar lo principal y lo accesorio. 3. importancia de la clasificacion. 11.6 BIENES DIVISIBLES E INDIVISIBLES 1. Concepto. 2. Divisibilidad de los derechos. 11.7 BIENES SINGULARES Y BIENES UNIVERSALES 1. Conceptos. 2. Las universalidades. 2.1 Universalidades de hecho (universitas facti). 2.2 Universalidades de derecho (universitas juris). 2.3 Diferencias.



11.8 BIENES PRESENTES Y FUTUROS 11.9 BIENES COMERCIABLES E INCOMERCIABLES 1. Conceptos 2. Clasificacion de los bienes incomerciables. 11.10 BIENES APROPIABLES E INAPROPIABLES 1. Conceptos. 2. Clasificaciones de los bienes apropiables. 2.1 Bienes apropiados e inapropiados. 2.2 Bienes susceptibles de apropiacion por los particulares y no susceptibles de apropiacion por los particulares.



1. 2.



BIENES PRIVADOS Y PUBLICOS (O NACIONALES) Bienes privados. Bienes publicos o nacionales. 2.1 Bienes nacionales de uso publico (i) Concepto. (ii) Caracteristicas. (iii) Desafectacion de los bienes nacionales de uso publico.
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2.2



(iv) Clasificacion de los bienes nacionales de uso publico. Bienes fiscales.



III. EL DERECHO DE PROPIEDAD EL DOMINIO Consideraciones preliminares. Concepto legal del dominio. Bases constitucionales del dominio. Caracteres. 4.1 Derecho real. 4.2 Absoluto. 4.3 Exclusivo. 4.4 Perpetuo. 5. Facultades (o atributos). 5.1 La facultad de uso. 5.2 La facultad de goce. 5.3 La facultad de disposicion 6. Estipulaciones Limitativas De La Facultad De Disposicion 7. Clasificaciones del derecho de propiedad. 8. Aspectos pasivos del derecho de propiedad. 8.1 Las obligaciones reales. 8.2 Las cargas reales. 8.3 Responsabilidad por la propiedad. 8. La extincion del dominio. 8.1 Modos de extincion absolutos. 8.2 Modos de extincion relativos.



1. 2. 3. 4.



III.2 LA COPROPIEDAD 1. Terminologia. 2. Naturaleza juridica. 2.1 Doctrina Romana. 2.2 Doctrina Germanica. 3. La comunidad en el codigo civil chileno. 3.1 Naturaleza juridica de la comunidad. 3.2 Regulacion. 3.3 Administracion de la cosa comun. 4. Fuentes de la indivision. 5. Clases de indivision. 5.1 Segun el objeto sobre el que recae. 5.2 segun su origen. 5.3 segun su duracion. 6. La cuota. 7. La coposesion. 8. La copropiedad inmobiliaria.



5



BIENES



Facultad de Derecho UC



Cristian Boetsch Gillet



Segundo Semestre 2009



9.



Extincion de la comunidad.



IV. LOS MODOS DE ADQUIRIR IV.1 ASPECTOS GENERALES 1.



2. 3.



4. 5. 6.



sistemas de adquisicion del dominio. 1.1 Sistema de la Dualidad Titulo-Modo. 1.2 sistema Consensual. 1.3 sistema del Codigo Civil Chileno. Reserva legal y enumeracion. Clasificaciones. 3.1 originarios y derivativos. 3.2 A titulo universal y a titulo singular. 3.3 por acto entre vivos y por causa de muerte. 3.4 A titulo gratuito y a titulo oneroso. Ambito de aplicacion. se puede adquirir por un solo modo. La exigencia del titulo en todos los modos de adquirir. IV.2 LA OCUPACION



1. 2. 3.



4.



Concepto. Elementos. Requisitos. a) Que la cosa aprehendida carezca de dueno. b) La adquisicion no este prohibida por las leyes o el Derecho Internacional. c) Aprehension material de la cosa con intencion de adquirirla. Reglas particulares. 4.1 Ocupacion de cosas animadas. 4.2 Ocupacion de cosas inanimadas. 4.2.1 Invencion o hallazgo (art. 624). 4.2.2 El descubrimiento de un tesoro (art. 625). 4.2.3 La captura belica (arts. 640 a 642). 4.3 Especies muebles al parecer perdidas y especies naufragas. IV.3 LA ACCESION



1. 2. 3. 4.



Concepto. Clases de accesion. Naturaleza juridica. Accesion discreta o de frutos.
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4.1 4.2 4.3



5.



Concepto. Frutos y productos. Clases de frutos. (i) Frutos Naturales. (ii) Frutos Civiles. 4.4 El dominio de los frutos. Accesion continua. 5.1 Accesion de inmueble a inmueble. (i) Aluvion (ii) Avulsion (iii) Mutacion del alveo de un rio o cambio de cauce de un rio (iv) Formacion de nueva isla 5.2 Accesion de mueble a mueble. (i) Adjuncion. (ii) Especificacion. (iii) Mezcla. (iv) Reglas comunes 5.3 Accesion de mueble a inmueble. (i) Conceptos generales. (ii) Presupuestos para que opere. (iii) Efectos, producida la incorporacion o el arraigo. (iv) Indemnizaciones al dueno de los materiales, plantas o semillas.



IV.4 LA TRADICION A. DESCRIPCION GENERAL 1. Concepto. 2. Caracteres. 2.1 Es un modo de adquirir derivativo. 2.2 Es una convencion. 2.3 Es consecuencia de un titulo. 2.4 Por regla general, es un modo de adquirir a titulo singular. 2.5 sirve de justo titulo para prescribir. 3. Aplicacion. 4. Entrega y tradicion. B. REQUISITOS. 1. Presencia de dos personas, tradente y adquirente. 1.1 Facultad y capacidad de las partes. (i) El Tradente. (ii) El Adquirente. 1.2 Tradicion y Pago. 2. Consentimiento de ambas partes. 2.1 Aspectos generales. 2.2 Reglas sobre el error.
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2.3 2.4



3.



4.



Tradicion por representantes. Consentimiento en las ventas forzadas. Titulo traslaticio de dominio. 3.1 Concepto. 3.2 El titulo deber ser valido. 3.3 El conflicto teorico con la nocion de contrato real. Entrega.



C. EFECTOS 1. Efectos de la tradicion, cuando el tradente es dueno de la cosa que entrega. 2. Efectos de la tradicion, cuando el tradente no es dueno pero tiene otros derechos. 3. Efectos de la tradicion, cuando el tradente no es dueno. 4. Efectos particulares. 4.1 Retroactividad. 4.2 Epoca para exigir la tradicion. 4.3 Tradicion sujeta a modalidades. D. FORMAS DE EFECTUAR LA TRADICION D.1 TRADICION DE DERECHOS REALES SOBRE MUEBLES 1. Aspectos generales. 2. Tradicion real. 3. Tradicion ficta o simbolica. 4. Principio que rige las diversas tradiciones fictas. 5. prueba de la tradicion. 6. Tradicion de muebles por anticipacion. 7. Taxatividad de las formas fictas. 8. valor comparativo. 9. Tradicion de muebles registrables. D.2 TRADICION DE DERECHOS REALES SOBRE INMUEBLES 1. introduccion. 2. Aspectos generales del sistema registral. 2.1 Fundamentos del sistema registral. 2.2 Tipos de registros. 2.3 inscripciones o Transcripciones. 2.4 Legalidad registral. 3. El sistema registral chileno. 3.1 El Registro Conservatorio de Bienes Raices. 3.2 Titulos que deben inscribirse y titulos que pueden inscribirse. 3.3 Modo de proceder a las inscripciones, su forma y solemnidad. 3.4 obligacion de inscribir y causales de negativa. 3.5 plazo para inscribir. 3.6 inscripcion por avisos.
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3.7



inscripcion de titulos anteriores a la vigencia del Reglamento. 3.8 Confeccion y contenido de las inscripciones. 3.9 subinscripciones. 3.10 Cancelaciones. 3.11 Reinscripciones. 3.12 Sancion por defectos de la inscripcion. 3.13 Saneamiento de titulos. 4. Tradicion de derechos reales sobre inmuebles. 5. Tradicion de cuotas. 6. inscripciones a que da lugar la sucesion por causa de muerte. 6.1 El art. 688 del Codigo Civil. 6.2 Sancion por infraccion al art. 688 del Codigo Civil. 7. La inscripcion en la prescripcion. D.3



LA TRADICION DEL DERECHO REAL DE HERENCIA 1. Momento a partir del cual es posible realizarla. 2. Forma de efectuar la tradicion del derecho de herencia. 3. Forma de efectuar la tradicion del derecho a un legado. 4. El art. 688 y tradicion de los derechos de herencia y legado 4.1 En cuanto a la herencia. 4.2 En cuanto al legado. D.4 TRADICION DE LOS DERECHOS PERSONALES 1. Tradicion de creditos personales. 2. Tradicion de derechos litigiosos.



IV.5 LA PRESCRIPCION A. LA POSESION A.1 ASPECTOS GENERALES 1. introduccion. 2. Definicion y elementos. (i) La tenencia (corpus) (ii) El animo de dueno (animus) 3. Naturaleza juridica. 4. La posesion en su relacion con el dominio. 5. Mera tenencia. 6. ventajas. 7. Cosas susceptibles de posesion. 8. Cosas no susceptibles de posesion. A.2 CLASES DE POSESION.
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1.



2.



3.



posesion regular. 1.1 Concepto. 1.2 Elementos. 1.2.1 Justo Titulo. 1.2.2 Buena Fe 1.2.3 Tradicion 1.3 ventajas de la posesion regular posesion irregular. 2.1 Concepto. 2.2 paralelo entre la posesion regular e irregular posesiones viciosas. 3.1 Clases. (i) posesion violenta. (ii) posesion clandestina. 3.2 Utilidad de la posesion viciosa.



A.3 LA MERA TENENCIA 1. Concepto. 2. Fuentes de la mera tenencia. 3. Caracteristicas de la mera tenencia. 3.1 Es absoluta. 3.2 Es perpetua 3.3 Es inmutable o indeleble. A.4 TRANSMISIBILIDAD, AGREGACION E INTERVERSION DE LA POSESION 1. Transmision y transferencia de la posesion. 1.1 Transmision de la posesion. 1.2 Transferencia de la posesion. 2. Agregacion de la posesion. 2.1 Concepto. 2.2 posesiones contiguas. 3. La interversion de la posesion. 3.1 Concepto. 3.2 Mutacion de la mera tenencia en posesion. 3.3 Transformacion del poseedor en mero tenedor. A.5 ADQUISICION, CONSERVACION Y PERDIDA DE LA POSESION 1. observaciones generales. 1.1 Capacidad para adquirir la posesion. 1.2 Adquisicion de la posesion por intermedio de otro. 2. principio basico de la adquisicion de la posesion. 3. Adquisicion, conservacion y perdida de la posesion de bienes muebles. 3.1 Adquisicion. 3.2 Conservacion. 3.3 Perdida. 4. Adquisicion, conservacion y perdida de la posesion de bienes inmuebles. 4.1 Adquisicion, conservacion y perdida de la posesion de bienes inmuebles no inscritos
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4.2



Adquisicion, conservacion y perdida de la posesion de bienes inmuebles inscritos 4.3 El fondo de la controversia. A.6 PRUEBA DE LA POSESION B. LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA 1. Nociones generales. 2. Reglas comunes a toda prescripcion. 2.1 Debe ser alegada (Art. 2493). 2.2 No puede renunciarse anticipadamente (Art. 2494). 3.1 Las reglas son iguales para todas las personas (Art. 2497). 4. Caracteristicas de la prescripcion adquisitiva. 4.1 Es un modo de adquirir originario. 4.2 Permite adquirir el dominio de toda clase de bienes que puedan poseerse. 4.3 Es un modo de adquirir a titulo singular. 4.4 Es un modo de adquirir a titulo gratuito y por acto entre vivos. 5. Elementos. 5.1 Cosa susceptible de prescripcion. 5.2 Posesion. 5.3 Plazo. 6. Interrupcion de la prescripcion. 6.1 Concepto y clases. 6.2 Efectos. 7. suspension de la prescripcion. 7.1 Concepto. 7.2 Fundamento y causales de suspension. 7.3 suspension entre conyuges. 7.4 Ambito de aplicacion. 8. Clases de prescripcion adquisitiva. 8.1 prescripcion adquisitiva ordinaria. 8.2 prescripcion adquisitiva extraordinaria. 9. prescripcion adquisitiva de otros derechos reales. 10. La adquisicion del dominio por la prescripcion. 11. Efecto liberatorio. 12. La sentencia. 13. Prescripcion contra titulo inscrito.



V. DERECHOS REALES LIMITADOS V.1



1. 2. 3.



LA PROPIEDAD FIDUCIARIA Definicion y origen. Constitucion del fideicomiso. Elementos.
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3.1



4.



5. V.2



1. 2.



3.



4.



5.



6.



Una cosa susceptible de darse en fideicomiso. 3.2 Concurrencia de tres personas. 3.3 Existencia de una condicion. Efectos del fideicomiso. 4.1 Derechos y obligaciones del fiduciario. 4.2 Derechos y obligaciones del fideicomisario. Extincion del fideicomiso. EL USUFRUCTO Concepto. Caracteristicas. 2.1 Es un derecho real. 2.2 Es un derecho real sobre cosa ajena. 2.3 Confiere la mera tenencia de la cosa fructuaria. 2.4 Es temporal. 2.5 Es un derecho intransmisible por causa de muerte. 2.6 En principio, es divisible. Elementos. 3.1 Bien susceptible de usufructo. 3.2 Concurrencia de tres sujetos. 3.3 El plazo. Constitucion. 4.1 Por ley. 4.2 Por voluntad del propietario. 4.3 Por prescripcion. 4.4 Por sentencia judicial. Efectos. 5.1 Derechos del usufructuario. 5.2 Obligaciones del usufructuario. 5.3 Derechos del nudo propietario. 5.4 Obligaciones del nudo propietario. Extincion.



V.3



USO Y HABITACION Concepto. Principales aspectos.



V.4



LAS SERVIDUMBRES Concepto. Elementos. 2.1 Dos predios de distinto dueno. 2.2 Un gravamen. Caracteristicas. Clasificacion. 4.1 Segun su origen 4.2 Segun sus senales de existencia



1. 2. 1. 2. 3. 4.
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4.3 4.4



5. 6.



segun su ejercicio segun su objeto o caracter Ejercicio del derecho de servidumbre. Clases de servidumbres segun su origen. 6.1 servidumbres Naturales. 6.2 servidumbres Legales. a) servidumbre de utilidad publica. b) servidumbre de utilidad privada. b.1) Demarcacion. b.2) Cerramiento. b.3) Medianeria. b.4) servidumbre Transito de . b.5) servidumbre acueduc de to. b.6) servidumbre Luz. de b.7) servidumbre Vista. de 6.3



7. 8.



servidumbres Voluntarias. Por titulo. Por sentencia judicial Por prescripcion.



a) b) c)



d) Por destinacion del padre de familia. Derechos y obligaciones de los duenos de los predios. Extincion de las servidumbres.



VI. ACCIONES PROTECTORAS VI.1



1. 2.



DIVERSAS FORMAS DE PROTECCION Medidas generales de proteccion del dominio. Medidas de proteccion en el derecho privado.



VI.2 ACCION REIVINDICATORIA 1. Concepto. 2. Requisitos. 2.1 Que se trate de una cosa susceptible de reivindicarse. 2.2 Que el reivindicante sea dueno de la cosa. 2.3 Que el reivindicante este privado de su posesion de la cosa. 3. Contra quien se dirige la accion. 3.1 Regla general. 3.2 Excepciones. 3.3 Utilidad de una accion general restitutoria.
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4. 5. 6.



Extincion por prescripcion. Medidas precautorias. Prestaciones mutuas. 6.1 Prestaciones del poseedor vencido al reivindicante. 6.2 Prestaciones del reivindicante al poseedor vencido.



VI.3 ACCIONES POSESORIAS A. ASPECTOS GENERALES 1. Concepto. 2. Caracteristicas. 3. Diferencias con la accion reivindicatoria. 4. Requisitos. 4.1 ser poseedor. 4.2 objeto susceptible de accion posesoria. 4.3 Debe interponerse en tiempo oportuno. 5. Prueba. 5.1 Prueba de la posesion. 5.2 Prueba de la turbacion o privacion de la posesion. B. ANALISIS PARTICULAR DE LAS DIVERSAS ACCIONES POSESORIAS 1. Querella de amparo. 2. Querella de restitucion. 3. Querella de restablecimiento. 4. otras acciones. 4.1 Reglas comunes. 4.2 Denuncia de obra nueva. 4.3 Denuncia de obra ruinosa. 4.4 Accion popular (arts. 948 a 950). 4.5 Prescripcion de las acciones posesorias especiales: articulo 950.



I. CONCEPTOS GENERALES 1.



INTRODUCCIQN.



El Derecho de Bienes (tambien denominado "Derecho de Cosas" y/o "Derechos Reales") tiene por objeto el estudio y analisis de las normas juridicas que regulan los a los objetos, focalizandose en determinar su concepto, clasificarlos en base a su naturaleza material y a otros factores, analizar el poder que se puede tener sobre ellos, establecer los modos de lograr esa potestad y decidir la proteccion que a ese poder adquirido se confiere. 14
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Si bien pueden versar sobre un mismo hecho juridico, resulta conveniente distinguir el campo del Derecho de Bienes y del Derecho de Obligaciones. Mientras el Derecho de Obligaciones regula el intercambio de bienes y servicios para la satisfaccion de las necesidades de los individuos, la materia juridica de los Derechos Reales: a) fija o radica los bienes en el patrimonio de cada individuo, y b) determina los poderes o facultades que el sujeto tiene sobre ellos. 2.



COSA Y BIEN.



En doctrina se ha discutido arduamente acerca del sentido y alcance de los conceptos "cosa y bien", cuestion que no resuelve el Codigo Civil, dando asi lugar a innumerables interpretaciones. Sobre la materia, buena parte de la doctrina estima que, juridicamente hablando, "cosa" es todo lo que forma parte del mundo exterior y sensible (cosas materiales), y asimismo todo aquello si bien no tienen una representacion exterior ni pueden percibirse con los sentidos, pero si con la inteligencia (cosas inmateriales). Por ende, se ha senalado que "cosa es todo lo que es relevante o tomado en cuenta por la ley y que pueda ser objeto de relaciones juridicas" (Rozas). Se agrega que las caracteristicas de la nocion juridica de cosa serian las siguientes: (a) debe ser extrana al sujeto, pues la cosa se contrapone la persona, como objeto se contrapone a sujeto; (b) debe tener una relevancia juridica, lo que significa tener la posibilidad de ser objeto de relaciones juridicas; (c) la nocion de cosa es independiente de la nocion de apropiabilidadpor un sujeto, por ejemplo los metales de una mina inexplorada; (d) las cosas pueden ser presentes o futuras; y (e) debe proporcionar opoderproporcionar una utilidad al hombre, aunque no es necesario que tenga un valor economico o patrimonial, como el nombre o el domicilio. Por su parte, buena parte de la doctrina asocia el concepto "bien" a aquellas cosas que efectivamente presentan un interes o utilidad a un sujeto1. Cabe hacer presente que el Codigo no define lo que es bien, sino que se limita en el art. 565 a senalar en que consisten. En razon de lo anterior, para algunos autores la relacion entre cosa y bien es de genero a especie. Para otros, mientras la nocion de cosa es de caracter objetiva, la de bien es subjetiva. En todo caso, la distincion que se hace entre cosa y bien tiene utilidad pues permite explicar la coexistencia de varios derechos subjetivos en 15
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una misma cosa (vgr. un mismo predio — cosa — puede ser objeto de diversos derechos reales — bienes — con distintas utilidades, como el dominio, usufructo, servidumbres, hipotecas, etc.). sin perjuicio de lo anterior, atendido que nuestro ordenamiento juridico emplea indistintamente estos conceptos, lo mismo se hara en este estudio, a menos que se indique lo contrario. 3.



REGULACIQN.



siendo el centro de la materia el derecho de propiedad, tal como ocurre en la generalidad de las legislaciones, en Chile la regulacion base se encuentra en la Constitucion Politica, en particular en el articulo 19 N°s 21 a 25 (destcandose los N°s 23 y 24). El principal conjunto de normas legales se encuentra en el Libro II del Codigo Civil, denominado "De los Bienes, y de su Dominio, Posesion, Uso y Goce". Pero tambien regulan la materia muchas otras normas juridicas que se encuentran en el mismo Codigo y en leyes (y reglamentos) especiales.



En este sentido, ALESSANDRI senala: "la etimologia de lapalabra bienes delata el caracter



Ml de las cosas que el Derecho considera. Proviene ella del adjetivo latino bonus, que, a



su vez deriva del verbo beare, el cual significa hacer feli%. Realmente, aunque las cosas que se tienen por propias no dan la felicidad, contribuyen al bienestar del hombre por la utilidad moral o material que de ellas puede obtener."



II. CLASIFICACIONES Desde el Derecho Romano los autores han intentado sistematizar a los bienes en base a diversas clasificaciones basadas en multiples criterios. Con el transcurso del tiempo algunas de esas clasificaciones pierden importancia, en tanto que aparecen otras, debido a la influencia y desarrollo de diversos factores. En este estudio se analizaran las clasificaciones que conforme a la doctrina mayoritaria son de mayor interes e importancia practica, aunque las mismas no hayan sido consideradas en el Codigo Civil.
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BIENES CORPORALES 1.



E INCORPORALES



CONCEPTO.



Esta clasificacion se encuentra expresamente reconocida en el Codigo Civil, y con ella da inicio al Libro II el art. 565, que dispone: "Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas con los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales las que consisten en meros derechos, como los creditos, y las servidumbres activas". Tal disposicion debe ser complementada por el art. 576, que establece que "Las cosas incorporales son derechos reales o personales"; y por el art. 583, que senala: "Sobre las cosas incorporales hay tambien una especie de propiedad. Asi, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo". Adicionalmente, esta clasificacion se encuentra expresamente reconocida en el art. 19 N° 24 de la Constitucion Politica.



2.



CRITICAS A ESTA CLASIFICACION.



La doctrina suele indicar que la clasificacion en estudio consagra la denominada "cosificacion de los derechos", esto es, el entendimiento que un derecho esta en el mismo plano que una cosa corporal cualquiera, lo que para muchos es un error. En efecto, la doctrina extranjera objeta esta clasificacion principalmente porque se refiere a que las cosas corporales son el objeto de derechos (en una relacion vertical) y entonces no es procedente pretender luego que estos a su vez son cosas, junto a los primeros (en una relacion horizontal) con lo cual, ademas, se posibilita la situacion de derechos sobre derechos. Asimismo, muchos autores estiman que entre los derechos considerados como cosas no se puede considerar el derecho de propiedad, ya que este tradicionalmente se identifica con la cosa en que se ejerce. Asimismo, considerar el derecho de propiedad como cosa crearia una cadena infinita e inutil de derechos sobre derechos (vgr. se tiene derecho de propiedad sobre un automovil; sobre tal derecho se tiene a la vez un derecho de
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propiedad; sobre este ultimo se tiene tambien un derecho de propiedad; y asi hasta el infinito). Si bien esta ultima critica es atendible, lo cierto es que el Codigo Civil si reconoce la "propiedad sobre el derecho de propiedad", pues el art. 577 menciona entre los derechos reales, que son cosas incorporales conforme el art. 576, el de dominio o propiedad. 3.



IMPORTANCIA Y CLASIFICACION.



APLICACION



PRACTICA



DE



ESTA



Sin perjuicio de las criticas a la clasificacion en analisis, lo cierto es que para muchos autores la misma presenta, en primer termino, una gran importancia, atendido que la ley atenderia a la naturaleza corporal o incorporal de los bienes para dictar las normas relativas a los modos de adquirir las diversas clases de bienes y la manera como se puede disponer de ellos. Mas relevante aun, lo cierto es que en Chile la clasificacion entre bienes corporales e incorporales ha tenido, a partir de los anos '60, una gran aplicacion practica a lo menos en dos ambitos: a) primero, en la proteccion de derechos ante agresiones legislativas, que se cometen a traves de la retroactividad. Si una ley dispone que ella se aplicara incluso a situaciones ya producidas (vgr., y como efectivamente ocurrio en Chile, una nueva ley extendio la duracion minima de los arrendamientos de predios rusticos, indicando en su normativa transitoria que se aplicaria a los contratos en actual vigencia), y se detecta que vulnera un derecho ya adquirido de un particular (en el caso, el derecho del arrendador a pedir la restitucion de los inmuebles arrendados), se indica que la ley priva de la propiedad de ese derecho y que, por tanto, es una ley expropiatoria que, por no reunir los requisitos que la Constitucion exige para expropiar, es inconstitucional; y se concluye pidiendo la declaracion de inaplicabilidad de esa ley, por inconstitucional. b) En la proteccion de derechos ante agresiones de una autoridad o de particulares, que se comenten mediante actos administrativos o materiales, de variada naturaleza, que se estiman ilegales o arbitrarios. Al efecto se plantea que tal acto o hecho, ilegal o arbitrario, importa privacion, perturbacion o amenaza de determinado derecho del supuesto afectado, el cual acude al recurso de proteccion (art. 20 CPR); y cuando observa que ese derecho no esta directamente protegido por ese recurso (vgr. el derecho a la educacion del art. 19 N° 10 CPR), propone que, en todo caso, es dueno de ese derecho y, al agredirsele, se le esta agrediendo su derecho de propiedad, que si es uno de los que estan protegidos por ese recurso. 18
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4.



BIENES INCORPORALES.



4.1



Consideration preliminar.



Si bien el art. 576 las cosas incorporales "son derechos reales o personales", lo cierto es que tambien existen otras cosas no susceptibles de ser percibidas por los sentidos (y por tanto incorporales) incorporales, distintas de derechos, que en todo caso igualmente poseen una regulacion y proteccion, por ejemplo el espacio aereo, las energias, las obras del ingenio, etc. sin perjuicio de lo anterior, en este apartado se analizaran principalmente los derechos reales y personales, pues ellos son los que reciben mayor atencion e importancia en el Codigo Civil. 4.2



Los Derechos Reales.



(i)



Concepto.



Por definicion legal, los derechos reales son aquellos que se tienen sobre una cosa sin respecto a determinada persona (art. 577). Se concibe como una relacion persona-cosa, inmediata, absoluta; un derecho en la cosa (ius in re). Puede entenderse como un "poder" o "senorio" que tiene un sujeto sobre una cosa. Cuando ese poder es completo, total, se esta en presencia del derecho real maximo, el dominio; pero puede ser parcial, incompleto, como en los demas derechos reales (usufructo, prenda, hipoteca). El titular es una persona, pero puede tambien ser varias (como en la copropiedad). (ii) Elementos del derecho real. Teniendo en cuenta lo ya expuesto, la doctrina suele indicar que los derechos reales estan compuestos por dos elementos: a) El sujeto activo o titular del derecho, que es quien tiene el poder de aprovecharse de la cosa, en forma total o parcial. b) La cosa objeto del derecho, que puede ser de caracter corporal o incorporal. se suele senalar que la cosa siempre debe ser determinada individual o especificamente, porque como decia Planiol, el derecho real tiene siempre por objeto garantizar el hecho de la posesion, que es necesariamente concreto y que solo puede existir tratandose de una cosa determinada. 19
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sin embargo, ciertos autores afirman que en los derechos reales no solo existen estos dos elementos, pues, como observa Planiol, es errado concebir una relacion entre una persona y una cosa, en circunstancias que en el Derecho las relaciones juridicas se establecen entre sujetos, sin perjuicio de que el objeto de esa relacion pueda recaer sobre una cosa. Por ello, este autor indica que existiria, como tercer elemento, un sujeto pasivo del derecho real, que en este caso seria "todo el mundo" (obligacion pasivamente universal), y su obligacion (deuda) consistiria en abstenerse de todo lo que podria perturbar el ejercicio de ese derecho. (iii)



Clases.



El contenido de los distintos derechos reales conduce a agruparlos en derechos reales de goce y garantia. Los derechos reales de goce permiten la utilizacion directa de la cosa (uso, percepcion de frutos). El primero de ellos, el mas completo, es el dominio; junto a el estan otros derechos reales de goce, con facultades limitadas (usufructo, uso, servidumbre). Por su parte, los derechos reales de garantia permiten utilizar la cosa indirectamente, por su valor de cambio; contienen la facultad de lograr, con el auxilio de la justicia, su enajenacion para obtener con el producto una prestacion incumplida (prenda, hipoteca). sin perjuicio de la clasificacion anterior, y considerando el particular contenido del dominio, puede observarse tambien que por un lado se encuentra este, y por otro los demas derechos reales, que se han denominado "derechos reales en cosa ajena" o "derechos reales limitados". (iv) Reserva legal en la creacion de derechos reales. Como se vera mas adelante, los derechos personales, por sus caracteres, son infinitos, tantos cuantos los particulares acuerden, con las modalidades que impriman sus convenios. Por el contrario, los derechos reales, por su contenido absoluto y directo sobre las cosas, solo los puede establecer la ley. Los Codigos Civiles generalmente efectuan una enumeracion de los que se han de tener como derechos reales. Nuestro Codigo los enumera en el art. 577, cuyo inciso segundo establece que "son derechos reales" : (1) el dominio; (2) el de herencia; (3) usufructo; (4) uso; (5) habitacion; (6) servidumbres activas; (7) prenda; e (8) hipoteca. 20
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En todo caso, tal enumeracion no es taxativa, pues otros textos legales establecen otros derechos reales. Asi ocurre con el art. 579, que menciona al derecho de censo. Deben senalarse, ademas, los denominados "derechos reales administrativos" que consagran algunos textos legales nacionales (como el derecho de aprovechamiento de aguas, el del concesionario, etc.). Nuestra doctrina en forma general no acepta la posibilidad de que los particulares puedan crear derechos reales distintos de aquellos establecidos por la ley; la razon mas frecuentemente mencionada es el caracter de orden publico que tienen las normas sobre organizacion de la propiedad, entre las que se encuentran las relativas a derechos reales, lo que resta aplicacion a la voluntad de los particulares. En relacion a lo anterior, conviene precisar que lo recien expuesto no se opone al hecho que la voluntad de los particulares es lo que por regla general origina los derechos reales concretos. Asi, para que se configure un usufructo sera necesario que un sujeto se lo conceda a otro en un convenio, testamento, etc. Pero el usufructo, como figura juridica, esta previamente disenado en la ley; de modo que cuando se plantea el problema de si los particulares pueden crear derechos reales, lo que se discute es si ellos podrian elaborar, en sus pactos, un derecho real no contemplado en abstracto por los textos legales. 4.3



Derechos personales.



(i) Concepto Por definicion legal, los derechos personales o creditos como aquellos que solo pueden reclamarse de ciertas personas, que, por un hecho suyo o la sola disposicion de la ley, han contraido las obligaciones correlativas (art. 578). Es necesario tener en cuenta que las nociones de derecho personal o credito y obligacion son correlativas. En efecto, las palabras derecho personal y credito, que significan lo mismo, surgen de considerar que la relacion de obligacion faculta a una de las partes para reclamar de la otra la prestacion debida, y esta facultad es lo que constituye un derecho personal o credito. En cambio, las palabras obligacion o deuda emanan del hecho de que en la relacion de obligacion una de las partes se encuentra en la necesidad de efectuar una determinada prestacion. La ley utiliza la palabra obligacion en sentido amplio, esto es, de relacion de obligacion que comprende el aspecto activo —el credito- y el aspecto pasivo —la deuda-; o bien en sentido restringido, de deuda.
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En otras palabras, no puede concebirse un credito sin deuda de modo que, en definitiva, se hablara de derecho personal o de obligacion, segun la relacion entre los sujetos se mire desde el punto de vista del acreedor (titular de un credito) o del deudor (obligado en esa relacion). Asi lo deja en evidencia el articulo 578 al definir el derecho personal o credito. (ii)



Elementos del derecho personal.



Los elementos del derecho personal - obligacion son: a)



Los sujetos de la obligacion, tanto activo (acreedor) como pasivo



(deudor). b) El objeto del credito, que es la prestacion a que se obliga el deudor. Consiste en un determinado comportamiento, positivo o negativo, que este asume en favor del acreedor. Empleando el lenguaje del articulo 1438, es lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer. c) Un vinculo juridico, lo que significa que nos encontramos ante una relacion protegida por el derecho objetivo, lo que hace la diferencia entre obligacion y otros deberes, como los morales. (iii)



Caracter ilimitado de los derechos personales.



A diferencia de los derechos reales, y en base al principio de la autonomia de la voluntad, los derechos personales son ilimitados, pues pueden originarse libremente en la voluntad de los contratantes, sin perjuicio naturalmente del respeto a la ley, la moral, el orden publico y las buenas costumbres. Por ende, hay tantos derechos personales como relaciones juridicas puedan crearse. 4.4



Paralelo entre los derechos reales y personales.



La doctrina clasica contrapone los derechos reales a los personales, destacando varias diferencias: a) En los derechos reales existe una relacion directa de persona a cosa. En cambio, en los personales, la relacion es entre dos sujetos determinados: acreedor y deudor. b) En cuanto al contenido: los derechos reales confieren un poder juridico inmediato y directo sobre la cosa. En cambio, en los derechos personales, el titular (acreedor) solo puede obtener el beneficio correspondiente mediante un acto del obligado (deudor). En el derecho real existe una relacion directa entre el titular del derecho y la cosa en 22
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que se ejerce, y por ello los romanos hablaban de "jure in re", derechos en la cosa. El derecho personal se caracteriza, en cambio, fundamentalmente porque en el no existe una relacion directa entre el titular del derecho y la cosa, sino un vinculo juridico entre personas: acreedor y deudor; en consecuencia, el titular del credito tiene una relacion indirecta con la cosa, y por ello los romanos hablaban de "jure ad rem", derecho a la cosa. c) En cuanto a la forma de adquirir ambos tipos de derechos. Los reales se adquieren por la concurrencia de un titulo y de un modo de adquirir. En cambio, en los derechos personales, basta el titulo. d) Los derechos reales -se dice- son derechos absolutos en cuanto al titular le corresponde una accion persecutoria y restitutoria, dirigida al reintegro de la cosa y ejercitable frente a terceros. Los derechos personales, en tanto, son derechos relativos porque solo se pueden exigir del deudor. e) En lo que se refiere a su contravencion, los derechos reales pueden ser violados por cualquiera, no asi los personales, que solo pueden serlo por el deudor. f) De los derechos reales nacen las acciones reales, que son aquellas que tiene el titular de un derecho real para perseguir la cosa sobre la cual ejerce dicho derecho de manos de quien lo tuviera en su poder. En cambio, de los derechos personales surgen acciones personales, en cuya virtud el titular del credito puede reclamar al deudor el cumplimiento de la prestacion debida. Por ende, si la obligacion consiste en dar una cosa, y esta es transferida por el deudor a un tercero, el acreedor no puede solicitar al tercero la restitucion de la cosa debida, sino que, dependiendo del caso, debera ejercer otra clase de acciones contra el deudor (de indemnizacion de perjuicios, de nulidad absoluta, pauliana, etc.). g) Finalmente, se argumenta que los derechos reales solo los puede crear la ley ("numero clausui"'), quedando inhibidas las partes de establecerlos, situacion totalmente distinta a la de los derechos personales en que las partes en virtud del principio de la autonomia de la voluntad, pueden generar cualquier tipo de derechos personal sin mas limitacion que la ley, el orden publico o la moral (""numero apertus"). De lo anterior se sigue que el numero de derechos reales es limitado, y no hay otros derechos reales que los que la ley determina; en cambio, el numero de derechos personales es ilimitado, por lo que hay tantos derechos personales como relaciones juridicas puedan crearse 4.5



Las Acciones. 23
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Luego de definir el derecho real y el derecho personal, el Codigo declara que de ellos nacen, respectivamente, las acciones reales y las acciones personales (parte final arts. 577 y 578). Desde el punto de vista del Derecho Civil, se suele senalar que la accion es el derecho que se hace valer en juicio para obtener que sea reconocido, satisfecho o respetado. Desde el punto de vista del Derecho Procesal, el termino accion tiene a lo menos tres acepciones: (a) como sinonimo de derecho (en este sentido se senala que "el demandante carece de accion"); (b) como sinonimo de pretension de que se tiene un derecho valido (en este sentido se senala que "la accion es fundada o infundada"); y (c) como la facultad de provoca la actividad'jurisdictional, esto es el poder juridico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los organos jurisdiccionales para reclamarles la satisfaccion de una pretension. Teniendo en cuenta lo anterior, la accion real es aquella que tutela un derecho real, y por ende puede interponerse en contra de cualquier persona que no hubiese respetado tal derecho. Por su parte, la accion personal es aquella tutela un derecho personal, y por ende solo puede ejercerse en contra de la persona (deudor) que hubiese contraido la obligacion correlativa.



5.



BIENES CORPORALES



Como se indico, el articulo 565 del Codigo Civil indica que los bienes corporales son aquellos que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos, como una casa o un libro. Acto seguido, el articulo 566 establece que las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles, clasificacion que se analizara en el siguiente apartado. sin perjuicio de lo anterior, el Codigo tambien aplica a los derechos y acciones la clasificacion de los bienes corporales en muebles e inmuebles segun lo sea la cosa en que han de ejercerse (derechos reales) o que se debe (derechos personales) (art. 580), agregando que los hechos que se deben se reputan muebles (art. 581). 24
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II.2 BIENES MUEBLES 1.



E INMUEBLES



CONCEPTOS GENERALES.



En terminos generales, esta clasificacion se fundamenta la "fijeza", esto es en la posibilidad o imposibilidad que tienen las cosas de transportarse de un lugar a otro, sea por fuerza propia o por una fuerza externa. En otras palabras, el concepto de inmueble, evoca una cosa que no es susceptible de trasladarse de un lugar a otro sin alterar su naturaleza; por su parte, el concepto de mueble corresponde a una cosa cuyo traslado es posible sin ningun riesgo para su sustancia. sin embargo, y como se vera mas adelante, la ley admite que una cosa mueble por naturaleza sea considerada inmueble y, a la inversa, que una cosa inmueble, se repute mueble para constituir un derecho sobre ella en favor de terceros. Si bien el art. 566 indica que "las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles", hemos indicado que esta clasificacion es aplicable tanto a los bienes corporales como a los incorporales (art. 580). Lo que sigue esta referido fundamentalmente a los corporales. Nacida en el Derecho Romano, esta clasificacion foe paulatinamente adquiriendo importancia, hasta transformarse en una de las fundamentales, si no en la mas importante, de las clasificaciones de los bienes; la naturaleza y el rol economico distinto imponen diversidad de normas en muchas materias. Por mucho tiempo, y hasta la llegada del desarrollo industrial los inmuebles, el suelo, constituian el bien economico por excelencia, representantes de poder y prestigio; desde entonces ha quedado establecida para ellos una especial proteccion, recogida en las codificaciones. El advenimiento del progreso de la industria ha originado, sin embargo, la produccion de muchos bienes muebles cuyo valor puede superar el de inmuebles. 2.



IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACION.
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En Derecho positivo son innumerables las disposiciones que establecen la diferencia; la mayoria de las cuales constituyan proteccion para los inmuebles: a) La compraventa de bienes raices es solemne, requiere escritura publica, mientras que la de muebles es simplemente consensual (art. 1801); b) La tradicion de los inmuebles se efectua por la inscripcion del titulo en el Registro del Conservador de Bienes Raices (art. 686); la de los muebles se efectua por la entrega material o simbolica (art. 684); c) Para ganar por prescription adquisitiva ordinaria el dominio de inmuebles es necesario poseerlos por un plazo mayor que el exigido para los muebles (art. 2.508); d) Cuando se transmiten inmuebles por sucesion por causa de muerte, para que los herederos puedan disponer de ellos es necesario cumplir ciertas diligencias que no se exigen tratandose de muebles (art. 688); e) En las reglas de la sociedad conjugal se establece que los inmuebles que se hayan aportado o que los conyuges adquieren durante el matrimonio a titulo gratuito, pertenecen al haber del respectivo conyuge, en tanto que los muebles que los conyuges aportan o adquieren a cualquier titulo durante el matrimonio, forman parte del haber social (arts. 1725 y ss.); f) La accion rescisoria por lesion enorme procede solo en la venta o permuta de inmuebles (art. 1891); g) La enajenacion de inmuebles del hijo o pupilo debe efectuarse con ciertas formalidades, previo decreto judicial y en el caso del pupilo se requiere ademas publica subasta (arts. 254, 393 y 394); h) Tratandose de cauciones reales, se establecen dos instituciones diferentes, la prenda y la hipoteca, segun la garantia sea un mueble o un inmueble (arts. 2384 y 2407); i) La competencia de los tribunales es distinta segun sea mueble o inmueble la accion intentada (arts. 135 y 138 del Codigo Organico de Tribunales). 3.



BIENES (CORPORALES) MUEBLES.



3.1



Concepto. 26
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Los define el art. 567 de la siguiente forma: "Muebles son las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviendose ellas a si mismas, como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que solo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas". 3.2



Clasificacion.



A su vez, los bienes muebles se subclasifican en: (i)



Muebles por naturaleza



son las cosas muebles propiamente tales, esto es que pueden transportarse de un lugar a otro, y a ellas se refiere la definicion del art. 567. La misma norma indica que los bienes muebles por naturaleza se dividen a su vez en en semovientes y cosas inanimadas. son semovientes las cosas corporales muebles que pueden trasladarse de un lugar a otro moviendose por si mismas, como los animales. Por su parte, son cosas inanimadas las que solo se mueven por una fuerza externa. (ii)



Muebles por anticipacion.



Los consagra el art. 571, que establece que "Los productos de los inmuebles, y las cosas accesorias a ellos, como las yerbas de un campo, la madera y fruto de los arboles, los animales de un vivar, se reputan muebles, aun antes de su separacion, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a otra persona que el dueno. Lo mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mina, y a las piedras de una cantera. Con esta disposicion, puede decirse que los muebles por anticipacion son ciertos bienes inmuebles por naturaleza, por adherencia o por destinacion que, para el efecto de constituir un derecho sobre ellos en favor de otra persona que el dueno, se reputan muebles antes de su separacion del inmueble al que pertenecen. Y al reputarse muebles, se les aplica todas las normas de estos, cuando se trata de constituir sobre ellos derechos a favor de terceros (de ahi, por ej. la disposicion del art. 1801, inc. 3°). 3.3



Reglas de interpretation relativas a los bienes muebles. 27
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Atendido que a la palabra mueble se le pueda dar un diverso sentido y alcance, el Codigo Civil establece, en forma dispersa, ciertas reglas de interpretacion de dicho termino. (i) El articulo 574 establece en su inciso primero que "Cuando por la ley o el hombre se usa de la expresion bienes muebles sin otra calificacion, se comprendera en ella todo lo que se entiende por cosas muebles, segun el articulo 567", esto es, los muebles por naturaleza. Por su parte, el inciso segundo de dicha disposicion senala que "En los muebles de una casa no se comprendera el dinero, los documentos y papeles, las colecciones cientificas o artisticas, los libros o sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de artes y oficios, las joyas, la ropa de vestir y de cama, los carruajes o caballerias o sus arreos, los granos, caldos, mercancias, ni en general otras cosas que las que forman el ajuar de una casa. Por su parte, conforme al diccionario de la RAE, "ajuar" es el "conjunto de muebles, enseres y ropas de uso comun en la casa". (ii) Por su parte, el articulo 1121 indica en su inciso 1° que "Si se lega una casa con sus muebles o con todo lo que se encuentre en ella, no se entenderan comprendidas en el legado las cosas enumeradas en el inciso 2° del articulo 574, sino solo las que forman el ajuar de la casa y se encuentran en ella". En sintesis: (a) el termino "mueble", sin ningun calificativo, se refiere a los muebles por naturaleza; y (b) los "muebles de una casa" son los que forman su ajuar. 4. 4.1



BIENES (CORPORALES) INMUEBLES. Concepto.



Los define el art. 568 de la siguiente forma: '"Inmuebles o fincas o bienes rakes son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los arboles. Las casas y heredades se llaman predios o fundoi"



28



BIENES



Facultad de Derecho UC



Cristian Boetsch Gillet



Segundo Semestre 2009



4.2



Clasificacion.



Debido a que el legislador considera juridicamente como inmuebles a ciertos bienes que naturalmente no lo son, se ha formulado una conocida distincion: (i)



Inmuebles por naturaleza.



Corresponden al contenido de la disposicion referida, esto es, cosas que no pueden trasladarse de un lugar a otro sin que se altere su sustancia (vgr. tierras, minas, etc.). Como observa un autor, lo cierto es que en realidad el suelo, subsuelo y las minas son las unicas cosas cuya movilizacion no se concibe considerando su ser. En este punto cabe agregar que existen una serie de terminos que aluden a inmuebles por naturaleza, pero desde distintas perspectivas. Asi, se senala que La palabra casa en general alude a todo edificio en el que se puede vivir o morar, aunque no este destinado a la habitacion hogarena, y alude fundamentalmente a un inmueble urbano, o a la construccion destinada a la vivienda, que se levante en un predio rustico. Heredad es una porcion de terreno cultivado y perteneciente a un mismo dueno. Con esta expresion se designa a los predios rusticos. Tambien emplea el Codigo la expresion finca, referida tanto a predios urbanos como rusticos, aunque en su acepcion natural, alude mas bien a los ultimos. En nuestro ordenamiento juridico existen una serie de normas legales que, para determinados efectos, han definido, aunque de modo no uniforme, los conceptos inmueble "rustico" e inmueble "urbano" (vgr. Ley 16.640, DL 3.516, Ley 18.101, DL numero 993). La distincion entre predio rustico y predio urbano importa por lo siguiente: (i) En materia de compraventa, las reglas relativas a la cabida de los predios solo se aplican a la venta de predios rusticos (articulo 1831 y siguientes); (ii) En materia de arrendamiento, los predios urbanos y rusticos tienen diferentes normas (Ley 18.101 y DL 993, respectivamente); (iii) La Ley General de Urbanismo y Construcciones exige, para la subdivision de un predio urbano, la aprobacion por la respectiva Direccion de Obras Municipales, la que mediante la respectiva resolucion, autorizara ademas para enajenar los lotes por separado, archivando el respectivo plano en el Conservador de Bienes Raices competente; en cambio, tratandose de los predios rusticos, el Decreto Ley numero 3.516 solo exige archivar un plano hecho a determinada escala, en el Conservador de Bienes Raices, previa certificacion hecha por el Servicio Agricola y
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Ganadero, acerca de que la subdivision se ajusta a la ley; (iv) En materia de sociedad conyugal, el arrendamiento de los predios urbanos y rusticos de la sociedad o de la mujer, requiere de autorizacion de esta, si se exceden los plazos consignados los articulos 1749, 1754 y 1756; (V) Similar cosa ocurre con el arrendamiento de los bienes del hijo sujeto a patria potestad (articulos 255 y 407). (ii)



Inmuebles por adherencia



Del art. 568 se desprende que inmuebles por adherencia son ciertos bienes que, siendo muebles, se reputan inmuebles por estar adheridos permanentemente a un inmueble, como los arboles. Por su parte, el art. 569 indica, a modo de ejemplo, que los arboles y las plantas que adhieren al suelo por sus raices, siempre que no se encuentren en macetas que puedan transportarse de un lugar a otro (articulos 568 y 569). Es necesario tener en cuenta que los productos de la tierra y los frutos de los arboles, mientras permanecen adheridos a su fuente de origen, son inmuebles pues forman con ella un solo todo; separados permanentemente, son muebles; y se reputan muebles, segun de ha dicho, aun antes de su separacion, para los efectos de constituir derechos sobre ellos en favor de otra persona que el dueno (muebles por anticipacion). Por su parte, la jurisprudencia resuelto que deben reputarse inmuebles por adherencia los durmientes, rieles y en general todas las obras de un ferrocarril; los puentes, alcantarillados, terraplenes, etc., obras que se encuentran unidas al terreno formando con el un solo todo; tambien las lineas telegraficas, que por su propia naturaleza, deben considerarse permanentemente adheridas al suelo. De lo ya expuesto es posible indicar que para que un bien sea calificado como inmueble por adherencia es necesaria la concurrencia copulativa de dos requisitos: (a) Que la cosa adhiera a un bien inmueble por naturaleza o bien a otro bien inmueble por adherencia; y (b) Que la cosa adhiera de forma permanente a un inmueble, esto es, debe haber una incorporacion estable, intima y fija y no una mera adherencia exterior. se debe notar que "permanencia" no es lo mismo que "perpetuidad", y por ello son inmuebles (por adherencia) las construcciones levantadas para una exposicion, aunque luego de cierto tiempo deban ser demolidas. (iii) Inmuebles por destinacion a)



Concepto
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El art. 570 indica que "Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que estan permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin detrimento". Es decir, son inmuebles por destinacion ciertos bienes muebles que la ley reputa inmuebles por estar permanentemente destinados al uso, cultivo o beneficio de un inmueble (no del propietario del inmueble). Al efecto, el Codigo senala varios ejemplos, tales como las losas de un pavimento, los tubos de las canerias, los utensilios de labranza o mineria, y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca, etc. Por ende, los inmuebles por destinacion conservan su naturaleza mueble y difieren de los inmuebles por adherencia en que su inmovilizacion es solo ficticia y juridica. Los motivos de la ficcion que constituyen los inmuebles por destinacion son de orden practico: se trata de evitar el menoscabo de la separacion de ciertos bienes que para su mejor aprovechamiento requieren de otros elementos complementarios. Por ende, celebrado un acto juridico sobre un inmueble sin especificar la suerte de tales objetos, ellos se entienden incluidos; pero la voluntad de las partes puede excluirlos. b)



Elementos de los inmuebles por destinacion.



Tres requisitos deben reunir los bienes muebles para ser considerados como inmuebles por destinacion: -



Que la cosa mueble se haya colocado en un inmueble;



Que hayan sido colocados en interes del inmueble mismo, esto es, para su uso, cultivo o beneficio del inmueble. Que la destinacion tenga caracter permanente, que no es lo mismo que perpetuidad, como lo comprueba el que el art. 570 mencione los "abonos" existentes en la finca, que dejan de existir por su empleo. c)



Cesacion de la calidad de inmueble por destinacion.



Conforme al articulo 573, los inmuebles por destinacion no dejan de serlo por su separacion momentanea del inmueble al que acceden. Pero desde que se separan con el objeto de darles diferente destino, dejan de ser inmuebles. En armonia con lo anterior, el articulo 2420 establece que la hipoteca afecta a los muebles que por accesion pertenecen al inmueble de acuerdo al articulo 570, pero el gravamen deja de afectarles desde que los inmuebles por destinacion pertenecen a terceros, reconociendo el derecho del deudor para enajenar aquellos bienes. 31
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5.



BIENES INCORPORALES



(DERECHOS)



MUEBLES E



INMUEBLES. Como se adelanto, el art. 580 del Codigo Civil indica los derechos reales y personales pueden ser muebles o inmuebles. En efecto, al disponer que los derechos se reputan bienes muebles o inmuebles, segun lo sea la cosa en que han de ejercerse, se refiere evidentemente a los derechos reales, porque son estos derechos los que se ejercen "en" en las cosas. Y al expresar el mismo precepto que los derechos se reputan muebles o inmuebles segun sea la cosa "que se debe", alude indudablemente a los derechos personales, porque en virtud de estos derechos se deben las cosas. Hay derechos reales que siempre son inmuebles, como las servidumbres activas, la hipoteca, el derecho de habitacion y el censo; por su parte, el derecho real de prenda es mueble. El derecho real de usufructo y el derecho real de uso, en cambio, podran ser muebles o inmuebles, segun la naturaleza de la cosa corporal sobre la que recaen. Tratandose de los derechos personales, si el objeto corporal que el acreedor puede exigir al deudor, en virtud de la obligacion, fuere mueble, el derecho personal tambien lo sera; si el objeto que el primero puede exigir al segundo es inmueble, el derecho personal sera inmueble. Lo anterior, en el ambito de las obligaciones de dar. En cuanto a las obligaciones de hacer y de no hacer, se reputan muebles, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 581. Finalmente, se discute en que situacion queda el derecho real de herencia frente a la clasificacion de muebles e inmuebles. Mientras algunos estiman que sera mueble o inmueble, dependiendo de los bienes que conformen la herencia, para otros, por ser la herencia una universalidad juridica sin regulacion especial, se le aplica la regla general, y por tanto se estima que es de naturaleza mueble.



II.3 BIENES CONSUMIBLES CONSUMIBLES 1.



Y



NO



CONCEPTOS GENERALES.



Por su naturaleza, esta clasificacion es aplicable solo a los bienes muebles. Se encuentra contenida, en forma confusa, en el art. 575 (que
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se refiere a las cosas fungibles e infungibles), que segun algunos autores confundiria consumibilidad con fungibilidad. En efecto, mientras lo "consumible" es aquello que, usandolo conforme a su destino, se destruye; lo "fungible, como se vera mas adelante, es aquello que tiene igual poder liberatorio. 2.



CLASES DE CONSUMIBILIDAD.



La doctrina distingue entre consumibilidad objetiva y subjetiva. 2.1



Desde un punto de vista objetivo.



Son objetivamente consumibles los bienes que, por sus propias caracteristicas, se destruyen ya natural, ya civilmente, por el primer uso. Se destruyen naturalmente si desaparecen fisicamente o sufren una alteracion substancial; y se destruyen civilmente (juridicamente) si el uso implica enajenacion del bien. Asi, un alimento cualquiera (vgr. pan) es naturalmente consumible (pues se alteran substancialmente o desaparecen con el primer uso); y las monedas son civilmente consumibles (pues su uso implica enajenarlas). todo ello, objetivamente, atendiendo al destino natural de estos bienes. Al contrario, son objetivamente no consumibles los bienes que, por sus propias caracteristicas, no se destruyen ni natural ni civilmente por el primer uso (como una mesa, un automovil, etc.). 2.2



Desde un punto de vista subjetivo.



Son subjetivamente consumibles los bienes que, atendido el destino que tienen para su actual titular, su primer uso importa enajenarlos o destruirlos. Asi, por ejemplo, el empleo de un automovil para rodar una escena en una pelicula, en la cual dicho automovil sera arrojado a un precipicio. Son subjetivamente no consumibles los bienes que, atendido el destino que tienen para su actual titular, su primer uso no importa enajenarlos. Por ejemplo, las monedas que constituyen piezas de una coleccion numismatica, o las estampillas que sin cargo de correo, se incorporan en una coleccion filatelica. Combinando ambas clases de consumibilidad, puede haber bienes que pertenecen a una de las consumibilidades y no a la otra. Por ejemplo, los libros de una libreria son consumibles subjetivamente para el librero, pero no son consumibles objetivamente; viceversa, una botella de licor o un elaborado producto alimenticio es objetivamente consumible, pero,
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destinado a exposiciones o muestras, es subjetivamente no consumible. En otros casos, el bien es consumible desde ambos puntos de vista, como los alimentos de un almacen, que son consumibles subjetivamente para el almacenero, y tambien objetivamente consumibles.



3.



BIENES DETERIORABLES Y CORRUPTIBLES.



El caracter de no consumible de un bien no se opone al paulatino deterioro ocasionado por el uso. Algunos autores llegan a configurar una categoria especial, la de los bienes deteriorables, intermedia entre los consumibles y no consumibles, llamados tambien "gradualmente consumibles". Con todo, se trata siempre de cosas no consumibles, pues no se destruyen objetivamente por el primer uso, sino en forma gradual, por el mismo uso, mas o menos repetido. Por otra parte, dentro de los bienes consumibles hay una categoria especial, la de los llamados bienes corruptibles, que deben consumirse en breve tiempo, pues rapidamente pierden su aptitud para el consumo, como algunas frutas, medicamentos, etc. (articulo 488 CC y 483 CPC).



II.4 BIENES FUNGIBLES 1.



Y



NO FUNGIBLES



CONCEPTO.



No obstante los diversos criterios existentes para abordar esta clasificacion, en general puede decirse que son fungibles las cosas que por presentar entre si una igualdad de hecho, se les considera como de igual poder liberatorio. En otros terminos, pero manteniendo el mismo sentido, se dice tambien que son bienes fungibles los que pertenecen a un mismo genero y se encuentran en el mismo estado, y que por ende son sustituibles.



2.



FUNGIBILIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA.



Desde un punto de vista objetivo, la fungibilidad es aquello recien indicado, esto es, las cosas que tienen igual poder liberatorio. Sin que sea aceptada unanimemente, se ha propuesto una acepcion subjetiva de la fungibilidad. Conforme a ella, dos o mas cosas son subjetivamente fungibles cuando el interesado les atribuye igual poder liberatorio (vgr. dacion en pago, obligaciones alternativas, compensacion convencional). Asi, hay cosas que, siendo objetivamente fungibles, subjetivamente pueden no serlo, sobre todo cuando esta presente el
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poder de afeccion (vgr. un reloj corriente, por ser un antiguo recuerdo familiar puede ser no fungible para su actual propietario). 3.



CONSUMIBILIDAD Y FUNGIBILIDAD.



Generalmente, las cosas consumibles son al mismo tiempo fungibles (asi ocurre, vgr., con la mayoria de los alimentos); pero ambos caracteres no van necesariamente unidos. En efecto, hay bienes consumibles no fungibles (como una bebida exclusiva y cuidadosamente preparada); mientras que hay bienes fungibles no consumibles objetivamente (como los libros de una misma edicion, las varias reproducciones de una obra de arte). Entonces, solo puede afirmarse que a menudo concurren ambos caracteres, pero son independientes. 4.



COSAS GENERICAS Y FUNGIBILIDAD.



Relacionando las cosas genericas y las fungibles, cabe precisar que el criterio de ambas clasificaciones es distinto. Tratandose de cosas genericas, se atiende a la determinacion de las cosas; por su parte, en las fungibles se atiende a la similitud o disimilitud de dos o mas cosas, a las que se les confiere o no identico poder liberatorio. Por ello, no puede sostenerse que las cosas fungibles sean necesariamente genericas y las no fungibles especificas o cuerpos ciertos. Una cosa puede ser fungible y al mismo tiempo un cuerpo cierto, como por ejemplo tratandose de una pistola "magnum" de tal calibre (cosa generica) o la mismapistola, pero identificandoselo con su numero de serie (cuerpo cierto). 5.



IMPORTANCIA DE ESTA CLASIFICACION.



La clasificacion entre cosas fungibles y no fungibles reviste importancia, entre otras, en las siguientes materias: a) El mutuo recae en cosas fungibles (art. 2196); por el contrario, el comodato, por regla general, recae en cosas no fungibles; b) La compensacion legal solo es posible entre dos deudas que tienen por objeto cosas fungibles (art. 1656 N° 1).



II.5 BIENES PRINCIPALES 1.



CONCEPTOS.
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Bienes principales son aquellos que tienen existencia independiente, sin necesidad de otros (vgr., el suelo) Por su parte, son bienes accesorios los que estan subordinados a otros sin los cuales no pueden subsistir (vgr., los arboles). si bien el Codigo no formula esta clasificacion, la reconoce implicitamente en muchas de sus disposiciones (vgr. arts. 587, 1122, 1127, 1830). La clasificacion no solo se aplica a los bienes corporales, sino tambien a los incorporales o derechos (asi, por ej., la servidumbre es accesoria del derecho de dominio sobre el predio en que la servidumbre se ejerce; la hipoteca es accesoria del credito que la garantiza, etc.). 2.



FACTORES PARA ACCESORIO.



DETERMINAR



LO



PRINCIPAL



Y



LO



Son varios los factores que se consideran para decidir, entre dos o mas cosas, cual es accesoria de la otra: a) El primer factor es el de la subsistencia, esto es la posibilidad que tiene la cosa de existir por si misma. Se considera cosa principal la cosa que puede subsistir por si misma, y accesoria la que necesita de otra para subsistir. Por eso, el suelo es siempre cosa principal respecto de una casa, aunque valga menos que esta, pues el primero existe por si mismo, mientras que no se concibe un edificio sin suelo donde adherirse o asentarse (articulo 668). Del mismo modo, un credito existe por si mismo, pero no la hipoteca que lo cauciona, pues esta no puede subsistir sin el primero (sin perjuicio de las hipotecas con clausula de garantia general, que pueden caucionar obligaciones futuras). b) En otros casos, la finalidad de los objetos determina su caracter. Es accesoria la cosa destinada al uso, cultivo, beneficio, adorno o complemento de otra (vgr. la vaina es accesoria de un sable). c) Tambien se considera el valor de las cosas. En la adjuncion, si de las dos cosas unidas, la una es de mucho mas valor que la otra, la primera es la principal (articulo 659). d) Finalmente, el volumen tambien puede servir de criterio. En este sentido, en la adjuncion, cuando no se pueden aplicar los criterios de la mayor estimacion y de la finalidad, se mira como principal la de mayor volumen (articulo 661). 3.



IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACION.
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La clasificacion es de importancia debido a la existencia del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Asi, traspasado un derecho sobre una cosa principal, se traspasa el derecho sobre las accesorias; extinguido un derecho sobre una cosa principal, se extingue el derecho sobre las accesorias.



II.6 BIENES DIVISIBLES E INDIVISIBLES 1.



CONCEPTO.



Desde un punto de vista fisico, todas las cosas corporales son divisibles, pues en ultimo termino, todas pueden fraccionarse, aunque ello suponga su destruccion. En cambio, desde un punto de vista juridico, hay dos conceptos de divisibilidad, uno material y otro intelectual. a) Son juridica y materialmente divisibles los bienes que pueden fraccionarse sin que se destruyan en su estado normal, ni pierdan notoriamente su valor al considerarse las partes en conjunto. Un liquido (como el agua) es divisible; pero un animal es indivisible, porque al fraccionarlo se destruye en su estado normal; un diamante normalmente sera indivisible, porque al fraccionarlo disminuye apreciablemente (las partes, en conjunto, tendran un valor considerablemente inferior al todo primitivo). b) Son juridica e intelectualmente divisibles las cosas que pueden fraccionarse en partes ideales, imaginarias, aunque no puedan serlo materialmente. Desde este punto de vista, todos los bienes, corporales e incorporales, son divisibles. Lo interesante aqui es destacar que los bienes incorporales, derechos, por su naturaleza, al no tener consistencia fisica, solo son intelectualmente divisibles; y por disposicion legal, hay ciertos derechos que no pueden dividirse ni siquiera intelectualmente (tal es el caso del derecho de servidumbre; arts. 1524, 826, 827). 2. DIVISIBILIDAD DE LOS DERECHOS. Los derechos personates son divisibles o indivisibles, siguiendo la divisibilidad o indivisibilidad de la obligacion que es su contrapartida. Asi, la obligacion de construir una casa, y la de conceder una servidumbre, son indivisibles y asimismo lo sera el correlativo derecho. La obligacion de pagar una suma de dinero es divisible; asimismo lo sera el derecho (art. 1524).
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En cuanto a los derechos reales, atendiendo al derecho positivo, algunos son indivisibles (como los derechos reales de servidumbre arts. 826 y 827; de prenda, art. 2405, y de hipoteca, art. 2408). Especial comentario amerita el derecho (real) de dominio, el cual es tipicamente divisible desde un doble punto de vista: (i) En primer termino, el dominio admite desmembraciones; la mas usual de las divisiones que pueden tener sobre el dominio es aquella en que el propietario mantiene la nuda propiedad y confiere a un tercero las facultades de uso y goce (usufructo), con lo que el derecho real de dominio origina otro derecho real, el de usufructo; y (ii) Desde otro punto de vista, sobre un mismo objeto varias personas pueden ejercer el derecho de dominio (copropiedad o comunidad).



II.7 BIENES SINGULARES Y BIENES UNIVERSALES 1.



CONCEPTOS.



Son bienes singulares los que constituyen una unidad, natural o artificial. Son bienes universales las agrupaciones de bienes singulares que no tienen entre si una conexion fisica, pero que forman un todo funcional y estan relacionados por un vinculo determinado. 2.



LAS UNIVERSALIDADES.



Este es un tema de arduo debate en la doctrina, respecto del cual solo se analizaran los aspectos fundamentales. se suele distinguir entre universalidades de hecho y universalidades de derecho o juridicas. 2.1 Universalidades de hecho (universitas fact/). suelen definirse como un conjunto de bienes que, no obstante conservar su individualidad, forman un todo al estar unidos por un vinculo de igual destino, generalmente economico. Si bien tradicionalmente (y en base al concepto mercantil de que todo lo inmueble es de naturaleza civil) se indicaba la universalidad de hecho solo podia estar compuesta por muebles, en la actualidad la doctrina indica que tales universalidades pueden estar compuestas tanto por muebles como por inmuebles.
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Las universalidades de hecho poseen las siguientes notas distintivas: a) Los bienes que la componen pueden ser de la misma naturaleza (como los animales de un rebano, los libros de una biblioteca) o de naturaleza diferente (como el conjunto de bienes corporales e incorporales que componen el llamado "establecimiento de comercio", que segun algunos y en ciertos casos, puede estimarse una universalidad de hecho aunque el punto es discutido). Esto permite distinguir dentro de las universalidades de hecho dos categorias: las colecciones y las explotaciones. b) Los bienes que la componen mantienen supropia individualidad, funcion y valor, por l que no se consideran universalidades de hecho las meras partes o fracciones de un bien singular. c) El vinculo que une a las cosas singulares para formar la universalidad de hecho es el de un comun destino o finalidad, que generalmente es de caracter economico. d) La doctrina entiende que la universalidad de hecho solo comprende bienes, es decir, solo elementos activosy no pasivos o deudas, que serian aceptables unicamente en las universalidades juridicas. 2.2



Universalidades de derecho (universitas juris).



Estan constituidas por un conjunto de bienes y relaciones juridicas activas y pasivas consideradas juridicamente como formando un todo indivisible. Estas universalidades se caracterizan por lo siguiente: a) Estas universalidades contienen tanto elementos pasivos como activos, existiendo una correlacion funcional entre ellos, de modo que el activo esta precisamente para responder del pasivo existente o eventual. b) Dentro del conjunto de bienes que componen la universalidad funciona tambien, como norma general, el principio de la subrogacion real, por el cual los bienes que ingresan al continente universalidad a costa de otros que salen, pasan a ocupar la posicion juridica de estos.
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En el derecho chileno, la universalidad juridica tipica es la herencia; la doctrina senala, discutiblemente, tambien otras, como la sociedad conyugal, el patrimonio del fallido, el patrimonio reservado de la mujer casada y aun, segun algunos, el patrimonio general de toda persona. 2.3 Diferencias entre la universalidad de hecho y universalidad de derecho. a) Mientras la unidad de la universalidad de hecho es configurada por el hombre, en la universalidad de derecho es impuesta por la ley. En el fondo, en la universalidad de derecho existe un conjunto de bienes afectos a un destino o fin especifico (generalmente de naturaleza economica), cuestion que no necesariamente ocurre en la universalidad de derecho, donde existe una masa de bienes que, por un elemento externo al conjunto (vgr., por pertenecer a una misma persona), resulta aconsejable conferirles un tratamiento unico para ciertos efectos. b) Las universalidades de hecho solo comprenden activo; las de derecho, activo y pasivo. c) Las universalidades de hecho, por regla general, no tienen una regulacion juridica especial; las universalidades de derecho si tienen una regulacion juridica especial. Finalmente, cabe indicar que en nuestro Derecho positivo no existe una reglamentacion de las universalidades, lo que, por lo demas, es comun en las legislaciones. sin embargo, el Codigo supone esta clasificacion (arts. 1317 y 1340 distinguen bienes singulares y universales; el art. 951 se refiere a la herencia como universalidad de derecho; el art. 788 implica un caso de universalidad de hecho).



II.8 BIENES PRESENTES



Y



FUTUROS



Atendiendo a la existencia real de los bienes al momento de crearse una relacion juridica pueden clasificarse en presentes y futuros. Puede observarse que esta es una clasificacion puramente juridica, porque en la realidad solo son bienes los aqui llamados presentes. Presentes son los que a un momento determinado (al celebrarse una relacion juridica) tienen una existencia real; en cambio, son futuros los que, a esa epoca, no existen y tan solo se espera que existan. Si bien el Codigo Civil no formula esta clasificacion, la reconoce en diversas disposiciones. Asi por ejemplo, los articulos 1461 y 1813 se
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refieren cosas futuras (como objeto de un acto juridico o de una compraventa, respectivamente).



II.9 BIENES COMERCIABLES E INCOMERCIABLES 1.



CONCEPTOS



Los bienes se clasifican en comerciables e incomerciables segun puedan o no ser objeto de relaciones juridicas por los particulares. Bienes comerciables son los que pueden ser objeto de relaciones juridicas privadas, de manera que sobre ellos puede recaer un derecho real o puede constituirse a su respecto un derecho personal (arts. 1461, 2498). Bienes incomerciables o no comerciables son los que no pueden ser objeto de relaciones juridicas por los particulares. No puede existir a su respecto un derecho real ni personal. Esta clasificacion es de gran importancia, atendido que el objeto de los actos juridicos que se refieran a una cosa deben ser comerciables (art. 1461), estableciendose que hay objeto ilicito en la enajenacion de bienes no comerciables (art. 1464 N° 1). 2.



CLASIFICACION DE LOS BIENES INCOMERCIABLES.



Entre los bienes incomerciables pueden distinguirse: a) Bienes incomerciables en razon de su naturaleza, como la alta mar, el aire. En realidad, estas cosas, llamadas en el art. 585 "cosas comunes a todos los hombrei" son las unicas que no son objeto de las relaciones juridicas en general y a las unicas a las que se puede aplicar la expresion de cosas que estan fuera del comercio humano. b) Bienes incomerciables en razon de su destino, los que siendo naturalmente comerciables, se han substraido del comercio juridico para dedicarlas a un fin publico, como las plazas, calles y otros bienes nacionales de uso publico (art. 589). Puede observarse que estos bienes pueden ser objeto de ciertas relaciones juridicas, aunque de caracter publico, como es el caso de las concesiones que otorga la autoridad; por ende, solo desde el punto de vista del derecho privado pueden ser considerados incomerciables.
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En cuanto a las llamadas cosas consagradas al culto divino, el Codigo Civil se remite, en su articulo 586, al Derecho Canonico, especificamente en lo tocante a las "cosas consagradas", entendiendose por tales los bienes muebles e inmuebles que mediante la consagracion o bendicion han sido dedicadas al culto divino. El articulo 587, por su parte, deja en claro que estos bienes son comerciables.



II.10 BIENES APROPIABLES E INAPROPIABLES 1.



CONCEPTOS.



Relacionada con la clasificacion precedente, pero en base exclusivamente al dominio, se clasifican en apropiables e inapropiables, segun sean o no susceptibles de propiedad (publica o privada). Pueden entenderse como inapropiables las cosas comunes a todos los hombres, antes calificadas de absolutamente incomerciables. 2.



CLASIFICACIONES DE LOS BIENES APROPIABLES.



Dentro de los bienes apropiables pueden distinguirse los bienes apropiados e inapropiados; y apropiables por particulares e inapropiables por estos. 2.1



Bienes apropiados e inapropiados.



a) Bienes apropiados son lo que son susceptibles de apropiacion y actualmente poseen un duefio. b) Inapropiados son los bienes que siendo susceptibles de apropiacion, carecen actualmente de duenos. Puede ser que nunca hayan tenido propietario y son entonces llamados res nullius, o pueden haberlo tenido, pero el dueno los abandono con intencion de desprenderse del dominio, en cuyo caso son llamados res derelictaes. En el Derecho chileno, la existencia de bienes inapropiados (llamados "mostrencos" cuando son muebles y "vacantes" cuando son inmuebles) queda limitada solo a los muebles con lo que dispone el art. 590, que establece que son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los limites territoriales, carecen de otro dueno. 2.2



Bienes susceptibles de apropiacion por los particulares y no susceptibles de apropiacion por los particulares.
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La organizacion de la sociedad ha impuesto siempre la necesidad de que ciertos bienes, por su naturaleza susceptibles de apropiacion, no queden entregados al dominio de particulares, sino que han de pertenecer a toda la comunidad para la satisfaccion de necesidades generales, tales como caminos, calles, etc. En este sentido, resulta trascendental el art. 19 N° 23 de la Constitucion, por cuanto garantiza a todas las personas la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nacion toda y la ley asi lo declare. Lo anterior es sin perjuicio de otros preceptos de la Constitucion, a saber: (a) el art. 19 N° 12 inc. 5, que dispone que no cualquiera puede operar y establecer canales de television; (b) el art. 19 N° 24 inc. 6, que indica que el Estado es dueno de las minas; y (C) el art. 19 N° 24 inc. Final, que indica que las aguas no se pueden apropiar libremente. El mismo art. 19 N° 23 agrega que una ley de quorum calificado puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisicion del dominio de algunos bienes. Finalmente, debe indicarse que e el Derecho chileno se acostumbra denominar a los bienes de dominio de los particulares "bienes privados" o " bienes particulares", y a los de la Nacion toda, "bienes nacionales", subdistinguiendose entre estos los "bienes nacionales de uso publico" o "bienes publicos" y los "bienes del Estado" o "bienes fiscales".



BIENES PRIVADOS 1.



Y



PUBLICOS (O NACIONALES)



BIENES PRIVADOS.



son los que pertenecen a los privados o particulares 2.



BIENES PUBLICOS O NACIONALES.



Segun lo prescribe el art. 589, son "aquellos cuyo dominio pertenece a la nacion toda", subdistinguiendose entre los "bienes nacionales de uso publico" o "bienes publicos" y los "bienes del Estado" o "bienes fiscales". 2.1 (i)



Bienes nacionales de uso publico Concepto.



son aquellos cuyo dominio pertenece a la nacion toda y su uso a todos los habitantes (art. 589). El mismo Codigo se encarga de senalar algunos
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ejemplos de estos bienes: plazas, calles, puentes, caminos, mar adyacente. La tuicion de estos bienes esta encargada a distintas autoridades, segun su naturaleza: Ministerio de Obras Publicas, Fuerzas Armadas, Ministerio de Bienes Nacionales, municipalidades, etc. Leyes especiales reglamentan cada caso. (ii)



Caracteristicas.



a)



su uso pertenece a todos los habitantes del pais;



b) Aunque en el Codigo no se expresa en el Codigo que estos bienes son incomerciables, estan fuera del comercio, por su propio destino. Por ende, son imprescriptibles e inalienables. c) sin perjuicio de lo anterior, la autoridad puede otorgar a particulares determinados "permisos" y "concesiones" sobre algunos bienes, o mas usualmente, sobre partes de bienes nacionales de uso publico, para destinarlos a fines especificos de los que se beneficie tambien, en ultimo termino, la comunidad. En este sentido, el art. 599 establece que "Nadie podra construir, sino por permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales y demas lugares de propiedad nacional". Por su parte, el art. 602 indica que "sobre las obras que con permiso de la autoridad competente se construyan en sitios de propiedad nacional, no tienen los particulares que han obtenido este permiso, sino el uso y goce de ellas, y no la propiedad del suelo". (iii) Desafectacion de los bienes nacionales de uso publico. El Estado puede desprenderse del dominio de los bienes nacionales de uso publico, pero solo en virtud de una ley que declare su "Desafectacion", es decir, su sustraccion al dominio publico, de su condicion de bien nacional de uso publico, quitandole tal calidad y destino. (iv) Clasificacion de los bienes nacionales de uso publico. Para el analisis de los distintos estatutos legales de estos bienes, se acostumbra distinguir diferentes "dominios": dominio publico marino (fundamentalmente arts. 593 y 596 que distinguen entre mar territorial, zona contigua y zona economica exclusiva), terrestre, fluvial y lacustre, y aereo.
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a)



Dominio publico maritimo.



Se debe considerar, en primer lugar, al articulo 593, que define el mar territorial como aquel mar adyacente, hasta la distancia de 12 millas marinas medidas desde las respectivas lineas de base. El mar territorial es de dominio nacional. Define tambien lo que se entiende por zona contigua, espacio maritimo que se extiende hasta la distancia de 24 millas marinas, medidas desde las respectivas lineas de base. En la zona contigua, el Estado ejerce jurisdiccion para objetos concernientes a la prevencion y sancion de las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigracion o sanitarios. Finalmente, las aguas interiores del Estado son las aguas situadas en el interior de las lineas de base del mar territorial. El articulo 596 define la zona economica exclusiva, como el mar adyacente que se extiende hasta las 200 millas contadas desde las lineas de base del mar territorial. Otras disposiciones atinentes a la materia son los articulos 585, 594 (que define que se entiende por playa de mar), 604, 612, 613 y 614, todos del Codigo Civil. Fuera del ambito del Codigo Civil, cabe senalar el Decreto Ley numero 2.222, sobre Ley de Navegacion; el Decreto con Fuerza de Ley numero 292, referido a la Ley Organica de la Direccion General de Territorio Maritimo y de Marina Mercante; la Ley general de Pesca y Acuicultura, etc. b) Dominio publico terrestre. Comprende todos los bienes nacionales de uso publico situados en la superficie del territorio del Estado (articulos 589 y 592). Entre otras leyes atinentes, cabe citar la Ley Organica Constitucional de Municipalidades (conforme a la cual, la administracion de los bienes nacionales de uso publico situados en la Comuna respectiva, corresponden al municipio), la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ley Organica del Ministerio de Obras Publicas, etc. c)



Dominio publico fluvial y lacustre.



Comprende todas las aguas del territorio nacional. De conformidad al articulo 595, todas las aguas son bienes nacionales de uso publico. En el ultimo inciso del articulo 19 numero 24 de la Constitucion se establece lo siguiente: "Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidas o constituidas en conformidad a la ley, otorgaran a sus titulares la propiedad sobre ellos".
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d)



Dominio publico aereo.



Se dice que el propietario de un predio es dueno del espacio existente sobre su inmueble, lo que quiere expresar que tiene derecho a ocuparlo con construcciones, plantaciones, etc., con las limitaciones que la ley imponga (por ejemplo, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones o en las normas municipales que regulan el tipo de construccion en determinadas zonas de la comuna). Por otra parte, cuando se afirma que el Estado tiene soberania en el espacio ubicado sobre su territorio, quiere indicarse que esta facultado para regular la utilizacion de dicho espacio, cuestion de la que se ocupa el Codigo Aeronautico. 2.2



Bienes fiscales.



El Estado, ente de Derecho publico, puede ser sujeto de derechos privados. son los llamados bienes fiscales los que constituyen el patrimonio privado del Estado; pertenecen a el en cuanto sujeto de relaciones patrimoniales privadas, para cuyos efectos es llamado "Fisco". Con el art. 589 puede decirse que estos bienes fiscales son los bienes nacionales cuyo uso no pertenece a la nacion toda. Teoricamente, el regimen juridico de estos bienes es el Derecho Privado. Sin embargo, siempre se han dictado leyes especiales que reglamentan la adquisicion, administracion y disposicion de estos bienes (actualmente, el Decreto Ley numero 1.939, y arts. 19N° 21 y 60 N° 10 CPR). De tal forma, las normas de Derecho Privado comun adquieren solo un valor supletorio. El Ministerio de Bienes Nacionales, a traves de la Division de Bienes Nacionales, es el organo que principalmente administra los bienes fiscales. sin embargo, todos los Ministerios y reparticiones publicas en general, poseen bienes fiscales, los que en tal caso, estan bajo la tuicion del Ministerio o servicio correspondiente. Entre los bienes fiscales que pueden mencionarse, existen por ejemplo: (i) bienes muebles e inmuebles afectos al funcionamiento de los servicios publicos; (ii) bienes que componen las herencias en las que sucede el Fisco, como heredero intestado: herencias yacentes que se transforman en herencias vacantes (art. 995); (iii) nuevas islas que se forman en el mar territorial o en rios y lagos navegables por buques de mas de 100 toneladas (art. 597); (iv) la denominada captura belica (art. 640); (v) las tierras que, ubicadas dentro del territorio nacional, carecen de otro dueio (articulo 590). En relacion a este ultimo precepto, se estima que establece una verdadera presuncion de dominio a favor del Fisco, de manera que quien le dispute un inmueble debe acreditar dominio, aunque tenga posesion. 46
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III. EL DERECHO DE PROPIEDAD



EL DOMINIO 1.



CONSIDERACIONES PRELIMINARES.



En doctrina, atendida la naturaleza y trascendencia del derecho de propiedad, no existe unanimidad acerca de sus concepciones fundamentales. Su concepto, sus modalidades, las clases de bienes que han de ser susceptibles de propiedad privada, las facultades que confiere, las restricciones, limitaciones y cargas que debe soportar para el propietario, motivan controversias interminables. La literatura sobre tales materias es abundante y difundida, los postulados juridicos se relacionan y suelen confundirse con los economicos, sociologicos, politicos y, en definitiva, la discusion termina centrandose en diferentes concepciones filosoficas y de organizacion social. Teniendo en cuenta la importancia de la propiedad en nuestra sociedad, su reglamentacion fundamental se encuentra en los articulos 19 N° 21 a 25 de la Constitucion Politica, que sienta las bases estructurales del dominio. En el Codigo Civil, el tema se encuentra regulado en el Libro II (arts. 582 y ss.), que regula que se entiende por propiedad, los modos de adquirirla, sus restricciones por existencia de derechos reales limitados y su proteccion. Sin perjuicio de lo anterior, adicionalmente existen una serie de otras leyes que de una forma u otra regulan ciertas clases de propiedad, transformando, restringiendo o protegiendo el derecho de dominio desde diversas perspectivas. 2.



CONCEPTO LEGAL DEL DOMINIO.



El art. 582 inc. 1° dispone: "El dominio (que se llama tambien propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno". Por su parte el art. 583 agrega que "Sobre las cosas incorporales hay tambien una especie de propiedad".
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Para el Codigo los terminos "propiedad" y "dominio" son sinonimos. Sin embargo, hay quienes le atribuyen distintos significados: asi, ciertos autores aplican la expresion dominio solo al derecho real que recae sobre cosas materiales, y el termino propiedad que consideran mas generico-, lo emplean respecto de todo genero de derechos susceptible de apreciacion pecuniaria (una herencia, un credito). Para otros, entre propiedad y dominio no hay diferencia de extension o contenido, sino simplemente de puntos de vista: mientras el dominio es de caracter subjetivo (se referiria al poder del sujeto), la propiedad tendria un sentido objetivo (pertenencia de la cosa al sujeto). Por otra parte, se puede observar que la definicion legal de dominio es de caracter analitico, pues lo concibe como un conjunto de facultades o prerrogativas identificables y de cierta autonomia y, por tanto, con un criterio cuantitativo se dedica a enumerar las facultades que el dominio confiere al propietario sobre el objeto de su derecho. La concepcion analitica se opone a la sintetica, que concibe el dominio desde un punto de vista cualitativo, como un senorio monolitico o poder pleno sobre el objeto de la propiedad, con prescindencia de sus facultades identificables. Finalmente, debe destacarse que la definicion legal de dominio tiene cuatro componentes, a saber: (a) la calificacion de "derecho", con la derivada calificacion de "real"; (b) la consignacion de los atributos: uso (implicito en uno expresado, el goce), goce y disposicion, con la amplitud de la arbitrariedad; (c) las inmediatas restricciones genericas: la ley y el derecho ajeno; y (d) un campo de aplicacion, las cosas corporales, que, a continuacion (art. 583), es ampliado a las cosas incorporales (pero indicando que a su respecto existiria una "especie" de propiedad. 3.



BASES CONSTITUCIONALES DEL DOMINIO.



si bien esta materia es propia del curso de Derecho Constitucional, donde se estudia detenidamente la regulacion que la Carta Fundamental hace de la propiedad, en este apartado unicamente se hara referencia a los aspectos basicos de las bases constitucionales del derecho de dominio. Si bien la Constitucion no define que es la propiedad, en los arts. 19 N° 21 a 25 (que regula el denominado "orden publico economico") consagra principios relativos a su funcion social, su proteccion, sus atributos o facultades esenciales, ciertas restricciones, etc. Como se vio anteriormente, el art. 19 N° 23 regula el derecho a la propiedad, o libre apropiabilidad de los bienes. Por su parte, en el art. 19 N° 24 se asegura a a todas las personas "El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales". 48
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Dichas garantias se ven reforzadas en el art. 19 N° 26, que establece "La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitucion regulen o complementen las garantias que esta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podran afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio". Las notas principales de la regulacion constitucional del dominio son las siguientes: a) Garantia. La Constitucion asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Al aludir la Constitucion a "las diversas especies" de propiedad, se pretende abarcar tanto aquella que se reglamenta en el Codigo Civil, como las normadas en leyes especiales, como por ejemplo la propiedad indigena. b) Proteccion y reserva legal. En primer termino, la proteccion del dominio esta dada por el aseguramiento del derecho de propiedad, consagrando una reserva legal para el establecimiento de los modos de adquirir el dominio y para imponer restricciones, obligaciones y privaciones. La proteccion de la propiedad se ve reafirmada con el ya citado art. 19 N° 26, que prohibe afectar el dominio en su contenido esencial. Finalmente, el art. 20 incluye al dominio como uno de los derechos fundamentales protegidos por el recurso de proteccion. c) Funcion social. Adicionalmente, se agrega que solo la ley puede establecer las limitaciones y obligaciones que deriven de la funcion social de la propiedad. Esta funcion social comprende cuanto exijan (i) los intereses generales de la nacion; (ii) la seguridad nacional; (iii) la utilidad publica; (iv) la salubridad publica; y (v) la conservacion del patrimonio ambiental. d) Regulacion de la expropiacion. La privacion (expropiacion) de la propiedad es detenidamente regulada. se establece que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino: (i) en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiacion; (ii) que dicha expropiacion tenga por causa la utilidad publica o el interes nacional; (iii) que dicha causa haya sido calificada por el legislador. El expropiado, en todo caso, podra reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, reclamacion que se hara ante los tribunales ordinarios de justicia.
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En cuanto a la indemnizacion a pagar al afectado por la expropiacion, se establece que: (i) el expropiado tendra siempre derecho a indemnizacion por el daio patrimonial efectivamente causado; (ii) la indemnizacion se fijara de comun acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales; (iii) a falta de acuerdo, la indemnizacion debera ser pagada en dinero efectivo al contado; (iv) el Fisco no puede proceder a la toma de posesion material del bien expropiado, mientras no se realice previo pago del total de la indemnizacion, la que a falta de acuerdo, sera determinada provisionalmente por peritos en la forma que senale la ley; (v) en caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiacion, el juez podra, con el merito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspension de la toma de posesion. sobre la materia, solo cabe agregar que el Decreto Ley N° 2.186, publicado en el Diario Oficial de fecha 9 de junio de 1978, aprobo la Ley Organica de Procedimiento de Expropiaciones. 4.



CARACTERES.



La doctrina le asigna a la propiedad el caracter de derecho real, absoluto, exclusivo y perpetuo. 4.1 Derecho real. El dominio es el derecho real por excelencia; se ejerce sobre una cosa sin respecto de determinada persona (arts. 577 y 582). 4.2 Absoluto. Confiere al titular la posibilidad de ejercitar sobre el objeto las mas amplias facultades, de manera soberana e independiente. El Codigo, siguiendo las codificaciones de la epoca, establece este caracter absoluto, diciendo que permite al dueno gozar y disponer de la cosa arbitrariamente, no siendo contra la ley o el derecho ajeno. Por el termino "arbitrariedad" que incluye la definicion legal, ella ha sido calificada de clasica, criticandose que da cuenta de un poder absoluto, individualista y desprovisto de preocupacion social. Pero puede observarse que la misma definicion agrega que tal arbitrariedad encuentra su limite en "la ley y el derecho ajeno", con lo que se morigera notablemente cualquier eventual abuso, y se coordina perfectamente con la regulacion constitucional. 4.3 Exclusivo. Se radica en un solo titular, y no puede haber dos o mas propietarios, independientes uno del otro, sobre la misma cosa con iguales poderes sobre ella sobre una misma cosa con iguales poderes sobre ella. Las demarcacion y el cerramiento son 50
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manifestaciones de la exclusividad del dominio (arts. 842 a 846; 876 y 878; 942 del CC). Como la exclusividad significa que no es posible el derecho de propiedad de dos o mas personas sobre una misma cosa, de manera independiente, la comunidad no constituye excepcion a esta caracteristica, atendido que hay un solo dominio (no dos independientes), y cada uno de los comuneros tiene una parte del derecho y no el total. Asimismo, La exclusividad del dominio no obsta a que puedan existir sobre la cosa otros derechos reales junto al primero, sin que este, por tal circunstancia, se desnaturalice. En este caso, solo ocurre que los otros derechos reales limitan la libertad de accion del propietario. Una importante forma de concrecion de la exclusividad del dominio se encuentra en la llamada facultad de excluir, consistente en el poder del dueno por el cual puede impedir a los demas el uso y goce de la cosa de que es propietario. Esta facultad comprende intromisiones juridicas y materiales. Con todo, se reconocen ciertas excepciones a la facultad de excluir: (i) El derecho de uso inocuo o inocente. Es el que se tiene en la cosa propiedad de otro para obtener un provecho sin causar al dueno perjuicio alguno o causandolo en medida insignificante. (ii) El derecho de acceso forzpso (o coactivo). Es el que se le reconoce al dueno o administrador de una cosa para entrar, transitoriamente, a una propiedad ajena, a ejecutar algun acto relativo a la utilizacion de aquel objeto. Por ejemplo, para recoger frutos caidos en el predio vecino, para reparar un muro, etc. Los arts. 620 y 943 dicen relacion con esta excepcion. (iii) Elprincipio del mal menor. En su virtud, cualquier persona puede aprovecharse de una cosa ajena para salvar otra cosa o un bien juridico de mayor valor que el dano que pueda causar. Nuestro Codigo Civil rechaza este principio en el comodato, pues el articulo 2178, advierte que el comodatario respondera aun del caso fortuito, "Cuando en la alternativa de salvar de un accidente la cosa prestada o la suya, ha 51
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preferido deliberadamente la suya." Sin embargo, si lo reconoce el art. 36 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Como puede observarse, estas excepciones son concreciones de la funcion social del dominio. En todo caso, por su entidad requieren de un criterio prudente y firme control. 4.4 Perpetuo. Significa que el dominio sobre una cosa persiste mientras subsiste la cosa misma, y por ende no se extingue por el solo transcurso del tiempo o por el no ejercicio del derecho; por lo mismo, su accion protectora, la reivindicatoria, no se extingue por el solo transcurso del tiempo. El titular puede perder el derecho y la accion cuando un tercero posee la cosa y llega a ganarla por prescripcion, teniendo lugar lo dispuesto en el art. 2517: "Toda accion por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripcion adquisitiva del mismo derecho". 5. FACULTADES (O ATRIBUTOS). La concepcion clasica, en este punto desde el Derecho Romano, asigna al propietario tres facultades fundamentales: uso (jus utendi), goce (jus fruendi) y disposicion (jus abutendi) del objeto de su dominio. 5.1 La facultad de uso significa que el propietario puede utilizar o servirse de la cosa (habitar la casa, vestir el traje, etc.). El Codigo, como su modelo frances, no menciona separadamente este atributo, lo que ha conducido a la doctrina a entender que lo incluye en la facultad de goce. Asi aparece tambien en las definiciones de usufructo (art. 764) y arrendamiento (art. 1915), en que la facultad de uso es evidente, y con mas evidencia aun aparece en la definicion del derecho real de uso (art. 811). 5.2 La facultad de goce significa que el dueno puede beneficiarse con los frutos y productos de la cosa. No obstante que el art. 643 los llama productos, la doctrina siempre ha distinguido los productos de los frutos. Estos ultimos son los que la cosa da periodicamente, ayudada o no de la industria humana y sin detrimento de la cosa fructuaria; el producto carece de periodicidad y disminuye la cosa (vease el art. 537). Con lo anterior, no resulta muy justificado recurrir a la accesion, como lo hace el Codigo (arts. 643 y sgtes.), para conferir al propietario de una cosa los frutos y productos de ella; pertenecen al dueno por la facultad de goce mencionada.
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5.3 La facultad de disposicion deriva de su caracter absoluto. Significa que el dueno puede disponer de la cosa segun su voluntad y arbitrariamente (no siendo contra la ley o el derecho ajeno). Pueden distinguirse dos manifestaciones de esta facultad: (i) Por una parte, el dueno puede disponer materialmente de la cosa, modificandola, destruyendola. (ii) Por otra, el dueno puede disponer juridicamente de la cosa, celebrando negociaciones con terceros respecto de ella, gravandola con prendas, hipotecas u otras limitaciones y, en fin, enajenandola. 6.



ESTIPULACIONES LIMITATIVAS DE LA FACULTAD DISPOSICIQN ("CLAUSULAS DE NO ENAJENAR")



DE



son las convenciones por las que el propietario de un objeto se obliga a no disponer de el, sea material o juridicamente. La estipulacion de no disponer materialmente (vgr., para preservar un bien artistico, historico, etc.) no presenta mayores dificultades, sin perjuicio de que es de rara ocurrencia. Por el contrario, la estipulacion de no disponer juridicamente (usualmente denominada "clausula de no enajenar"), si bien es de habitual aplicacion, ha sido objeto de arduo debate. En sintesis, los planteamientos antagonicos son los siguientes. Por una parte, se estima que la facultad de disposicion es de orden publico, y garantiza, en ultimo termino, la libertad de comercio y la libre circulacion de la riqueza. El establecimiento de trabas a la disposicion podria significar una alteracion substancial al sistema economico, que podria adquirir caracteres verdaderamente feudales. Para otros, en cambio, siempre debe primar la autonomia privada por la cual los particulares son libres de contratar los convenios que estimen. El Codigo, en ciertos casos, prohibe la clausula de no enajenar (arts. 1126, 1964, 2031, 2415) y en otros la permite (arts. 751, 793, 1432). Y no existe una norma que en terminos expresos y generales resuelva la discusion. El problema se ha discutido, en sintesis, en los siguientes terminos. 53
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a) Se ha sostenido la validez de estas clausulas en base a los siguientes argumentos: a.1) No hay una prohibicion expresa de caracter general, en relacion con estos pactos, y es principio establecido el que en Derecho privado se puede efectuar todo lo que no esta expresamente prohibido por la ley. a.2) Hay ocasiones en que la ley prohibe expresamente esta clausula, de donde se desprende que por lo general es posible convenirlas. a.3) si el propietario puede desprenderse del uso, goce y disposicion, caso en el que enajena la cosa, mas bien podria desprenderse de solo esta ultima facultad. a.4) Por ultimo, el Reglamento del Registro del Conservador de Bienes Raices permite precisamente inscribir, en el Registro correspondiente, "todo impedimento o prohibicion referente a inmuebles, sea conventional, legal o judicial, que embarace o limite de cualquier modo el libre ejercicio del derecho de enajenar" (art. 53, N° 3). b) En contra, se afirma que estas clausulas son nulas en razon de lo siguiente: b.1) Atentarian en contra de la libre circulacion de la riqueza, la proscripcion de trabas mas bien propias de la epoca feudal, establecida en diferentes disposiciones del Codigo y en el Mensaje, es uno de los principios fundamentales del ordenamiento juridico y puede tenerse como una norma de orden publico. b.2) si en determinados casos las clausulas de no enajenar estan expresamente permitidas, de ello cabe concluir que generalmente no se tienen por validas. b.3) El art. 1810, dando a entender tambien que solo la ley puede prohibir enajenar, dispone que pueden venderse todas las cosas cuya enajenacion no este prohibidapor ley. b.4) En cuanto a la disposicion del art. 53 del Reglamento del Conservador de Bienes Raices, como se trata de una norma reglamentaria no puede darsele eficacia en lo que no se acomode a la ley, y rechazandose estas clausulas por la ley (el Codigo), el Reglamento no podria establecerlas. sobre el punto, debe tenerse en cuenta que se ha sostenido que habiendose dictado el Reglamento en virtud de una disposicion del Codigo (art. 695), tendria fuerza de ley.
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En esta posicion, las clausulas voluntarias de no enajenar adolecerian de nulidad absoluta por falta o ilicitud del objeto (arts. 10, 1461, 1466 y 1682). c) Finalmente, hay quienes aceptan la validez de estas clausulas de no enajenar en terminos relativos; si se establecen por un tiempo no prolongado, y existiendo alguna justificacion. Se senala como importante para ello la norma del art. 1126, a contrario sensu, al que se le confiere una aplicacion general. La jurisprudencia parece aceptar la validez de la estipulacion, por tiempo determinado y prudente, y con justificado motivo. En alguna ocasion tambien se ha rechazado. En cuanto al contenido de la estipulacion, se trata de una obligation de no hacer (no celebrar acto enajenativo). supuesta su validez, si el deudor la infringe, es decir, enajena el bien de que se trata, sera aplicable el arts. 1489 y 1555. Por esto ultimo es que se ha senalado que la clausula implica una verdadera condicion resolutoria, que se cumple (opera) cuando el obligado a no enajenar, enajena. Entonces, respecto del tercero adquirente, le alcanzaran o no sus efectos, en conformidad a lo previsto en los arts. 1490 y 1491. 7.



CLASIFICACIONES DEL DERECHO DE PROPIEDAD.



7.1 En base a su titularidad, la propiedad puede ser individual, asociativa o colectiva, segun el propietario sea un particular, un grupo de individuos (formando generalmente una persona juridica, como es el caso de las cooperativas) o el Estado. 7.2 Desde el punto de vista de la naturaleza del objeto sobre el que el dominio recae, puede ser propiedad civil o comun, agraria, urbana, intelectual, minera, horizontal, etc. 7.3 En cuanto a la integridad de facultades del derecho de propiedad, puede haber propiedad plena o nuda. La primera esta provista de los atributos de uso, goce y disposicion; la segunda contiene solo el derecho de disposicion juridica del objeto en el que recae, perteneciendo a otro las facultades de uso y goce, configurandose en este un derecho de usufructo (art. 582, inc. 2°) 7.4 En cuanto a su duracion se distingue entre propiedad absoluta, que no esta sometida a duracion o termino y fiduciaria, que esta sometida al evento de traspasarse a otro si se cumple una condicion (art. 733). 55
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8.



ASPECTOS PASIVOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD.



8.1 Las obligaciones reales. Las obligaciones reales, tambien llamadas "propter rem", son aquellas que incumben al propietario o al poseedor de una cosa por el solo hecho de serlo. Presentan dos particularidades fundamentales: (1) El deudor se determina atendiendo a la persona que es propietario o poseedor de la cosa; el deudor es tal por ser dueno o poseedor de la cosa. De ahi el nombre de obligaciones propter rem, o sea, en razon o por causa de la cosa; (2) La obligacion se traspasa al sucesor particular en forma automatica: cambia el titular de la posesion o del dominio, y cambia tambien, al mismo tiempo, el sujeto pasivo de la obligacion, sin que sea necesaria ninguna estipulacion especial de transferencia o declaracion del causahabiente de hacerse cargo de la obligacion. Esta obligacion sigue a la cosa y grava a los adquirentes sucesivos, desvinculando por lo general al enajenante. Por ello, la obligacion real es una especie de obligacion "ambulatoria". Ejemplos de obligaciones "propter rem": art. 858, obligacion de contribuir, a prorrata de sus derechos, en las expensas de construccion, conservacion y reparacion del cerramiento; art. 859, acerca de los arboles medianeros; art. 942, en relacion a las acciones posesorias especiales; art. 1962, obligacion de respetar el contrato de arrendamiento. 8.2 Las cargas reales. Son aquellos gravamenes que con caracter periodico o intermitente, pero en todo caso reiterado, nacen de la ley o de un contrato y que pesan sobre el que es dueno o poseedor de una cosa, precisamente por tal razon, y pueden consistir en entregar cualquier cosa (productos de un predio, dinero), o en realizar prestaciones de naturaleza personal. Ejemplos: contribuciones o impuesto territorial sobre bienes raices, derechos de pavimentacion, el censo o canon que debe pagar el censuario (art. 2032), la obligacion de pagar los gastos comunes que tiene el dueno de un departamento, etc. 8.3 Responsabilidad por la propiedad. Aparte de las obligaciones reales, la ley impone una responsabilidad especifica al propietario de una cosa, a lo menos en dos casos: (1° Responsabilidad del dueno de un animal: arts. 2326 y 2327; y (2) Responsabilidad del dueno de un edificio: arts. 2323, 1° y 934 (si la victima es un vecino, la responsabilidad solo procedera si el dano se produce despues de notificada la querella de obra ruinosa. si el dano causado proviene de un vicio de construccion, la responsabilidad recae sobre el empresario o arquitecto que se encargo de ella (art. 2324 en relacion a la regla 3a del art. 2003). 56
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se trata de casos de responsabilidad extracontractual, especificamente de presunciones de culpabilidad por el hecho de las cosas. 9.



LA EXTINCIQN DEL DOMINIO.



El Codigo no contiene una regulacion sistematica de la materia y la doctrina nacional no le ha dedicado mucha atencion. El dominio puede extinguirse por varias causas, distinguiendose entre modos absolutos y relativos. Con los primeros desaparece el derecho (si posteriormente la cosa llega a adquirirse por un nuevo titular, la adquisicion es originaria). Con los segundos, solo cambia de titular (produciendose un traspaso). 9.1



Modos de extincion absolutos.



Los hay con y sin voluntad del dueno. Pueden mencionarse: (i) La destruction de la cosa (puede ser voluntaria o involuntaria). Juridicamente, la destruccion importa cuando la cosa pierde su funcion o rol economico. si la cosa se destruye parcialmente, o bien quedan restos de la misma, se entiende que el titular sigue siendo dueno, pero ahora de la cosa reducida o transformada. (ii) La recuperation de la libertad de los animales cautivos o domesticados (puede ser voluntaria o involuntaria). sobre la materia existen reglas especiales en el titulo de la ocupacion (arts. 608, 619, 620, 621). (iii) Las especies al parecerperdidas (es sin voluntad). Encontrarse la cosa, esta se subasta, y el subastador adquiere el dominio originariamente (arts. 632, 633, 637, 642). (iv) La incomerciabilidad sobreviviente (es sin voluntad). La hipotesis mas corriente tiene lugar cuando una cosa pasa a ser un bien nacional de uso publico, lo que generalmente tendra lugar por la via de una expropiacion. (v) El abandono (por definicion es voluntario), el cual es admisible en conformidad a los art. 12 y 624. Cuando se trata de inmuebles, por el art. 590 el Fisco adquiere el 57
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dominio originariamente y de pleno derecho por el modo de adquirir ley; si se trata de muebles, el eventual posterior adquirente adquiere el dominio, asimismo, originariamente (por ocupacion). 9.2



Modos de extincion relativos.



Tambien se puede distinguir entre la transferencia voluntaria y la que se produce con prescindencia de la voluntad del titular. En la transferencia voluntaria se incluye la tradicion con todos los titulos translaticios. En la transferencia no voluntaria habitualmente se incluyen diversas formas de accesion, la expropiacion, la prescripcion (aunque es discutible que existe una "transferencia").



III.2 LA COPROPIEDAD 1.



TERMINOLOGIA.



Tanto en la ley como en la doctrina se emplean indistintamente varios conceptos relacionados con la materia: indivision, comunidad, condominio, copropiedad. El primero, "indivision", parece ser el mas comprensivo y puede ser utilizado para referirse a los otros; y en cuanto a los dos ultimos, "condominio" y "copropiedad", se les tiene generalmente como sinonimos. Algunos autores denominan "comunidad" a la indivision sobre una universalidad juridica (como la herencia) y "copropiedad" o "condominio" a la que recae sobre especies o cuerpos ciertos. Otros entienden que la ""comunidad" es el genero indivision de cualquier derecho que pertenece a dos o mas sujetos y que se ejerce sobre un mismo objeto (comunidad de propiedad, de usufructo, de servidumbre, etc.); y la "copropiedad" o "condominid" es la especie indivision del derecho de dominio. Asi, hay comunidad cuando dos o mas sujetos tienen un derecho de identica naturaleza juridica sobre la totalidad de un mismo objeto (lo que la caracteriza es que los derechos de los comuneros sean analogos; por eso no hay comunidad entre el nudo propietario y el usufructuario, aunque sus derechos recaigan sobre la misma cosa); y hay copropiedad o condominio cuando dos o mas sujetos tiene el dominio sobre la totalidad de un mismo objeto.



58



BIENES



Facultad de Derecho UC



Cristian Boetsch Gillet



Segundo Semestre 2009



2.



NATURALEZA JURIDICA.



Dos son las grandes concepciones elaboradas para explicar la naturaleza de la comunidad y que, ordinariamente han inspirado las diferentes reglamentaciones. 2.1



Doctrina Romana.



Considera la comunidad una modalidad del dominio, en la cual cada comunero tiene una cuota-parte en la cosa comun, y, ademas, tiene derecho a la cosa en su totalidad. Cada comunero tiene una cuota que es abstracta o ideal, puesto que la cosa no se halla dividida materialmente; solo se concibe intelectualmente; es, pues, dueno exclusivo de esa cuota o fraccion intelectual de la cosa y puede ejercitar derechos sobre ella como tal. Considerada la cosa en concreto y en su totalidad, todos tienen derecho a ella, pero el derecho de cada uno esta limitado necesariamente por el concurso de los demas, de modo que ninguno puede ejercitar actos materiales o juridicos sobre ella sin el consentimiento de todos los otros. Como puede observarse, esta doctrina da primacia al derecho del individuo (es, pues, individualista), y estima a la comunidad nada mas que como una modalidad del dominio. se critica esta teoria por las contradicciones conceptuales que presenta, como la de concebir la comunidad como una forma de propiedad, siendo el dominio un derecho exclusivo. Es contradictorio un dominio exclusivo y a la vez plural, sobre todo con poderes que se extenderian a la totalidad de la cosa (recordar que uno de los atributos o caracteres del dominio es ser exclusivo, esto es, se atribuye a un titular en forma privativa, y no puede haber dos o mas propietarios sobre una misma cosa con iguales poderes sobre ella). Ademas, el derecho de propiedad permite al titular obtener del bien el maximo de utilidades, usar, gozar y disponer de el aun arbitrariamente y semejantes caracteristicas no pueden encontrarse en la copropiedad, donde el derecho de cada comunero sobre la cosa comun esta limitado por el derecho que tambien corresponde a los demas coparticipes. A tal critica de orden juridico se agrega una de orden economico: la copropiedad romanista, al ser esencialmente individualista, permite a cada cual disponer de su cuota; y por otra parte, entrabar en los demas la utilizacion de la cosa; con ambas facultades, disminuye ostensiblemente la productividad de los bienes comunes. 2.2



Doctrina Germanica. 59
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Abandona la nocion de propiedad exclusiva, y hace predominar el derecho del grupo por sobre el del individuo. Segun esta concepcion, la comunidad es una propiedad colectiva,. llamada tambien "de manos juntas" o "en mano comun" (gesammte hand), en que el objeto pertenece a todos los comuneros considerados colectivamente, como un solo titular. De esta manera, no se tienen derechos sobre cuota; todos tienen un derecho de goce sobre el objeto, cualitativamente igual, pero parcial, porque esta limitado por el derecho de los demas; se llega a negar a los comuneros, incluso, la accion para pedir la particion de la cosa comun. 3. 3.1



LA COMUNIDAD EN EL CODIGO CIVIL CHILENO. Naturaleza juridica de la comunidad.



La doctrina nacional estima que el Codigo Civil Chileno adopta, fundamentalmente, la doctrina romana. se concluye asi por los antecedentes considerados para su elaboracion y por el contenido de varios preceptos, en virtud de los cuales se reconoce la nocion de cuota y permiten al comunero celebrar respecto de ella diversos actos, sin el consentimiento de los otros. Y la nocion de cuota es rasgo distintivo de la concepcion romana. 3.2



Regulation.



A diferencia de algunos precedentes legislativos, el Codigo chileno dedica un titulo especial a la comunidad, a la que trata como cuasicontrato, regulandola, en consecuencia, en el libro de las obligaciones (arts. 2304 y sgts., inspirados directamente en ensenanzas de Pothier) y no en el de los bienes, como acontece con otras codificaciones. En dicho titulo se regulan los derechos, obligaciones y responsabilidades de los comuneros. Hay, ademas, muchas disposiciones relativas a ella, diseminadas a traves del Codigo. Deben tenerse presentes, asimismo, las reglas sobre la particion de bienes hereditarios (arts. 1317 y sgts.), las que, no obstante su ubicacion, tienen aplicacion general en virtud de disposiciones expresas (arts. 1776, 2115, 2313). En todo caso, debe advertirse que el legislador no favorece el estado de indivision porque constituye fuente permanente de discordia entre los comuneros en el aprovechamiento de la cosa comun; inhibe las posibilidades de inversiones y mejoras, por la incertidumbre sobre la suerte definitiva del objeto; impide, en fin, la libre circulacion de esos bienes comunes. El Codigo dispone, en el mismo sentido que la particion
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de la cosa comun "podra siempre pedirse" (art. 1317, de donde se deriva que la accion de particion es imprescriptible). 3.3



Administration de la cosa comun.



El Codigo guardo silencio sobre la administracion de la cosa comun, probablemente por estimar a la comunidad como una situacion transitoria, a la que se pondra termino tan pronto como se subsane algun impedimento; textos posteriores han remediado en parte la deficiencia (Ley 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria; CPC., arts. 653, 654 y 655; etc.). Aunque no este establecido expresamente, se entiende que en el Derecho chileno rige tambien el llamado "derecho a veto" o "jusprohibendi": como la concepcion romana de la comunidad postula que cada comunero es dueno de su cuota, resulta que ninguno, ni la mayoria, puede adoptar decisiones sobre la administracion de la cosa comun (menos, por cierto, sobre actos dispositivos), sino que tan solo la unanimidad de los comuneros. En otros terminos, cualquiera puede oponerse a que en la cosa se ejecuten actos juridicos o materiales. Cualquiera puede prohibir que se ejecuten. Asi, el jus prohibendi consiste en la facultad que cada comunero tiene de impedir las actuaciones de otros en la cosa comun, reconocido por el art. 2081 N°1. La doctrina ha acudido a diversos mecanismos para intentar sortear el inconveniente del jus prohibendi, que impone la unanimidad, entre los que pueden mencionarse: el considerar al comunero que actua, como un agente oficioso de los demas (2286); y la llamada doctrina del mandato tacito y reciproco. Conforme a esta doctrina, se entiende que entre los comuneros existe un mandato que es tacito (no formulado expresamente) y que es reciproco (cada uno lo ha recibido de los demas), con el cual cualquiera puede efectuar actos de administracion de la cosa comun. En Chile, la jurisprudencia ha recurrido a esta doctrina en diversas ocasiones, para confirmar actos de administracion, manifestando que como soporte legal de este mandato, estan los arts. 2305 y 2081 (comunidad en relacion con la sociedad). 4.



FUENTES DE LA INDIVISION.



La comunidad puede tener por causa un hecho, un contrato o la ley. a) El hecho mas frecuente que da nacimiento a una comunidad es la muerte del causante, que origina la comunidad hereditaria, cuando hay dos o mas herederos. 61
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b) La indivision nace de un contrato, si dos o mas personas adquieren en comun una cosa por cualquier titulo de dominio seguido de la tradicion o si el dueno exclusivo de un bien se desprende de una cuota de su dominio cediendosela a una o mas personas. c) Entre los casos de indivision que tienen por fuente un texto legal, puede citarse el de los bienes afectos al uso comun en los edificios o conjuntos habitacionales acogidos a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria; la medianeria; las servidumbres. 5. 5.1



CLASES DE INDIVISIQN. Segun el objeto sobre el que recae.



Conforme a este criterio, puede haber universalidad o sobre una cosa singular.



comunidad



sobre



una



Si bien esta es la unica clasificacion que reconoce el Codigo (arts. 1317 y 2304), la misma ha dado lugar a intensos debates doctrinales. a) En cuanto a la clase de universalidades sobre las que puede haber comunidad. Hay quienes entienden que puede haber comunidad tanto en universalidades de hecho como en universalidades de derecho (o juridica). Y de estas ultimas senalan, como ejemplos, la herencia (que es el ejemplo que menciona el art. 2306). Discutiblemente se agregan la que queda al disolverse la sociedad conyugal, la que queda al disolverse una sociedad civil o comercial y, en general, cada vez que la comunidad recae sobre un patrimonio o masa de bienes con activo y pasivo propios. En contrario se ha sostenido que siendo un rasgo distintivo de las universalidades juridicas el que tengan un pasivo, en Chile no puede haber comunidad sobre universalidades juridicas, porque, en virtud de lo dispuesto en los arts. 1354 y 2306, habiendo dos o mas comuneros, el pasivo esta siempre, por el solo ministerio de la ley, dividido entre los coparticipes. b)



En cuanto a los efectos de la adjudicacion.



La generalidad de la doctrina nacional tiene aceptado que el Codigo chileno ha seguido la nocion romana de la comunidad. Pues bien, conforme a esa concepcion, en la particion de la comunidad, se le asigna a la adjudicacion un efecto atributivo. La comunidad puede terminar por varias causales (art. 2312). Una es la particion. Ella puede efectuarse: por acuerdo entre los comuneros; por 62
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juez partidor, o por decision del causante (cuando la comunidad es de origen hereditario). La particion es el conjunto de actos tendientes a distribuir los bienes comunes entre los comuneros en proporcion a sus cuotas. La adjudicacion es el acto por el cual el comunero recibe un bien determinado de la comunidad, en pago de su cuota. Conferir efecto atributivo a la adjudicacion significa resolver que cuando a un comunero se le adjudica un bien, el es dueno de ese objeto desde el dia de la adjudicacion. Constituye, pues, titulo traslaticio de dominio; al entregarle la cosa al comunero, se configura una enajenacion (la adjudicacion "atribuye dominio"). El efecto atributivo se opone al efecto declarativo de la adjudicacion, por el cual se considera que el adjudicatario es dueno del objeto adjudicado desde el dia en que se origino la comunidad y, reciprocamente, se estima que nunca tuvo derechos en los demas bienes, que se adjudican a otros comuneros (la adjudicacion "declara" un dominio ya existente). Entonces, la adjudicacion no es titulo traslaticio ni constituye enajenacion. La importancia de optar por una u otra alternativa se puede observar en las enajenaciones o gravamenes celebrados con terceros, por uno solo de los comuneros, durante la indivision. Por ejemplo, uno de ellos (sin acuerdo de los otros) constituye un usufructo sobre un objeto de la comunidad; y despues, ese bien le es adjudicado a el (al que constituyo el usufructo). Con el efecto atributivo, el usufructo fue constituido por quien no era dueno, porque lo es solo desde la particion. Con el efecto declarativo, lo constituyo el dueno, pues lo es desde que se origino la comunidad. En este punto, el Codigo chileno opto. se aparto aqui de la concepcion romana y consagro el efecto declarativo de la adjudicacion (art. 1344; el art. 718 senala el mismo efecto para la posesion). c)



En cuanto a la comunicacion entre la cuota y el bien comun.



Cuando la comunidad recae sobre una universalidad surge un problema que merece una referencia especial, por el alcance practico que deriva de su solucion; el de si existe o no comunicacion entre la cuota y los bienes que integran la universalidad. La concepcion romana indica, en cuanto a la relacion entre la cuota y los bienes que integran la universalidad, que los mismos se encuentran comunicados. Esta comunicacion existe en dos sentidos. Por un lado, significa que la cuota en la universalidad se aplica o imprime en cada uno
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de los bienes que la integran y en cada parte de ellos (asi, si en la comunidad existen un automovil, una casa y un fundo, cada comunero tiene una cuota en el automovil, en la casa y en el fundo). Y, por otro, significa que la naturaleza de los bienes queda impresa, o se refleja, en la cuota, de modo que la naturaleza de esta sera la que tengan aquellos (asi, con referencia a la distincion de bienes en muebles e inmuebles, si en la comunidad hay solo muebles, la cuota es mueble; si solo hay inmuebles, es inmueble, y si hay de ambas clases, es mixta). En este punto el Codigo chileno no expreso alternativa. ^Acogio la comunicacion entre la cuota y los bienes, o no? La doctrina nacional dominante, admitiendo que el Codigo chileno se inspira en la concepcion romana, estima que no se ha seguido, sin embargo, hasta este punto; se sostiene que no se produce la comunicacion de la cuota a los distintos bienes; el derecho de cada comunero recae sobre el todo comun, abstractamente considerado, no sobre las cosas o partes materiales del mismo. Por ejemplo, si A y B son unicos herederos de una persona que dejo un fundo y una casa, cada heredero es dueno de la mitad de la herencia, pero no es dueno de la mitad del fundo ni de la mitad de la casa. Como argumentos de tal conclusion se senalan, principalmente: el art. 1909, por el que el cedente del derecho de herencia no responde de la existencia de bienes determinados, sino solo de su calidad de heredero, que se justifica precisamente porque su derecho recae nada mas que sobre la universalidad, no recae en ningun bien en particular; el art. 686, que ordena la inscripcion del dominio y de otros derechos reales cuando recaen sobre inmuebles, no menciona al derecho real de herencia, lo que se debe a que, por recaer sobre una abstraccion, no es inmueble (ni mueble); el efecto declarativo de la adjudicacion, establecido expresamente en el Codigo (art. 718 y 1344), opuesto al efecto atributivo que tenia en Roma, seria tambien contrario a la comunicacion. Las consecuencias de cada alternativa son de evidente importancia. si no se produce la comunicacion, la cuota no participa del caracter de los bienes que componen la comunidad. Con ello, escapa a la clasificacion de los bienes en muebles e inmuebles. Esto, a su vez, trae varias consecuencias; por ejemplo: si se enajena la cuota, su tradicion no requerira de inscripcion conservatoria, ya que ella esta establecida para la enajenacion de inmuebles y la cuota no lo es, por mas que haya inmuebles en su contenido concreto, y bastara, por lo mismo, cualquiera de las formas de tradicion de los muebles, del art. 684, que constituye la regla general; si el indivisario es incapaz, para enajenar su cuota no se requiere de las formalidades habilitantes prescritas para enajenar bienes raices suyos.
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si la comunicacion es admitida, transforman en las inversas.



las



consecuencias



anotadas



se



Como es claro, si la comunidad recae sobre una cosa singular, no hay duda de que la cuota de cada uno se radica en el unico objeto de la comunidad y, por tanto, participa de su caracter (art. 580). En consecuencia, los actos sobre la cuota estaran sometidos a las reglas de los actos sobre el respectivo objeto. si es un inmueble, la tradicion de la cuota requerira inscripcion, la enajenacion de la cuota perteneciente a un incapaz necesitara de las correspondientes formalidades habilitantes, podra rescindirse por lesion enorme si se cumplen los demas supuestos, etc. 5.2



Segun su origen.



Como se vio, la comunidad puede derivar de un hecho (como ocurre con la comunidad hereditaria, que nace con el hecho de la muerte del causante); de la voluntad del titular (dos o mas personas adquieren en comun un bien determinado, o un propietario enajena una cuota), o de la ley (como en la medianeria, las servidumbres, la propiedad horizontal). 5.3 Segun su duracion. Pueden ser temporales o perpetuas. Las comunidades temporales, que por regla general son indeterminadas en el tiempo, pueden tener duracion determinada en virtud del denominado "pacto de indivisidn", el cual, por la adversidad legal a la comunidad, esta sujeto a limitaciones (art. 1317). De este modo, si no se ha celebrado un pacto, la regla es que la particion se puede pedir en cualquier tiempo (art. 1317). Las comunidades perpetuas las establece la ley, aunque en el fondo derivan mas bien de la naturaleza misma de las cosas, como es el caso de la comunidad que tiene lugar en la propiedad horizontal, la medianeria, etc. 6.



LA CUOTA.



Con la concepcion romana, en nuestros textos los derechos y obligaciones de los comuneros en la cosa comun se precisan a traves de la nocion de cuota o cuota-parte. Es la porcion ideal, determinada o determinable, que cada comunero tiene en el objeto de la comunidad. Estas cuotas pueden se iguales o desiguales; a falta de prueba en contrario, han de entenderse iguales (arts. 1098, 2307). se expresan
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generalmente en fracciones o porcentajes (un tercio, un cuarto, veinte por ciento, etc.). El comunero puede vender o ceder libremente su cuota, por acto entre vivos (por ej., arts. 1320, 1812) o por causa de muerte (art. 1110); puede reivindicarla (art. 892); puede hipotecarla (2417); puede ser embargada (art. 524 C.P.C.). Ello sin perjuicio de los actos materiales que los comuneros pueden ejecutar en la cosa comun (arts. 2305 y 2081), pudiendo cualquiera pedir el cese del goce gratuito que de la cosa comun hace otro comunero. 7.



LA COPOSESIQN.



La coposesion es a la posesion, en los hechos, lo que la copropiedad es a la propiedad en el Derecho. La coposesion tiene lugar cuando dos o mas personas detentan con animo de dueno, poseen, un mismo objeto. El Codigo admite la posibilidad en a lo menos dos normas: (i) el art. 687, en cuanto dispone que "si por un acto de particion se adjudican a varias personas los inmuebles o parte de los inmuebles que antes se pose/an proindiviso, el acto de particion relativo a cada inmueble o cada parte adjudicada se inscribira en el Registro Conservatorio en cuyo territorio este ubicado el inmueble"; (ii) el art. 718, que indica que "Cada uno de los participes de una cosa que se pose/a proindiviso, se entendera haber poseido exclusivamente la parte que por la division le cupiere, durante todo el tiempo que duro la indivision. Podra pues anadir este tiempo al de su posesion exclusiva, y las enajenaciones que haya hecho por si solo de la cosa comun y los derechos reales con que la haya gravado, subsistiran sobre dicha parte si hubiere sido comprendida en la enajenacion o gravamen. Pero si lo enajenado o gravado se extendiere a mas, no subsistira la enajenacion o gravamen contra la voluntad de los respectivos adjudicatarios." siguiendo los principios posesorios, el animo de dueno debe inspirar a todos los coposeedores, aunque algunos no detenten materialmente la cosa que en comun se posee; basta con que uno de ellos la posea a nombre de otros. Al igual que en la posesion, la coposesion puede o no ir acompanada del dominio; cuando ello no acontece, la coposesion adquiere especial importancia, pues con ella se podra adquirir el dominio por prescripcion. Finalmente, se ha discutido si entre los comuneros coposeedores puede haber prescripcion, materia que se tratara a estudiar la prescripcion. 8.
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Las exigencias del desarrollo urbano, la escasez del suelo, la necesidad de limitar la excesiva extension de las ciudades y una multitud de otros factores, han originado e incrementado la construccion de edificaciones de altura, en algunas urbes con caracteres inusitados. Ciertamente, tales construcciones implican su propiedad entre distintos titulares, que utilizan partes de ella con exclusividad. La copropiedad inmobiliaria, tambien denominada "propiedad horizontal", es un regimen de propiedad en el cual se es titular del dominio exclusivo sobre determinada unidad de un edificio o sector del suelo, y codueno de modo permanente y en principio irrenunciable de elementos comunes, indispensables a la existencia y disfrute de aquella. Los problemas y particularidades que esta situacion trae consigo han provocado la aparicion de la correspondiente legislacion. En Chile, el cuerpo legal fundamental es la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria (D.O. de 16 de Diciembre de 1997) cuyo art. 48 derogo la Ley N° 6071 sobre propiedad horizontal (D. O. de 16 de Agosto de 1937). Una sintesis de esta reglamentacion puede formularse en los siguientes terminos: a) Los diversos pisos de un edificio y los diversos departamentos de un piso pueden pertenecer a distintos propietarios; el regimen es posible incluso respecto de construcciones de un solo piso. b) Se entiende que cada propietario es dueno exclusivo de su piso o departamento y comunero de los llamados bienes comunes. c) son bienes comunes los necesarios para la existencia, seguridad y conservacion del edificio y los que permiten el uso y goce de la propiedad exclusiva; la ley senala algunos (el terreno, muros exteriores y soportantes, etc.). De la enumeracion legal se desprende que son tantos, que el propietario mas bien tiene derecho a la exclusividad o privacidad del uso y goce de lo que encierra su piso o departamento. d) El derecho del comunero sobre los bienes comunes es proporcional al valor del piso o departamento; y en la misma proporcion debe contribuir en los gastos, salvo acuerdo distinto. e) Los derechos sobre los bienes comunes son inseparables del dominio, uso y goce del respectivo piso o departamento; cualquier negociacion sobre estos alcanza a aquellos.



67



BIENES



Facultad de Derecho UC



Cristian Boetsch Gillet



Segundo Semestre 2009



f) se puede hipotecar o gravar el piso o departamento libremente, sin consentimiento de los demas copropietarios. g) se senalan normas sobre la administracion del edificio y de relaciones de vecindad. En cuanto al fin de la propiedad horizontal, se establece la indivisibilidad perpetua. Mientras existe el edificio, ninguno de los copropietarios podra pedir la division del suelo y demas bienes comunes. 9.



EXTINCION DE LA COMUNIDAD.



El art. 2312 senala las causales de extincion de la comunidad: (a) Por la reunion de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona; (b) Por la destruccion de la cosa comun; y (c) Por la division del haber comun. El art. 1317 autoriza a los comuneros a solicitar la particion en cualquier momento; es decir, nadie esta obligado a permanecer en la indivision. De ahi que la accion de particion sea imprescriptible. Sin embargo, hay casos excepcionales en que no puede hacerse uso de este derecho: (i) Cuando se ha pactado la indivision por un plazo que no puede exceder de los 5 anos, sin perjuicio de renovarlo si asi consienten todos los comuneros; (ii) Los casos de indivision forzada, como en la Copropiedad inmobiliaria o tratandose de las tumbas o mausoleos, o los senalados en los articulos 1728 y 1729, a proposito de la sociedad conyugal; o tratandose de la propiedad fiduciaria, mientras penda la condicion.



IV. LOS MODOS DE ADQUIRIR IV.1 ASPECTOS GENERALES 1. SISTEMAS DE ADQUISICION DEL DOMINIO.



Para la transferencia de bienes por un acto entre vivos, se han configurado diversos sistemas, entre los que destacan el de la "dualidad titulo-modo", y el denominado sistema consensual. 1.1



Sistema de la Dualidad Titulo-Modo.
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Con precedentes del Derecho Romano, en muchas legislaciones, entre ellas la nuestra, para la transferencia del dominio y demas derechos reales, y aun personales, se exige la concurrencia de dos elementos juridicos; un titulo y un modo de adquirir (y por ello se habla de la "dualidad titulo-modo"). Titulo es el hecho o acto juridico que sirve de antecedente para la adquisicion del dominio. Modo de adquirir es el hecho o acto juridico que produce efectivamente la adquisicion del dominio. Con el solo titulo no se adquiere el dominio de las cosas, de el nace solamente un derecho personal, el derecho de exigir que posteriormente se transfiera el dominio por el obligado, mediante el correspondiente modo de adquirir. Ejemplo: perfeccionado el contrato de compraventa, el comprador aun no es dueno de la cosa comprada ni el vendedor la ha hecho ajena; con el contrato, el vendedor se ha obligado a transferirla al comprador; posteriormente, el dominio se transfiere cuando el vendedor efectua al comprador la entrega o tradicion de la cosa vendida. 1.2



Sistema Consensual.



Frente al sistema de la dualidad, se conoce el sistema consensual o del efecto real del contrato, en cuya virtud el solo titulo es suficiente para producir la transferencia del dominio, sin necesidad de recurrir al modo. El Codigo Civil frances sigue esta tendencia y establece que la propiedad se transfiere y adquiere por el solo efecto del contrato. La tradicion pierde su calidad de modo de adquirir, representa solo la ejecucion de la obligacion del vendedor de poner la cosa a disposicion del comprador (de ahi que se hable de "efecto real del contrato"). 1.3



Sistema del Codigo Civil Chileno.



Como se adelanto, nuestro Codigo adopto el sistema denominado romano, del titulo y modo, o del efecto personal del contrato. Configuran el sistema, fundamentalmente, los arts. 588 (que enumera los "modos de adquirir"), y los arts. 670 y 675 (en el primero se indica que "La tradicion es un modo de adquirir el dominio", y en el segundo se agrega que "Para que valga la tradicion se requiere un t/tulo translaticio de dominio, como el de venta, permuta, donacion, etc."). En todo caso, desde ya se debe advertir que este sistema no se da con absoluta pureza en nuestro sistema, pues hay casos en que se le da un efecto real al contrato, como ocurre con la transferencia de bienes incorporales.
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2.



RESERVA LEGAL Y ENUMERACION.



Conforme al art. 19 N° 24 de la CPR, solo la ley puede establecer los modos de adquirir el dominio. Sobre la materia, el art. 588 del Codigo los modos de adquirir son los siguientes: (i) la tradicion; (ii) la ocupacion; (iii) la accesion; (iv) la sucesion por causa de muerte; y (v) la prescripcion. A ellos debe agregarse la propia ley (no mencionada por el art. 588), pues en ciertos casos opera como tal: por ejemplo, el usufructo legal del padre o madre sobre los bienes del hijo no emancipado y el del marido sobre los bienes de la mujer (art. 810); de la misma forma, la jurisprudencia ha declarado reiteradamente que una ley de expropiacion sirve de titulo y modo de adquirir el bien expropiado. 3. 3.1



CLASIFICACIONES. Originarios y



derivativos. El modo es originario si permite adquirir la propiedad independientemente del derecho de un antecesor; asi ocurre en la ocupacion, accesion, prescripcion. El modo es derivativo si por el se adquiere el dominio que es traspasado de otro titular que por ello es el antecesor; pertenecen a esta clase la tradicion y la sucesion por causa de muerte. La distincion tiene importancia para determinar el alcance y caracteristicas del derecho del adquirente. si se adquirio el dominio por un modo originario, bastara examinar el acto o hecho que configura el modo y la cosa sobre que recae. si se ha adquirido, en cambio, por un modo derivativo, sera preciso examinar ademas los derechos que tenia el antecesor, pues "nadie puede transferir mas derechos de los que tiene". Asi entonces, si el tradente, por ejemplo, no era dueno de la cosa cuya tradicion efectua, no adquiere el dominio el adquirente (art. 682); igualmente, si la cosa estaba gravada, el adquirente (o el heredero, en la sucesion por causa de muerte) la adquiere con tales limitaciones. 3.2



A titulo universal y a titulo singular.



se clasifican asi segun se puedan adquirir con ellos universalidades juridicas o bienes determinados.
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La ocupacion y la accesion permiten adquirir solo bienes especificos; son modos de adquirir a titulo singular. Por la sucesion por causa de muerte se pueden adquirir bienes determinados (legados de especie o cuerpo cierto) y universalidades (herencias). La tradicion y la prescripcion son modos de adquirir generalmente a titulo singular, pero excepcionalmente lo son tambien a titulo universal (ello ocurre cuando un heredero transfiere su derecho de herencia y cuando un heredero aparente llega a adquirir por prescripcion la herencia de que esta en posesion). 3.3



Por acto entre vivos y por causa de muerte.



segun presuponga o no la muerte del titular del derecho para que el modo opere. La clasificacion tiene lugar debido precisamente a la existencia de un modo de adquirir que se configura a la muerte del causante, la denominada sucesion por causa de muerte; todos los demas son modos de adquirir por actos entre vivos. 3.4



A titulo gratuito y a titulo oneroso.



segun signifiquen o no una contraprestacion pecuniaria para el adquirente. Pertenecen a la primera clase la ocupacion, la accesion, la prescripcion y la sucesion por causa de muerte. La tradicion puede revestir uno u otro caracter segun el titulo que le sirve de antecedente; si ese antecedente es un acto gratuito (como una donacion), sera un modo a titulo gratuito, y si es un acto oneroso (como una compraventa), lo sera a titulo oneroso. 4. AMBITO DE APLICACIQN. Si bien se ha hecho referencia a los modos de adquirir el dominio, mediante ellos tambien se pueden adquirir otros derechos reales y aun derechos personales. Hay algunos modos que sirven para adquirir cualquier derecho real o personal, como el dominio, el usufructo, servidumbres, creditos, etc. Tales modos son la tradicion y la sucesion por causa de muerte. Dentro de los derechos reales, hay modos que se aplican a todos y otros que se aplican solo a determinados derechos reales. Asi, la ocupacion y la accesion son modos que se aplican solo al dominio. La prescripcion en cambio sirve para adquirir todos los derechos reales, menos las servidumbres discontinuas e inaparentes.
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Por medio de la ocupacion, pueden adquirirse las cosas corporales muebles, ya que los inmuebles que carecen de dueno, pasan a poder del Estado (art. 590). La accesion tiene un campo de aplicacion mas extenso que la ocupacion, pues permite adquirir cosas corporales muebles e inmuebles. Por la prescripcion, se extiende aun mas la posibilidad de adquisicion: en efecto, por medio de ella se pueden adquirir no solo las cosas corporales, sean muebles o inmuebles, sino tambien las cosas incorporales, pero restringidas a los derechos reales, con excepcion de las servidumbres discontinuas e inaparentes (art. 882). La prescripcion entonces, no permite la adquisicion de derechos personales y de las servidumbres indicadas. La tradicion permite adquirir todas las cosas corporales, muebles e inmuebles, y todas las incorporales, sean derechos reales o personales. Excepcionalmente, no pueden adquirirse por tradicion los derechos personalisimos, cuando el tradente sea el titular de los mismos, porque tales derechos son inalienables. sin embargo, si pueden adquirirse por tradicion, cuando se constituya un derecho real de uso o de habitacion. Dicho en otras palabras, cuando nazca el derecho real, opera la tradicion. Despues, ya no puede operar, pues el derecho es personalisimo. Por ultimo, por medio de la sucesion por causa de muerte se pueden adquirir no solo las cosas corporales e incorporales, sino tambien las universalidades juridicas, esto es, todo el patrimonio transmisible de una persona. Excepcionalmente, no pueden adquirirse por este modo los derechos intransmisibles (por ejemplo, los derechos que tenia el comodatario a consecuencia del contrato de comodato, pues este se extingue con la muerte de aquel; o el derecho real de usufructo, que se extingue con la muerte del usufructuario). Excepcionalmente, es posible adquirir universalidades juridicas por medio de la tradicion y de la prescripcion: ello sucede tratandose del derecho de herencia. 5.



SE PUEDE ADQUIRIR POR UN SOLO MODO.



No es posible adquirir un bien por dos o mas modos. La aplicacion de uno de ellos hace innecesario otro; asi como no se puede hacer lo hecho, no se puede adquirir tampoco lo ya adquirido. Diversas sentencias de la Corte suprema y de las Cortes de Apelaciones han declarado que "si bien se puede poseer una cosa por varios titulos, el dominio se adquiere por uno solo, y en consecuencia, basta un modo de 72
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adquirir; no pueden concurrir varios respecto de unos mismos bienes. No puede pretenderse que se reunan dos titulos, como venta y prescripcion, y dos modos de adquirir, tradicion y prescripcion, relativamente a un mismo bien. Y asi, para adquirir las cosas heredadas o legadas, es suficiente la sucesion por causa de muerte; la tradicion no es necesaria." 6.



LA EXIGENCIA DEL TITULO EN TODOS LOS MODOS DE ADQUIRIR.



En doctrina se debate si es necesaria la concurrencia de un titulo en todos los modos de adquirir o solo en algunos. Es claro que cuando de la tradicion se trata, se exige un titulo traslaticio de dominio para que opere (art. 675). Pero, cuando se trata de los demas modos ^es tambien necesario un titulo precedente? Algunos autores dicen que aun cuando no hay preceptos que lo establezcan para los demas modos, ello es asi por varias disposiciones legales, entre las que se mencionan principalmente los arts. 703 y 951 y sgtes. En la primera se dispone que la ocupacion, accesion y prescripcion son titulos constitutivos de dominio, y en la ultima, que cuando se adquiere por sucesion por causa de muerte, el titulo es el testamento o la ley, segun si la sucesion sea testamentaria o intestada. En los modos de ocupacion, accesion y prescripcion el t/tulo se confundir/a con el modo. Otros entienden que el t/tulo se exige solo cuando opera la tradicion, como lo dispone expresa y excepcionalmente el art. 675. Cuando el art. 703 menciona los titulos constitutivos, calificando de tales a los tres modos de adquirir senalados, los esta refiriendo no al dominio, sino a la posesion; alli son titulos para poseer (cuando, por falta de requisitos u otras circunstancias, no funcionan como modos de adquirir). si se rechazara la existencia de estas dos funciones diferentes sosteniendo que siempre la ocupacion, accesion y prescripcion son titulo y modo, se llegaria a la incongruencia de que quien empieza a poseer seria ya dueno.



IV.2 LA OCUPACIQN 1.



CONCEPTO.



La ocupacion es un modo de adquirir el dominio de las cosas corporales muebles que no pertenecen a nadie, mediante la aprehension material de ellas, acompanada de la intencion de adquirirlas, supuesto que la
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adquisicion de esas cosas no esta prohibida por las leyes patrias ni por el Derecho internacional. se encuentra regulado en los arts. 606 a 642. 2.



ELEMENTOS.



Del concepto enunciado puede observarse que son dos sus elementos: (i) aprehension material e (ii) intencion de adquirir el dominio. Ambos elementos, fisico y psiquico, deben concurrir copulativamente. De ahi que no es posible que quienes carecen de voluntad, como los dementes y los infantes, puedan adquirir por este modo. 3.



REQUISITOS.



Para que la ocupacion opere como modo de adquirir requiere de la concurrencia de los siguientes requisitos: a)



Que la cosa aprehendida carezca de dueno.



Son las denominadas res nullius. Puede tratarse de cosas que nunca han tenido propietario (como los llamados por el Codigo animales bravios), o que han tenido dueno, pero dejaron de tenerlo (como los animales domesticados que recobran su libertad natural), y las que han sido abandonadas por su dueno al primer ocupante, llamadas res derelictae (las monedas que se arrojan a la multitud es el ejemplo clasico). Como se requiere una cosa sin dueno, en virtud del art. 590 del Codigo resulta que este modo de adquirir el dominio en Chile solo se aplica a los bienes muebles. si la aprehension con animo de adquirir la cosa para si recae sobre una cosa que tiene dueno, no operara la ocupacion como modo de adquirir el dominio, pero permitira al ocupante entrar en posesion de la cosa, y podra llegar a adquirir el dominio por otro modo, despues de un tiempo: la prescripcion. b) La adquisicion no este prohibida por las leyes o el Derecho Internacional. Asi, por ejemplo, los animales que segun las leyes chilenas pueden ser adquiridos por la caza o la pesca, no pueden serlo en la epoca en que las leyes u ordenanzas respectivas prohiban la caza o pesca de determinadas especies. El art. 622 hace una referencia general a lo anterior. En el ambito del Derecho internacional, se prohibe por ejemplo el pillaje, o sea, la apropiacion individual que hace, no el Estado enemigo, 74
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sino un soldado o particular de este, respecto de los bienes de propiedad particular de los vencidos. c)



Aprehension material de la cosa con intencion de adquirirla.



Dentro de este requisito debemos distinguir dos elementos: la aprehension material y el animo de adquirir el dominio. El primero de estos elementos es material, real o de hecho; el segundo es un elemento intencional. La aprehension material puede ser real o presunta. Es real, cuando efectivamente el individuo toma la cosa; es presunta o inminente, cuando a pesar de no haber efectivamente aprehension material, el individuo ejecuta actos que ponen de manifiesto su intencion de adquirir la cosa, como el cazador que hiere a su presa de manera que no puede escaparse y va tras su busca o como aquel que buscando un tesoro lo pone a la vista. Ambos elementos, fisico y psiquico, deben concurrir copulativamente. La aprehension material no puede faltar, porque todo modo de adquirir es un hecho, y es la aprehension precisamente el hecho al que la ley le atribuye el efecto de adquirir el dominio; tampoco puede estar ausente el animo, y por esa razon los dementes y los infantes, que carecen de voluntad, no pueden adquirir por ocupacion: faltaria el elemento intencional (del art. 723, 2°, se podria desprender que los impuberes que dejaron de ser infantes serian habiles para adquirir por ocupacion). 4.



REGLAS PARTICULARES.



El Codigo da un variado conjunto de reglas para especies de distinta naturaleza, susceptibles de adquirirse por ocupacion. 4.1



Ocupacion de cosas animadas.



Opera a traves de las caza y la pesca. El legislador clasifica las cosas animadas en el art. 608: animales bravios o salvajes, domesticos o domesticados. De este articulo, se concluye que solo pueden adquirirse por medio de la caza o la pesca, los animales bravios y los domesticados cuando, saliendo de la dependencia o amparo del hombre, vuelven a su condicion de animales bravios o salvajes (arts. 619, 620, 621, 623). Los arts. 609 y 610 establecen reglas relativas a la caza: (i) Se puede cazar en tierras propias; (ii) No se puede cazar en tierras ajenas, salvo con permiso del dueno o salvo que no estuvieren cercadas, plantadas o cultivadas. Pero ni aun en este ultimo caso se podra cazar, si el dueno prohibio expresamente la caza y notifico la prohibicion. Dicha notificacion puede hacerse a los interesados personalmente o por medio de avisos en los diarios, o por carteles colocados en los accesos al respectivo predio; (iii) si se caza en tierras ajenas sin permiso del dueno, en los casos en que es obligatorio obtenerlo, establece la ley dos efectos: (a) Lo cazado 75
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quedara para el dueno del terreno; (b) El cazador debera indemnizar al dueno del terreno todos los perjuicios ocasionados. Por su parte, los arts. 611 al 616 establecen diversas reglas relativas a la pesca. El art. 611 se remite a la legislacion especial sobre la materia. Conforme al art. 17° de la Ley numero 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, para solicitar autorizacion de pesca en el Mar Territorial, el solicitante, de ser persona natural, debera ser chileno o extranjero que disponga de permanencia definitiva; si el solicitante fuere una persona juridica, debera estar legalmente constituida en Chile. Dicha ley regula todo lo relativo a los permisos de pesca, concedidos por la subsecretaria de Pesca, en los cuales se especifica la embarcacion, las especies que pueden pescarse y la zona geografica en la que se puede operar. El art. 612 autoriza a los pescadores para un uso limitado de las playas del mar; el art. 613 los autoriza para hacer uso de las tierras contiguas a la playa, hasta una distancia de 8 metros; no podran sin embargo tocar las construcciones alli existentes, ni atravesar las cercas o introducirse en las arboledas, plantios o siembras que alli hubiere. El art. 614 establece limitaciones a los duenos de las tierras contiguas a la playa, en la zona de 8 metros indicada: deben dejar trechos suficientes y comodos espacios entre los edificios, cercas o cultivos, para las labores propias de los pescadores. El art. 615 prohibe a los que pesquen en rios y lagos usar los edificios o cultivos o atravesar las cercas existentes en las riberas. sin embargo, el DFL numero 34 de 1931, permite a los que pesquen en rios y en lagos de uso publico (art. 597), ocupar en las faenas de pesca las riberas, hasta una distancia de 5 metros. El art. 616 hace aplicables a la pesca en aguas ajenas, las normas relativas a la caza del art. 610. Por su parte, el art. 622, aplicable a la caza y la pesca, establece que dichas actividades estaran sujetas a las ordenanzas especiales que se dicten sobre estas materias, de manera que no se podra cazar o pescar sino en lugares, en temporadas y con las armas y procedimientos que no esten prohibidos. Los arts. 617 y 618 aplicables a la caza y a la pesca, establecen normas relativas a la captura de los animales bravios o salvajes. El art. 617 establece que se entiende que el cazador o pescador se apodera del animal bravio y lo hace suyo: (i) Desde que lo hiere gravemente, de manera que no le sea facil escapar y siempre y cuando siga persiguiendolo; o (ii) Desde que el animal ha caido en sus trampas y redes, siempre que estas se hayan armado en lugar en el cual sea licito cazar o pescar.
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si el animal entra en tierras ajenas donde para cazar se requiere el permiso del dueno, este podra hacerlo suyo. El art. 618 dispone que un cazador o pescador no puede perseguir un animal bravio que ya perseguia otro cazador; si asi lo hiciere y se apoderase de el, podra el segundo reclamarlo como suyo. 4.2



Ocupacion de cosas inanimadas.



4.2.1 Invencion o hallazgo (art. 624). a) Concepto. Es una especie de ocupacion por la cual el que encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie, adquiere su dominio, apoderandose de ella. se llama invencion porque viene del latin "invenire", que quiere decir hallar. No es por tanto la manera de adquirir una cosa como resultado de un invento. b) Requisitos: (i) Que se trate de cosas inanimadas; (ii) Que se trate de res nullius o res derelictae; (iii) Que el que encuentre la cosa, se apodere de ella, porque de lo contrario no se revela intencion de adquirir el dominio. c) Cosas susceptibles de invencion o hallazgo. Por esta clase de ocupacion, se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, que no presentan senales de dominio anterior (por ejemplo, las cosas que arroja el mar). Una cosa que presenta senales de dominio anterior, no se considera como res nullius, sino como especie al parecer perdida, y por lo tanto no puede adquirirse por invencion o hallazgo. La ley sin embargo, en el art. 624, 3°, asimila a las cosas que no han tenido nunca dueno, aquellas cosas llamadas res derelictae, es decir, las que el propietario abandona para que las haga suyas el primer ocupante. Para que una cosa sea res derelictae es necesario que sea manifiesta la intencion del dueno de renunciar a su dominio, porque en Derecho, por regla general las renuncias y el animo de donacion no se presumen (existe tal animo, a persona indeterminada en este caso); de manera que en caso de duda, debera concluirse que el propietario no tuvo la intencion de abandonar la cosa, la que entonces debera considerarse como "especie al parecer perdida". De ahi la presuncion del inciso final del art. 624, relativa a las cosas que se arrojan al mar para alijar (aligerar) la nave. En todo caso, se trata de una presuncion simplemente legal. 4.2.2 El descubrimiento de un tesoro (art. 625). se trata en verdad de una especie de invencion o hallazgo.
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a) Concepto. El art. 625, 2°, establece que "Se llama tesoro la moneda o joyas, u otros efectos preciosos, que elaborados por el hombre han estado largo tiempo sepultados o escondidos sin que haya memoria ni indicio de su dueno". b) Requisitos: (i) Que se trate de una cosa mueble; (ii) Que se trate de monedas, joyas u otros objetos preciosos; (iii) Que se trate de objetos elaborados por el hombre; (iv) Que los objetos hayan estado sepultados o escondidos durante largo tiempo; (v) Que no haya memoria o indicio del dueno del tesoro, porque de lo contrario las especies no serian res derelictae. c) Atribucion del dominio. Cabe indicar que el dominio del tesoro se adquiere por el solo hecho del descubrimiento, aunque el descubridor no se apodere de el; no exige la ley una aprehension real y efectiva, sino solo presunta. Para saber a quien pertenece el tesoro, hay que distinguir si lo ha descubierto el propietario del suelo en que se encuentra o un extrano (art. 626): (1) Si lo descubre el propietario del suelo, a el pertenece la totalidad del tesoro (art. 626, 3°): la mitad a titulo de propietario y la otra mitad a titulo de descubridor. No lo adquiere por accesion, como suele creerse, sino por ocupacion: es necesario que sea el quien descubra el tesoro. Debe tratarse del propietario del suelo, y no basta que sea un usufructuario (art. 786). (2) Si es descubierto por un tercero en suelo ajeno, hay que distinguir a su vez: (a) Si el descubrimiento ha sido fortuito o es el resultado de pesquisas hechas con autorizacion del dueno: el tesoro se divide en iguales partes entre el descubridor y el dueno del suelo (art. 626, 1° y 2°); (b) Si el descubrimiento ha sido el resultado de pesquisas realizadas contra la voluntad del dueno o sin su anuencia, todo el tesoro pertenece al propietario del suelo (art. 626, 3°, "en los demas casos..."). De lo dicho, se desprende que no hay que tomar en cuenta, para calificar el tesoro, el hecho de si el descubrimiento es fortuito o no; el azar o la casualidad del descubrimiento solo tiene importancia en la atribucion del tesoro, para determinar a quien pertenece. El art. 627 se refiere al permiso que cualquiera pueda solicitar para cavar en suelo ajeno, para sacar alhajas o dineros que asegure pertenecerle y estar escondidas en el. Para ello: (i) Debe senalar el paraje en que estan escondidas; (ii) Debe dar competente seguridad de que probara su derecho sobre las especies; y (iii) Debe dar competente seguridad de que abonara todo perjuicio al dueno. 78
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Concurriendo estos requisitos, no podra oponerse el dueno a la extraccion de dichos dineros o alhajas. El art. 628 se pone en el caso que no se pruebe el derecho sobre dichos dineros o alhajas: las especies seran consideradas o como bienes perdidos o como tesoro encontrado en suelo ajeno, segun los antecedentes y senales. si se considera como tesoro, previa deduccion de las costas, se dividira en partes iguales entre el denunciador y el dueno del suelo. En todo caso, a este ultimo puede convenirle mas que se le indemnicen los perjuicios, renunciando en tal caso a su porcion en el tesoro. 4.2.3 La captura belica (arts. 640 a 642). a) Concepto. Es el despojo de los bienes del vencido en provecho del vencedor. Se llama botin la captura de las cosas muebles en la guerra terrestre y presa la captura de las naves y de las mercaderias en el mar. b) Atribucion del dominio. Los bienes adquiridos por captura belica pertenecen al Estado (art. 640). Los particulares no pueden adquirir el dominio de los bienes de naciones enemigas, neutrales ni menos aliadas, por esa forma de ocupacion. Hoy en dia la guerra es de Estado a Estado, y por ello, el Derecho Internacional establece que no solo la vida de los ciudadanos debe ser respetada, sino tambien la propiedad particular (Cuarta Convencion de La Haya, art. 46). En consecuencia, en la guerra terrestre solo pueden ser objeto de captura belica las propiedades del Estado enemigo, no las privadas. No rige para la guerra maritima la inviolabilidad de la propiedad privada; los beligerantes tienen el derecho de confiscar como presas a naves mercantes y mercaderias enemigas e incluso neutrales, bajo ciertas circunstancias. Actualmente, el derecho de presa es ejercido por buques de guerra o cruceros auxiliares, o sea, solo los Estados pueden ejercer dicho derecho (la institucion del "corso maritimo" fue abolida en la Declaracion Naval de Paris, de 1856). ^Por que la diferencia entre la guerra terrestre y la maritima? Se dice que el unico medio para debilitar al enemigo en la guerra maritima es capturando sus buques mercantes; impidiendo su comercio, se quiebra su resistencia. Los arts. 641 y 642 se refieren a las presas hechas por bandidos, piratas o insurgentes, es decir, por particulares de un Estado beligerante. No adquieren el dominio y cualquiera puede recuperarlas para ponerlas a 79
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disposicion de su dueno (eso significa la expresion "represarlas" que emplea el art. 641). Los represadores deberan restituir las especies a sus duenos, pero tienen derecho a que estos les abonen el precio de salvamento (o sea, lo que debio pagarse a los bandidos, etc.), el cual se regulara por aquel que en casos analogos, se paga a los apresadores en guerra de nacion a nacion (art. 641). si represadas las especies no aparecieren sus duenos a reclamarlas, se procedera como en el caso de las cosas perdidas; pero los represadores tendran sobre las especies que no fueren reclamadas por sus duenos en el plazo de un mes, contado desde la fecha del ultimo aviso, los mismos derechos como si las hubieran apresado en guerra de nacion a nacion (art. 642). Vemos por tanto que la ley no asimila por completo las cosas represadas a las cosas perdidas, porque los derechos de los represadotes son distintos de los derechos que tiene la persona que encuentra un bien perdido. 4.3 Especies muebles al parecer perdidas y especies naufragas. Estas cosas, en principio, no pueden ser objeto de ocupacion, porque no son res nullius o res derelictae. Pero como el dueno de estas especies no se conoce y puede suceder que no se presente a reclamarlas, la ley ha establecido que despues de realizadas las diligencias necesarias para averiguar quien es el dueno, si este no se presenta o no hace valer sus derechos, pueden estas cosas ser adquiridas en la forma que la misma ley indica. Cabe precisar que no deben confundirse las especies al parecer perdidas y las res derelictae: estas ultimas son cosas que su dueno abandono voluntariamente para que las hiciera suyas el primer ocupante; en cambio, las especies perdidas son cosas respecto de las cuales su propietario no ha manifestado en forma alguna la intencion de desprenderse del dominio que tiene sobre ellas: su separacion de las cosas es involuntaria. Los arts. 629 a 639 reglamentan esta materia. En ellos, se establece que si despues de publicados avisos no se presenta el dueno a reclamar las especies, estas se subastaran y el producto del remate se repartira en partes iguales entre el que las encontro y la municipalidad respectiva (en el caso de las especies al parecer perdidas) o entre el que las encontro y el hospital de la respectiva zona (en el caso de las especies naufragas). Cabe indicar que los arts. 629 a 639 estan complementados o modificados por numerosas disposiciones especiales, particularmente del ambito del Derecho Administrativo. Entre ellas, el DS numero 2.385, del Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial de 20 de noviembre de 1996, que fija texto refundido del DL numero 3.063 de 1979, sobre 80
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Rentas Municipales; establece en su art. 43 que entre las rentas variables de las municipalidades se encuentra el precio de las especies encontradas; dispone la norma que el plazo para reclamar las especies encontradas sera de un mes contado desde la fecha en que hubieren llegado a poder de la municipalidad. si dentro de los 6 meses siguientes a la fecha del remate el dueno de la especie perdida lo reclamare, la municipalidad estara obligada a entregarle el valor que hubiere obtenido en el remate, menos los gastos.



IV.3 LA ACCESION 1.



CONCEPTO.



En conformidad al art. 643, "la accesion es un modo de adquirir por el cual el dueno de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce, o de lo que se junta a ella". 2.



CLASES DE ACCESION.



Del propio art. 643 se desprenden dos clases de accesion: (i) La accesion discreta, llamada tambien "por production" o "accesion de frutos", es la que deriva del mismo cuerpo o "cosa-madre" por medio del nacimiento o produccion; se manifiesta en la generacion de los productos y frutos. (ii) La accesion continua, llamada tambien "por union" o accesion propiamente tal, es la que resulta de la agregacion de dos o mas cosas diferentes que luego de unirse, forman un todo indivisible. Puede ser mobiliaria o inmobiliaria, segun se realice en beneficio de cosa mueble o inmueble. Tambien puede ser natural o artificial, segun se deba a la fuerza de la naturaleza o a la industria humana. Algunos agregan tambien a la accesion mixta, denominando asi a la que procede de la naturaleza y del trabajo humano conjuntamente: plantacion, siembra, etc. 3.



NATURALEZA JURIDICA.



En doctrina se ha discutido si la accesion es verdaderamente un modo de adquirir y crea una relacion juridica nueva, o si por el contrario, se trata
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de una simple facultad o extension del dominio, que nada nuevo crea, sino simplemente prolonga la misma relacion juridica de la propiedad. sobre la materia se han formulado tres teorias: a) Algunos estiman que toda accesion, continua o discreta, es un modo de adquirir. Nuestro Codigo Civil sigue este punto de vista en el articulo 643: "de lo que ella produce" (accesion discreta), "o de lo que se junta a ella" (accesion continua). b) Otros estiman que toda accesion es una simple facultad o extension del dominio. Tratandose de la accesion discreta, el dominio preexistente, el de la "cosa-madre", se amplia y extiende a los frutos que ella produce. Tratandose de la accesion continua, si bien hace adquirir una propiedad nueva, predomina tambien el aspecto extensivo de la propiedad preexistente, atendiendo a las siguientes razones: (i) Porque el que adquiere una cosa por accesion, la adquiere como consecuencia del dominio que tenia sobre otra cosa; (ii) Porque la cosa accesoria pierde su individualidad al unirse con la principal; (iii) Porque la adquisicion de la cosa accesoria no depende de un nuevo titulo, sino que es el mismo titulo de propiedad de la cosa principal el que somete la accesoria al derecho de la misma persona. c) Otros autores, dan una solucion eclectica. Dicen que solo la accesion continua es un verdadero modo de adquirir. La discreta es una simple facultad del dominio, el ejercicio de la facultad de goce, que habilita al dueno de una cosa para apropiarse los productos y frutos que ella genera. Resulta inutil por lo tanto invocar un titulo y modo de adquirir nuevo para justificar la propiedad sobre los frutos y productos. En la accesion propiamente tal, una cosa pierde su existencia identificandose con otra, y en la accesion discreta ocurre todo lo contrario: una cosa nueva, el producto o fruto, adquiere existencia propia al separarse o destacarse de la cosa-madre. La accesion continua, en cambio, si seria un modo de adquirir, porque el propietario de la cosa principal adquiere el dominio de la accesoria por efecto de la union de esta a aquella. La doctrina mayoritaria objeta la inclusion de la accesion entre los modos de adquirir, pues, a diferencia de ellos, en la accesion no se atiende a la voluntad del adquirente. Adicionalmente, se senala que la accesion, en particular la de frutos, se encuentra comprendida en la facultad de goce del propietario. 4.



ACCESIQN DISCRETA O DE FRUTOS.
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4.1



Concepto.



Es denominada tambien "accesion discreta" o "accesion por produccion". En virtud de esta accesion, el dueno de una cosa lo es tambien de lo que la cosa produce. 4.2



Frutos y productos.



Se entiende por fruto lo que una cosa da periodicamente y sin detrimento de su substancia (como los frutos y flores de los arboles); es producto lo que una cosa da sin periodicidad o con detrimento de su estructura (como las piedras de una cantera). El Codigo (art. 643) dispone que "los productos de las cosas son frutos..." El precepto confunde ambos terminos, haciendolos sinonimos; sin embargo, hay algunas otras disposiciones que distinguen los dos conceptos, en el sentido antes descrito, por ej., arts. 537 y 784. Las caracteristicas comunes de los frutos y los productos serian su accesoriedad y su utilidad, pues unos y otros representan un interes economico no principal. sus caracteristicas diferenciadoras serian la periodicidad y el alterar o disminuir sensiblemente la sustancia de la cosa principal. La distincion entre frutos y productos no tiene importancia tratandose del dueno, pues su dominio siempre abarca unos y otros. si tiene importancia, cuando se trata de constituir derechos en favor de terceros, distintos que el dueno de la cosa principal. Por regla general, solo se cede el derecho a gozar de los frutos: asi, por ejemplo, en el usufructo, o respecto de los guardadores, arts. 526, 527 y 537. 4.3



Clases de frutos.



Como lo indica el art. 643, los frutos pueden ser naturales o civiles. (i)



Frutos Naturales.



"se llaman frutos naturales los que da la naturaleza, ayudada o no de la industria humana" (art. 644). El precepto citado comprende a los frutos naturales propiamente tales, que da la cosa espontaneamente, y a los denominados "frutos industriales", que produce con la ayuda de la industria humana (como el vino, algunos aceites).
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En cuanto al estado en que pueden encontrarse estos frutos naturales, el Codigo distingue entre frutos pendientes, percibidos y consumidos (art. 645). Se llaman pendientes, mientras adhieren todavia a la cosa que los produce; percibidos son los que han sido separados de la cosa productiva; y consumidos, cuando se han consumido materialmente o se han enajenado. Esta clasificacion de los frutos naturales no tiene importancia respecto del propietario de la cosa, pero si respecto de terceros, porque estos solo se hacen duenos de los frutos mediante la percepcion (articulo 781, en el usufructo). (ii) Frutos Civiles. El fruto civil es la utilidad equivalente que el dueno de una cosa obtiene al conceder a un tercero el uso y goce de ella. El Codigo no lo define; se limita a senalar ejemplos (art. 647) de los que se puede desprender la nocion. La renta de arrendamiento es el mas tipico de estos ejemplos. El precepto senala tambien como fruto civil el interes de capitales exigibles. En cuanto al estado en que pueden encontrarse estos frutos, el art. 647 dispone que se llaman pendientes mientras se deben; y percibidos, desde que se cobran. 4.4



El dominio de los frutos.



De acuerdo con el art. 646, aplicable tanto a los frutos naturales como civiles conforme al art. 648, los frutos pertenecen al dueno de la cosa que los produce por el solo hecho de su produccion. sin embargo, hay casos en que los frutos pertenecen a un tercero, sea por disposicion expresa de la ley, sea en virtud de un hecho voluntario del propietario. En el primer caso, cabe mencionar los usufructos legales y el caso del poseedor de buena fe que hace suyos los frutos. En el segundo caso, puede indicarse el arrendamiento, el usufructo convencional, la anticresis (art. 2435). Podra ocurrir sin embargo, como acontece siempre en el arrendamiento, que el dueno obtenga una contraprestacion (la renta), de manera que no deja entonces de percibir frutos de la cosa, civiles en este caso. 5.



ACCESION CONTINUA.



Es la accesion propiamente tal; es la union permanente de dos o mas cosas originariamente separadas, que pasan a formar un todo indivisible. La union puede ser obra de la naturaleza o del hombre. La accesion continua o propiamente tal puede ser de tres clases: (i) Accesion de inmueble a inmueble o natural (dentro de la cual se
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distingue el aluvion, la avulsion, la mutacion del alveo o cambio de cauce de un rio y formacion de nueva isla); (ii) Accesion de mueble a inmueble o industrial; y (iii) Accesion de mueble a mueble (dentro de la se distingue la adjuncion, la especificacion y la mezcla). 5.1



Accesion de inmueble a inmueble.



se encuentra regulada en los arts. 649 a 656, agrupandose sus distintas clases en las "accesiones del suelo". (i) Aluvion (arts. 649 a 651). a) Concepto: el terreno de aluvion se forma por los sedimentos que el agua va depositando y hace que esta vaya poco a poco alejandose de su primitiva ribera. se define por el art. 649. La definicion legal debe complementarse, en el sentido de que el retiro de las aguas, ademas de ser lento e imperceptible, debe ser definitivo, de acuerdo al art. 650, 2°. b)



Requisitos.



b.1) Que el retiro de las aguas sea lento e imperceptible. Si es violento, podria haber mutacion del curso de un rio o nueva isla o retiro del mar, segun los casos. b.2) Es necesario que las aguas se hayan retirado completa y definitivamente, porque si el terreno es ocupado y desocupado alternativamente por ellas, no es terreno de aluvion, sino parte del lecho del rio o del mar (art. 650, 2°). c) Dominio del terreno de aluvion : pertenece a los propietarios riberanos, lo que el legislador ha establecido como una compensacion por el riego que ellos corren por el hecho de ser colindantes con el agua (art. 650, 1°). Excepcionalmente, en los puertos habilitados, pertenecera al Estado (puerto habilitado, es el que cuenta con las obras necesarias para hacer segura y expedita la faena de carga y descarga de mercaderias y el embarque y desembarque de las mismas, segun informe del Consejo de Defensa del Estado). d) Atribucion del dominio: para determinar los limites de la parte del terreno de aluvion que accede a cada heredad, se prolongan las respectivas lineas de demarcacion directamente hasta el agua. Pero puede suceder que prolongadas estas lineas se corten una a otra antes de llegar al agua. El art. 651 resuelve el problema. 85
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(ii)



Avulsion (art. 652).



a) Concepto: se llama avulsion el acrecimiento de un predio, por la accion de una avenida u otra fuerza natural violenta, que transporta una porcion del suelo de un predio al fundo de otra persona. En la avulsion, a diferencia del aluvion, hay un terreno perfectamente determinado y cuyo propietario es conocido. En este caso, el dueno del predio de donde la parte del suelo ha sido arrancada, conserva su dominio sobre ella, para el solo efecto de llevarsela; pero si no la reclama dentro del subsiguiente ano, la hara suya el dueno del sitio a que fue transportada (art. 652). Lo anterior, implica entonces que el dueno del predio hasta el cual es arrastrado el terreno ajeno, no se hace dueno del mismo inmediatamente de ocurrido el suceso, sino solo despues de transcurrido un ano, y siempre y cuando el propietario afectado no realice las obras de movimiento de tierras destinadas a recuperarlo. b) Situacion especial, por inundacion de un predio: se refiere a ella el art. 653. Puede suceder que a consecuencia de un fenomeno natural una heredad haya sido inundada; en este caso, si el terreno es restituido por las aguas (o sea, si estas se retiran) dentro de los 5 anos subsiguientes, vuelve al dominio de su antiguo dueno (si este solo era poseedor, durante el tiempo que la heredad estuvo inundada, se produce la suspension del computo del plazo de posesion para prescribir, encontrandonos ante un caso en el que se hizo imposible el ejercicio de actos posesorios durante el aludido lapso, art. 2502 numero 1); pero si pasan los 5 anos sin que las aguas se retiren y sea devuelto el terreno, el dueno pierde su dominio en forma definitiva, y si queda en descubierto el terreno con posterioridad, se le aplican las reglas de accesion por aluvion (art. 651). (iii) Mutacion del alveo de un rio o cambio de cauce de un rio (arts. 654 y 655). "Alveo" significa "madre del rio", alude al cauce original del rio. Distinguimos las siguientes hipotesis: a) El rio varia su curso, cargandose a una de las riberas, dejando a la otra definitivamente en seco: la parte que queda en descubierto, accede a los propietarios riberanos, como en el caso del aluvion (art. 654,1° y 650). b) El rio varia enteramente de cauce: para atribuir el dominio del terreno que queda en descubierto, se traza una linea longitudinal que divida el cauce abandonado en dos partes iguales, y cada una de estas 86
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accede a las heredades contiguas, dentro de sus respectivas lineas de demarcacion (art. 654, 2°). En los dos casos anteriores, los propietarios riberanos tienen derecho de hacer las obras necesarias para volver el rio a su antiguo cauce, con permiso de la autoridad competente (municipalidad competente). c) El rio se divide en dos brazos que no vuelven a juntarse: el art. 655 aplica las normas de los dos casos anteriores. (iv) Formacion de nueva isla (art. 656). a) Requisitos: a.1) Que las islas se formen en rios o lagos que no sean navegables por buques de mas de 100 toneladas (art. 597). a.2)



que la isla se forme con caracter definitivo (art. 656, 1a regla).



b) Atribucion del dominio: formada la nueva isla, para determinar a quien pertenece, distinguimos tres situaciones: b.1) La isla se forma por abrirse el rio en dos brazps que despues vuelven a juntarse: rige la segunda regla del art. 656; no se altera el anterior dominio de los terrenos comprendidos en la nueva isla. Pero puede suceder que a consecuencia de la formacion de la isla, quede en seco una parte del lecho del rio: este terreno accedera a las heredades contiguas, como en el caso de aluvion (arts. 654-650); en realidad, este caso esta comprendido en el cambio de curso de un rio, pero el legislador consagro esta regla expresa para evitar que se creyera que el terreno descubierto pertenece al dueno de los terrenos invadidos por el agua, por una suerte de compensacion. b.2) La isla se forma en el lecho del rio: art. 656, regla tercera. Para determinar a quien pertenece la isla en este caso, hay que considerar dos situaciones: (i) primera situacion: si toda la isla esta mas cercana a una de las riberas, accedera a las heredades de dicha ribera, dentro de sus respectivas lineas de demarcacion. Para determinar si la isla esta en la situacion descrita, se traza una linea imaginaria en el cauce del rio, que lo divida en dos porciones iguales, siendo necesario que toda la isla, en todos sus contornos, quede dentro del espacio comprendido entre una de las riberas y la linea imaginaria; esta no debe cortar la isla; (ii) segunda situacion: si toda la isla no esta mas cercana a una de las riberas, lo que sucedera cuando la linea imaginaria divida o toque en cualquier forma la isla: las heredades de ambas riberas tienen derecho a la isla, dentro de sus respectivas lineas de demarcacion prolongadas directamente hasta el agua y sobre la superficie de la isla; las porciones que por la prolongacion 87
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de estas lineas correspondan a dos o mas heredades, se dividiran entre estas por partes iguales. b.3) La isla se forma en un lago: art. 656, 6a regla. Surge aqui el problema de determinar a quien pertenece la isla cuando ninguna de las dos heredades esta a la distancia requerida para tener participacion en la division de ella. Algunos piensan que la isla pertenece en comunidad a todos los propietarios riberanos, mientras otros, en una posicion que parece mas acertada, sostienen que la isla pertenece al Estado, porque ninguno de los propietarios riberanos reune las condiciones exigidas por la ley para tener participacion en la isla; se aplicaria entonces el art. 590. 5.2 Accesion de mueble a mueble. se origina cuando se unen dos cosas muebles pertenecientes a distintos dueios. El Codigo la regula en los arts. 657 a 667. A traves de estas reglas soluciona el problema principal que en estas situaciones se produce, para lo que utiliza el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Al darle aplicacion concreta va indicando criterios para la determinacion de lo principal, que es el problema que practicamente se presenta: el valor -venal o de afeccion-, la funcion, el volumen. En esta clase de accesion se distingue entre las siguientes especies: (i)



Adjuncion.



a) Definicion: El art. 657 sefiala que "La adjuncion es una especie de accesion, y se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueios se juntan una a otra, pero de modo que puedan separarse y subsistir cada una despues de separada; como cuando el diamante de una persona se engasta en el oro de otra, o en un marco ajeno se pone un espejo propio. b) Requisitos: (i) Union de cosas muebles; (ii) Que dichas cosas pertenezcan a diferentes duefios; (iii) Que las cosas unidas, conserven su propia fisonomia, es decir, que en caso de poder separarse, puedan subsistir conservando su ser especifico; (iv) Ausencia de conocimiento de la union, por ambos o por alguno de los dueios. c) Atribucion del dominio de las cosas adjuntadas (art. 658). Corresponde al duefio de la cosa principal, debiendo pagar el valor de la cosa accesoria a su dueio. d) Determinacion de la cosa principal. Los arts. 659 a 661 dan las siguientes reglas: (i) Primero: si de las cosas unidas, una es de mucho mas estimacion que la otra, la primera se mirara como la principal y la 88
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segunda como lo accesorio (art. 659, 1°). La estimacion se refiere generalmente al valor venal, esto es, comercial o de venta. La ley sin embargo, en un caso hace primar el valor de afeccion: cuando la cosa tuviere para su dueio un gran valor de afeccion, se mirara ella como de mas estimacion (art. 659, 2°); (ii) segundo: si no hay tanta diferencia en la estimacion, sera accesoria la que sirva para el uso, ornato o complemento de la otra (art. 660); (iii) Tercero: si no puede aplicarse ninguna de las dos reglas anteriores, se mirara como cosa principal la de mayor volumen (art. 661). si las dos tienen el mismo volumen, el juez, integrando la laguna legal, debera fallar conforme a la equidad (art. 170 numero 5 del Codigo de Procedimiento Civil). En este caso, para algunos habra comunidad. (ii) Especificacion. a) Definicion: es la creacion o produccion de una cosa nueva, empleando materia ajena sin el consentimiento del propietario (art. 662, 1°). b) Elementos: (i) La mano de obra o industria humana; (ii) La materia ajena; (iii) La produccion de una nueva especie, como resultante de aplicar la industria humana en la materia ajena. Cabe preguntarse cuando se entiende que hay una especie nueva. se dice que la especificacion supone un fin de produccion, que opera sobre la materia ajena. Por eso, no hay especificacion aunque se obtenga un producto, si se destruye una cosa para gozar del producto resultante (asi, por ejemplo, no "especifica" el que quema lefia para calentarse, aunque con ello obtenga carbon; pero si hay especificacion si esa lefia se quema para producir carbon). Establecer si hay o no produccion, es una cuestion de hecho. b) Naturaleza juridica de la especificacion. Nuestro Codigo dice expresamente que es una especie de accesion. La mayoria de la doctrina sostiene lo mismo, argumentandose que en el fondo, la especificacion supone la union de dos cosas, la materia ajena y el trabajo propio. Otros, por el contrario, afirman que requiriendo la accesion la union de dos cosas de diferentes dueios, la especificacion no podria considerarse como una clase de accesion, ya que en ella solo hay una cosa, la materia ajena, que se transforma por la industria de un tercero, la que no es una "cosa" en el sentido legal de la palabra, pues no es un ente que pueda ser objeto de apropiacion. Ello ha movido a codigos modernos, como el suizo e italiano, a tratar la especificacion separadamente de la accesion, como un modo de adquirir independiente. c) Atribucion del dominio de la nueva especie (art. 662, 2°). No habiendo conocimiento por una de las partes ni mala fe por la otra, el 89
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dueio de la materia se hace dueio de la obra, pagando la hechura. La causa de esta disposicion, radica en que a la epoca en que se dicto el codigo napoleonico, que el nuestro sigue en esta materia, el trabajo humano se miraba como un valor de inferior jerarquia. Las legislaciones contemporaneas establecen un criterio totalmente opuesto: en principio, atribuyen la propiedad de la nueva especie al artifice, y solo se la dan al dueio de la materia si el valor de ella es considerablemente superior al del trabajo. En el Codigo, excepcionalmente el artifice se hace dueio de la obra, cuando esta vale mucho mas que la materia primitiva, como ocurre cuando se pinta un lienzo ajeno, o del marmol ajeno se hace una estatua. El artifice debera si indemnizar los perjuicios al dueio de la materia, atendiendo al principio que no se acepta el enriquecimiento sin causa (art. 662, 3°). Finalmente, el art. 662, 4°, se pone en el caso que la materia sea en parte ajena y en parte propia del que hizo la obra o la mando hacer, y las dos partes no pueden separarse sin inconveniente. En tal caso, habra comunidad sobre la obra, aunque no con iguales derechos: uno, a prorrata del valor de su materia, y el otro a prorrata del valor de la suya y de la hechura. (iii) Mezcla. a) Definicion: es la union de dos o mas cuerpos, solidos o liquidos, que se confunden en el conjunto, dejando de ser distintos y reconocibles (por ejemplo, la mezcla de dos vinos, de cepas distintas). Esta ultima caracteristica diferencia la mezcla de la adjuncion, en la cual las cosas estan simplemente unidas, continuando distintas y reconocibles. Por otra parte, la mezcla se diferencia de la especificacion, en que la primera supone la confusion de dos sustancias, y la segunda implica la presencia de una sola sustancia, que se transforma por obra del trabajo humano. b) Atribucion del dominio: No habiendo conocimiento del hecho por una de las partes ni mala fe por la otra, la mezcla pertenecera en comun a los duenos de las cosas mezcladas, a prorrata del valor de la materia que a cada uno pertenecia. En verdad, no hay aqui accesion ni cambio de dominio. si la hay en el caso del art. 663, 90
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2°, porque en el uno de los duenos de las cosas mezcladas adquiere el dominio de la otra, lo que sucede cuando una de las cosas es de mucho mas valor que la otra, debiendo el propietario de la primera pagar al propietario de la segunda el valor de la cosa de menor estimacion, si pretende reclamarla para si. De esta forma, en el inciso primero, estariamos por ejemplo ante la mezcla de dos vinos tintos, de similar calidad; en el segundo caso, ante la mezcla de mostos de disimil calidad. Si no lo hace, persiste la comunidad. El inciso final del art. 662 se pone precisamente en este caso (en la especificacion). (iv) Reglas comunes a las tres especies de accesion de mueble a mueble: arts. 664 a 667. a) Derecho de restitucion. El art. 665 establece que "En todos los casos en que el dueno de una materia de que se ha hecho uso sin su conocimiento, tenga derecho a la propiedad de la cosa en que ha sido empleada, lo tendra igualmente para pedir que en lugar de dicha materia se le restituya otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud, o su valor en dinero". Para algunos, en este caso, no cabe hablar de accesion, sino de compraventa. b) Derecho a pedir la separacion de la cosa. El art. 664 establece que "En todos los casos en que al dueno de una de las dos materias unidas no sea facil reemplazarla por otra de la misma calidad, valor y aptitud, y pueda la primera separarse sin deterioro de lo demas, el dueno de ella, sin cuyo conocimiento se haya hecho la union, podra pedir su separacion y entrega, a costa del que hizo uso de ella." Tampoco hay aqui accesion, sino reivindicacion de la propiedad. c) Presuncion del consentimiento. El art. 666 senala que "El que haya tenido conocimiento del uso que de una materia suya se hacia por otra persona, se presumira haberlo consentido y solo tendra derecho a su valor." Es decir, la ley supone que en este caso hubo intencion de vender la materia. d) Consecuencia del error sin justa causa y de la mala fe. Finalmente, el art. 667 dispone que "El que haya hecho uso de una materia ajena sin conocimiento del dueno, y sin justa causa de error, estara sujeto en todos los casos a perder lo suyo, y a pagar lo que mas de esto valieren los perjuicios irrogados al dueno; fuera de la accion criminal a que haya lugar, cuando ha procedido a sabiendas." El inciso segundo agrega que 91
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"si el valor de la obra excediere notablemente al de la materia, no tendra lugar lo prevenido en el precedente inciso; salvo que se haya procedido a sabiendas." 5.3



Accesion de mueble a inmueble.



(i)



Conceptos generales.



Es denominada tambien accesion industrial (arts. 668 y 669). Los preceptos hacen referencia, en esta accesion, a las modalidades de edificacion y plantacion o siembra que estan, en todo caso, sometidas a las mismas reglas. Los problemas se plantean, y el modo de adquirir accesion opera, cuando se construye, planta o siembra con materiales o semillas que pertenecen a persona distinta del dueno del suelo. incorporados definitivamente los materiales al suelo o arraigadas las semillas, todo por cierto sin la existencia de un pacto o vinculo contractual entre los participantes, el Codigo aplica el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal; y en esta materia, por su orientacion territorial, entiende que siempre el suelo es el elemento principal. El dueno del predio adquiere por accesion lo edificado, plantado o sembrado. Para evitar un enriquecimiento injusto, se establecen tambien algunas normas para indemnizar a quien en definitiva nada adquirira; se dan diferentes soluciones segun sea el dueno del suelo quien edifica, siembra o planta con materiales ajenos o sea el dueno de los materiales quien edifica, siembra o planta en terreno ajeno (arts. 668 y 669). Estas reglas estan relacionadas con las de las prestaciones mutuas, de la reivindicacion (como lo expresa el art. 669). (ii)



Presupuestos para que opere.



a) Que no exista vinculo contractual entre el dueno del suelo y el propietario de los materiales, plantas o semillas (arts. 668 y 669). Las normas citadas exigen que haya ignorancia por una de las partes. si una tiene conocimiento de los hechos o media entre ellas un convenio, no hay accesion, sino otro modo de adquirir. Asi, por ejemplo, si media un contrato de arrendamiento, y se pacta que las mejoras quedaran a beneficio del arrendador, no hay accesion sino tradicion. igual cosa si hubiere usufructo u otros casos analogos. b) Que los materiales, plantas o semillas se hayan incorporado en forma definitiva al suelo (art. 668, inciso final). Recordemos que la accesion es un modo de adquirir mediante la union de una cosa a otra, y esta union solo se produce cuando las cosas muebles han llegado a ser 92
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inmuebles por adherencia. Por eso, mientras los materiales no se incorporen en la construccion y mientras las plantas no arraiguen en el suelo, no hay accesion, y el propietario de dichas especies puede reclamarlas. (iii) Efectos, producida la incorporacion o el arraigo. Cabe preguntarse quien sera el dueno del edificio, siembra o plantacion. se aplica aqui la regla que lo accesorio accede a lo principal, y se estima como cosa principal el suelo, cualquiera que sea su valor; a este respecto, es indiferente tambien el valor de los materiales, plantas y semillas, asi como por quien y a costa de quien se hizo la edificacion o plantacion. (iv) Indemnizaciones al dueno de los materiales, plantas o semillas. Como es un principio general que nadie puede enriquecerse sin causa, se han establecido reglas para asegurar al propietario de los materiales, plantas o semillas una justa indemnizacion, a pagar por el propietario del suelo. Distinguimos dos casos: a) Se edifica, planta o siembra con materiales ajenos en suelo propio: a su vez, pueden darse dos hipotesis: a.1) El dueno de los materiales, plantas o semillas no tenia conocimiento del uso que de ellos hacia el propietario del inmueble: en este caso, el dueno del suelo puede encontrarse en tres situaciones diferentes, segun haya usado de los materiales ajenos con justa causa de error, sin justa causa de error o a sabiendas de que no eran suyos. En las tres situaciones, el propietario del inmueble adquiere el edificio, plantacion o sementera, porque dichas situaciones solo se toman en cuenta para determinar la responsabilidad del propietario del suelo frente al propietario de los materiales. a1.1) El propietario del inmueble procedio con justa causa de error: es decir, ha tenido motivos fundados para creer que los materiales que empleo eran suyos; ha obrado de buena fe. En esta situacion, debe pagar al dueno de los materiales su justo precio o restituirle otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud (art. 668, 1°). La eleccion corresponde al propietario del inmueble; el dueno de los materiales no tiene derecho a elegir. a.1.2) El propietario del suelo empleo los materiales sin justa causa de error: es decir, sin tener suficientes motivos para equivocarse; en esta situacion, ademas de pagar el justo precio o restituir los materiales, 93
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debera indemnizar al dueno de tales materiales por los perjuicios que le hubiera ocasionado (art. 668, primera parte). a.1.3) El propietario del suelo procedio a sabiendas que los materiales eran ajenos: es decir, procedio de mala fe. En esta situacion, ademas de las prestaciones indicadas en el caso anterior, queda sujeto a eventual responsabilidad penal (la pena que corresponda al delito de hurto o al de apropiacion indebida). a.2) El dueno de los materiales tuvo conocimiento del uso que de ellos hacia el propietario del inmueble (art. 668, 2°, parte final): en este caso, es indiferente si el propietario del suelo procedio con o sin justa causa de error o a sabiendas, ya que su responsabilidad es siempre la misma: solo esta obligado a pagar el justo precio de los materiales u otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud. La ley presume que en este caso, el propietario de los materiales ha consentido que se usara de ellos. Al decir de la doctrina, aqui habria en realidad una compraventa, en la cual el dueno del suelo debe pagar el precio. Por la misma razon, no cabe hablar de accesion, sino mas propiamente de tradicion, desde que hay consentimiento de las partes. b) Se edifica, planta o siembra con materiales propios en suelo ajeno: para la determinacion de las consecuencias juridicas del hecho, debe distinguirse si el dueno del suelo tuvo o no conocimiento de lo que hacia el dueno de los materiales. Distinguimos dos hipotesis: b.1) El dueno del suelo no tuvo conocimiento: tiene un derecho alternativo (art. 669): b.1.1) Derecho a hacer suyo el edificio, plantacion o sementera, pagando al dueno de los materiales las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe en el titulo "De la reivindicacion", conforme a las reglas de "las prestaciones mutuas" (arts. 904 y ss.). importante sera entonces determinar si el dueno de los materiales obro de buena o mala fe. Para este efecto, la buena o mala fe se refiere al tiempo en que las obras fueron ejecutadas (articulo 913). El dueno del terreno, entonces, debera abonar al dueno de los materiales las mejoras necesarias y las utiles, si este estaba de buena fe, o solo las mejoras necesarias, si estaba de mala fe. Las mejoras voluptuarias, no son indemnizables. Al tratar de las prestaciones mutuas, en el apunte de "Las acciones protectoras", ahondaremos en estos puntos. b.1.2) Derecho a obligar al que edifico o planto a pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder, y al que sembro a pagarle la renta y a indemnizarle los perjuicios.
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Dos situaciones contempla entonces el precepto: (i)



Puede ocurrir que el dueno del terreno no quiera o no pueda adquirir lo que el tercero edifico o planto en el inmueble del primero. En tal caso, el dueno del suelo tiene el derecho a exigir al que edifico o planto, a pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder. Asi las cosas, el dueno del suelo podra forzar al que edificio o planto en el, a comprarle el predio, sin que nada pueda reclamar al efecto. Nos encontramos, entonces, ante una verdadera compraventa forzada.



(ii)



Distinta es la situacion en el caso de una siembra, pues aqui, a diferencia de la edificacion y plantacion, las cosas pueden volver a su estado anterior, despues de efectuada la cosecha (en este punto, conviene tener presente que el Codigo, al aludir al que planto, se estaria refiriendo al que planta arboles, vinas, etc., lo que a diferencia de un sembradio, supone que lo plantado permanezca arraigado por varios anos en el suelo). Por ello, el dueno del suelo no puede obligar al que sembro a comprarle el terreno, sino solo a pagarle una suma, equivalente a la renta que habria obtenido el primero, si le hubiera arrendado el predio al segundo.



b.2) El dueno del suelo tuvo conocimiento de lo que hacia el propietario de los materiales: art. 669, 2°. En este caso, el primero esta obligado a pagar la edificacion, plantacion o sementera. Aqui tampoco podria hablarse de accesion, sino de tradicion, porque hay consentimiento de las partes. c) Hay una ultima situacion, no contemplada por el legislador, cuando se edifica, planta o siembra con materiales ajenos en suelo ajeno. Para resolver este caso, se ha dicho que deberia recurrirse a las reglas precedentemente expuestas, aplicandolas por analogia.
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IV.4 LA TRADICION A. DESCRIPCION GENERAL 1.



CONCEPTO.



Con antecedentes en el Derecho romano, desarrollados en la Edad Media, el Codigo chileno establece como principio para la transferencia de bienes la dualidad titulo y modo de adquirir. Es en la aplicacion del modo tradicion en donde se observa con particular claridad -y el unico caso en que tiene lugar, segun algunos- ese sistema. El art. 670 define la tradicion como "un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueno hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intention de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intention de adquirirlo" (inc. 1°). Las reglas se contienen en los arts. 670 a 699 del Codigo Civil. Ademas, deben considerarse: (i) Las disposiciones del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raices, para la tradicion de inmuebles; (ii) Los arts. 1901 y sgts., para la tradicion de derechos personales; y (iii) Las disposiciones del Codigo de Comercio, para la tradicion de creditos mercantiles, cuyo estudio corresponde al Derecho Comercial. 2.



CARACTERES.



2.1



Es un modo de adquirir derivativo.



El adquirente deriva su dominio de otro sujeto, el tradente, a diferencia de otros modos de adquirir, como la ocupacion y la accesion. No debe olvidarse esta caracteristica de la tradicion, para determinar los derechos que el adquirente obtiene con ella. Siendo derivativo, este modo no transfiere al adquirente mas derechos que los que tenia el tradente, y concretamente, si este no era dueio de la cosa tradida, no lo sera el que recibe. (Nadie puede transferir mas derechos que los que tiene.) 2.2



Es una convencion.



De la definicion de este modo se desprende su caracter convencional: acuerdo de voluntades que produce consecuencias juridicas. Con ella no se crean obligaciones -con lo que seria contrato-, sino que precisamente con ella se extinguen obligaciones contraidas en el titulo que le antecede. El vendedor, el donante, el aportante en sociedad, no transfiere en el respectivo contrato la cosa vendida, donada o aportada, 96
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sino que se obliga a transferirla. Asi, cuando efectua la tradicion, con este acto voluntario y convencional lo que hace es extinguir su obligacion contraida; o si se quiere, cumplirla; en realidad, pagar. (Pero la doctrina extranjera ha discutido latamente la naturaleza juridica de la tradicion.) 2.3



Es consecuencia de un titulo.



Ha quedado dicho en la explicacion anterior. Frecuentemente se dice que la tradicion es un modo que puede serlo a titulo gratuito u oneroso. Mas propiamente, debe expresarse que el titulo del que es consecuencia puede ser gratuito u oneroso. Por ejemplo, si el antecedente es una donacion, sera a titulo gratuito; si es una compraventa, sera a titulo oneroso. 2.4



Por regla general, es un modo de adquirir a titulo singular.



Excepcionalmente, lo es a titulo universal, en el caso de la tradicion del derecho de herencia. Al respecto, deben realizarse dos precisiones: (i) No se transfiere el patrimonio del tradente, sino el del causante; tratandose del patrimonio del tradente, jamas la tradicion puede ser a titulo universal; (ii) Hay tradicion del derecho de herencia, cuando el heredero, habiendo fallecido el causante, cede su derecho. Pero el traspaso de los bienes del difunto al heredero opera por la sucesion por causa de muerte y no por la tradicion. En otras palabras, sera a titulo singular o "universal" dependiendo del caracter del titulo. Teoricamente, parece no haber inconveniente en utilizar la tradicion para transferencias de universalidades. Lo que ocurre es que, por regla general, en nuestro Derecho no se aceptan los contratos que conducen al traspaso de universalidades (asi, arts. 1811, 2056), lo que trae como consecuencia la inaplicabilidad de la tradicion en estas situaciones. De ahi que cuando la ley permite esa negociacion, que es el caso de una herencia o cuota hereditaria, recobra de inmediato aplicacion este modo de adquirir, y solo se discute la forma como ha de efectuarse la tradicion en este caso. 2.5



Sirve de justo titulo para prescribir.



Cuando el tradente no es dueno de la cosa que entrega, la tradicion no es un modo de adquirir, sino que sirve de justo titulo para que el adquirente gane con posterioridad la cosa por prescripcion. 3. APLICACIQN. su vigencia en la vida juridica es intensa. La aplicacion diaria del contrato de compraventa trae como consecuencia directa la de la tradicion de los objetos vendidos, en cumplimiento del contrato. 97
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Por otra parte, mediante este modo se pueden adquirir tanto el dominio como los otros derechos reales (art. 670, inc. 2°) y los derechos personales (art. 699), con excepcion de los personalisimos cuando el tradente sea el titular de los mismos, porque tales derechos son inalienables. La ocupacion y la accesion, en este sentido, aparecen como modos de aplicacion mas limitada. Por ultimo, la tradicion puede ser utilizada, no ya como modo de adquirir el dominio, sino como requisito para poseer una cosa. Ello ocurre cuando el tradente no es el verdadero dueno: el adquirente no adquiere, por cierto, el dominio, pero la tradicion le sirve para poseerla y llegar a adquirirla por prescripcion. 4.



ENTREGA Y TRADICION.



El Codigo, en la definicion del art. 670, prescribe que la tradicion consiste en "entrega". Efectivamente, el elemento central, que da consistencia a la tradicion, es la entrega del objeto tradido. Pero tambien pueden darse situaciones de entrega material de una cosa sin que se llegue a configurar la tradicion. Cuando la entrega se efectua con intencion de transferir el dominio (u otro derecho real), queda configurada la tradicion. Esa intencion que concurre en la tradicion, se manifiesta tambien en el titulo del que la tradicion es consecuencia: el titulo es llamado "titulo traslaticio de dominio", como la compraventa, el aporte a una sociedad, la donacion, etc. si lo que se ha pactado es un contrato de arrendamiento, o un prestamo de uso, por ejemplo, la entrega se efectuara sin la intencion de transferir el dominio, y el titulo mismo, llamado "titulo de mera tenencia", demuestra que la entrega, simple entrega material, se efectua para conferir al que recibe la mera tenencia de la cosa. En suma, con la intencion de transferir el dominio, se esta en presencia de tradicion; sin esa intencion, la entrega es tan solo una simple entrega material. De lo expuesto, se sigue que existen las siguientes diferencias entre tradicion y entrega: (i) En la tradicion, al efectuarse la entrega, existe de parte del tradente y del adquirente la intencion de transferir y de adquirir el dominio, intencion que no existe en la entrega propiamente tal, sin perjuicio que el acto material sea el mismo, tratandose de los bienes muebles; (ii) Esta intencion se manifiesta en la tradicion por la existencia de un titulo traslaticio de dominio. De tal modo, si hubo compraventa con anterioridad, se deduce que hay tradicion; en cambio, tratandose de la entrega, existe como antecedente un titulo de mera tenencia; (iii) En virtud de la tradicion, se adquiere el dominio o la posesion. En cambio, en el caso de la entrega propiamente tal, se obtiene solo la mera tenencia, la que por regla general, no habilita para adquirir por prescripcion. 98
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Pese a las diferencias recien indicadas, el Codigo no siempre emplea estos terminos en el sentido que antes se ha anotado: a veces los estima sinonimos (como en el art 1824, en que habla de "entrega o tradicion"); otras utiliza "entrega" siendo mas preciso "tradicion" (art. 2196); otras expresa "tradicion" siendo mas preciso "entrega" (art. 2174, inc. 2°; el art. 1443 emplea la expresion "tradicion", lo que alli es parcialmente adecuado); finalmente, hay ocasiones en que si se ajusta a las acepciones expuestas (arts. 2212, 2174 inc. 1 °, 2197; esta ultima disposicion incurre si en una redundancia).



B. REQUISITOS. Para que la tradicion produzca sus efectos normales, es necesario, en nuestro Derecho, que concurran los siguientes requisitos: 1.



PRESENCIA DE DOS PERSONAS, TRADENTE Y ADQUIRENTE.



Siendo una convencion, requiere de dos personas. Siguiendo la teoria de los actos juridicos, mas propiamente se necesita la concurrencia de dos partes (el art. 671 hace referencia a ambas). 1.1



Facultad y capacidad de las



partes. (i)



El Tradente.



Debe ser plenamente capa%. El precepto (art. 670) parece discriminar entre tradente y adquirente en esta materia, ya que en el tradente exige "facultad" para transferir y en el adquirente "capacidad" para adquirir con lo que pudiere entenderse que no se le exige capacidad al primero. No es ese el alcance que ha de darse al texto. Siendo una convencion, el tradente debe ser plenamente capaz; si no lo es, la sancion al acto es la que ordinariamente se establece para los actos de los incapaces (dependiendo de la clase de incapacidad). Se precisa que debe tener facultad de transferir el dominio, para dejar establecido que requiere el denominado poder de disposicion. Asi, si el tradente es un representante legal que entrega un bien del representado, debera cumplir las formalidades correspondientes, sin las cuales no tiene poder para enajenar libremente. si no tiene esa facultad, la sancion se encontrara en los preceptos que regulan los actos respectivos, segun la naturaleza del objeto, etc.



99



BIENES



Facultad de Derecho UC



Cristian Boetsch Gillet



Segundo Semestre 2009



En definitiva, puede sostenerse que tanto la capacidad como la facultad estan ya exigidas en reglas de otras instituciones del Codigo, que cobran precisa aplicacion en la tradicion. De ahi que las sanciones se encuentran en aquellos textos. El tradente debe ser tambien dueno de la cosa que transfiere. Si no lo es, transfiere los derechos que sobre la cosa tenia al tiempo de efectuar la tradicion (arts. 682 y 683). (ii)



El Adquirente.



Buena parte de la doctrina estima que el adquirente debe ser plenamente capa%, por la misma razon indicada para el tradente: esta celebrando un acto juridico. La sancion por falta de capacidad, como tambien se dijo para el tradente, sera la ordinaria para estos casos. sin embargo, otros autores distinguen, senalando que mientras el tradente debe tener capacidad de ejercicio, basta que el adquirente tenga capacidad de goce. Otros indican que la capacidad que la ley requiere en el adquirente es la capacidad de administracion, y en el tradente, la de disposicion; la plena capacidad de ejercicio en ambos entonces, lo que se veria corroborado por los articulos relativos al pago: art. 1575, 2°, del cual se desprenderia que la capacidad del tradente es la de libre disposicion de los bienes; en este precepto, el pago no es otra cosa que la tradicion, y la facultad de enajenar supone la facultad de disposicion. En cuanto a la capacidad del adquirente, se alude al art. 1578 numero 1, segun el cual el pago hecho al acreedor es nulo si no tiene la libre administracion de sus bienes (salvo en el caso del art. 1688). 1.2



Tradicion y Pago.



se ha dicho que generalmente la tradicion constituye un verdadero pago, pues el tradente la efectua porque se obligo a ello en un titulo precedente. Esto conduce a relacionar las disposiciones de este modo de adquirir con las reglas del pago (arts. 1568 y ss.). En materia de requisitos que deben concurrir en quienes celebran la convencion, deben tenerse presentes los arts. 1575 y 1578, N° 1. La primera de estas disposiciones senala que si paga quien no es dueno de la cosa pagada, el pago no es vdlido, y antes se ha dicho que la tradicion hecha por quien no es dueio es valida, solo que no produce su normal efecto de transferir el dominio, pero origina otros efectos juridicos. Hay quienes entienden que lo correcto esta en la regla de la tradicion y solo hay una impropiedad de lenguaje en el precepto del art. 100
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1575. Pero parece claro que cuando el art. 1575 seiala que el pago no es valido, afirma precisamente que es nulo, y ello trae como resultado que el acreedor puede pedir la declaracion de nulidad de ese pago y continuar demandando la prestacion que se le debe. Relacionando esta ultima afirmacion con lo dicho en base a los arts. 682 y 683, puede concluirse que el acto por el que el deudor entrega al acreedor una cosa ajena en pago de la deuda, es valido en cuanto tradicion y al entrar en posesion del objeto puede el acreedor llegar a ganarlo por prescripcion; pero es nulo en cuanto pago, pudiendo por tanto pedir su nulidad, restituir lo recibido y continuar demandando el pago al deudor. 2.



CONSENTIMIENTO DE AMBAS PARTES.



2.1



Aspectos generales.



Nada nuevo se agrega aqui, desde que se ha sefialado que la tradicion es un acto juridico bilateral. Debe si precisarse que ese consentimiento ha de implicar la intencion determinada de ambas partes de transferir y adquirir, respectivamente, el dominio (arts. 670, 672 y 673). 2.2



Reglas sobre el error.



Como en todo acto juridico, el consentimiento de que aqui se trata debe estar exento de vicios. Los vicios de que el consentimiento puede adolecer y las normas a que se somete su analisis, son los comunes; pero el Codigo ha seialado para la tradicion algunas reglas especiales relativas al vicio de error. Este puede recaer en la cosa tradida (art. 676, relacionado con el art. 1452), en la persona (art. 676) o el titulo (art. 677). (i)



Error en la cosa tradida (art. 676).



El Codigo establece que "Se requiere tambien para la validez de la tradicion que no se padezca error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse". Debe notarse que el error recae en la tradicion y no en el titulo (se entrego o recibio una cosa creyendose que se entregaba o recibia una cosa distinta). Esta disposicion esta en perfecta armonia con el art. 1453, que regula el error esencial, que es aquel que recae en la naturaleza del acto o en la identidad de la cosa especifica. Sobre la materia, debe recordarse que en doctrina se discute acerca de la sancion a esta clase de error, indicandose que habria inexistencia, nulidad absoluta o nulidad relativa.
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(ii)



Error en la persona (art. 676).



El Codigo establece que "se requiere tambien para la validez de la tradicion que no se padezca error en cuanto [...] la persona a quien se le hace la entrega, ni en cuanto al titulo.". En este punto, hay una excepcion a los principios generales, de acuerdo a los cuales, el error sobre la persona no vicia el consentimiento, salvo que la persona sea el motivo determinante del acto o contrato. Tratandose de la tradicion, el error en la persona anula la misma, segun se establece en el articulo citado. Ello se explica, porque la tradicion no es sino el cumplimiento de la obligacion que nace del contrato. Ahora bien, el pago debe ser siempre hecho al acreedor, y de lo contrario es nulo o ineficaz para extinguir la obligacion (art. 1576). Sobre este particular, mas logico que hablar de nulidad, seria decir que en este caso hay pago de lo no debido, y por lo tanto, podria repetirse lo pagado. En todo caso, si el error no recae en la persona sino solo sobre el nombre, la tradicion es valida (arts. 676, 2°, 1057 y 1455). (iii) Error en el titulo (art. 677). El Codigo establece que "El error en el titulo invalida la tradicion, sea cuando una sola de las partes supone un titulo translaticio de dominio, como cuando por una parte se tiene el animo de entregar a titulo de comodato, y por otra se tiene el animo de recibir a titulo de donacion, o sea cuando por las dos partes se suponen titulos translaticios de dominio, pero diferentes, como si por una parte se supone mutuo, y por otra donacion." Como puede observarse, esta disposicion tambien guarda armonia con la hipotesis de error regulada en el articulo 1453. Puede presentar dos aspectos y en ambos invalida la tradicion: (a) Ambas partes entienden que hay un titulo traslaticio de dominio, pero el error consiste en que se equivocan en cuanto a la naturaleza del titulo ("como si por una parte se supone mutuo, y por otra donacion"); (ii) Una parte entiende que hay titulo traslaticio de dominio y la otra entiende que hay solo un titulo de mera tenencia ("cuando por una parte se tiene el animo de entregar a titulo de comodato, y por otra se tiene el animo de recibir a titulo de donacion"). Finalmente, el art. 678, en una disposicion inutil considerando la regla general del art. 1448, establece que el error sufrido por los mandatarios o representantes legales tambien invalida la tradicion. 2.3 Tradicion por representantes. 102
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Segun es regla general en Derecho Civil (art. 1448), la tradicion tambien se puede efectuar a traves de representantes, legales o voluntarios; el Codigo, por otra parte lo confirma expresamente (arts. 671, 672, 673, 674, 678). 2.4



Consentimiento en las ventas forzadas.



Comentario aparte amerita una situacion de particular interes y de comun aplicacion practica en las ejecuciones judiciales para pago de deudas. Conforme a las normas procesales, si un deudor no paga lo que debe, puede el acreedor, disponiendo de un titulo ejecutivo, embargarle bienes, rematarlos y pagarse con el producto, podrian surgir dudas acerca de la legalidad de la tradicion por la cual el subastador adquiere el objeto que se adjudico en el remate, ya que el deudor propietario estaria lejos de consentir en efectuar la tradicion de lo que se le remata. Para tal situacion, se dispone que en esas ventas forzadas el juez es el representante legal de la persona cuyo dominio se transfiere. Asi, el consentimiento lo otorga en su nombre el juez (art 671, inc. 3°). Siendo una situacion excepcional, para que esta representacion legal proceda, deben darse las condiciones que determinadamente prescribe el precepto. Concretamente, debe tratarse de ventas forzadas y no simplemente de ventas de las que se hacen "por el ministerio de la justicia" (como las que se hacen de bienes de ciertos incapaces; art. 394). En estos casos se siguen las reglas generales (lo confirma el art. 894 del CPC); los tribunales han debido insistir en ello (RDJ.,t. 34, secc. 2a, p 70). Se ha planteado que el precepto referido no soluciona definitivamente un problema de fondo en estos casos de ventas forzadas, cual es el de falta de consentimiento del deudor cuyo dominio transfiere el juez. Este seria el representante legal, pero en todo caso no podria desentenderse de una manifiesta negativa del representado, por quien actua. Este no esta dispuesto a consentir. El problema se puede solucionar aceptando la teoria de la representacion modalidad de los actos juridicos, que entiende que no es la voluntad del representado la que contrata, sino la del representante. Se ha dado solucion tambien a esta cuestion teorica, recordando el llamado derecho de prenda general de los acreedores (art. 2465), con el cual el deudor, al contraer una obligacion, sabe que ha de responder de ella con todos sus bienes, actuales y futuros, y entonces al contraerla estaria consintiendo en una eventual enajenacion forzada posterior para pagar su deuda (asi, Claro Solar, Luis, ob. cit, t. VII, p. 259; RDJ., t 6, p. 266). Esta explicacion, aceptable para ejecuciones fundadas en obligaciones surgidas de contratos, es insuficiente para las que resultan de obligaciones no contractuales (como las destinadas al pago 103
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de indemnizacion por un hecho ilicito). Debe seialarse tambien que si bien el precepto citado establece la representacion legal para la tradicion, no lo hace directamente para el titulo, la venta; pero el CPC. lo dispone claramente, al menos refiriendose especificamente a la subasta de inmuebles (arts. 495 y 497; ver tambien arts. 482, 483, 532 y 894 del mismo Codigo) (F. del M. N° 328, p. 21: N° 333, p. 486; RDJ., t. 82, secc. 2a, p. 58). 3. 3.1



TITULO TRASLATICIO DE DOMINIO. Concepto.



El art. 675 dispone: "Para que valga la tradicion, se requiere un titulo traslaticio de dominio, como el de venta, permuta, donacion, etc." Como de los contratos solo nacen derechos personales y solo con el modo de adquirir se adquieren los derechos reales, bien puede decirse, desde el punto de vista del modo, que la tradicion requiere de un titulo traslaticio precedente, o que el titulo traslaticio de dominio requiere, para cumplir lo pactado, que le siga la tradicion. Esta relacion conduce a los autores nacionales a considerar al titulo como la causa de la tradicion (aunque la doctrina extranjera discute arduamente el caracter causal o abstracto de la tradicion). La expresion "titulo" se utiliza usualmente en dos acepciones diversas: una de caracter estrictamente juridico y otra mas bien material. En la primera acepcion titulo es el acto juridico que sirve de antecedente mas o menos proximo a la adquisicion del dominio o a la causa inmediata de un derecho. En la segunda acepcion titulo es el documento que contiene o da constancia de alguno de los actos juridicos denominados titulos en la acepcion anterior (RDJ., t. 52, secc. 2a, p. 49). si bien el Codigo emplea la expresion en ambos sentidos (y lo llega a hacer en un mismo precepto, como es el caso del art. 1901), en materia de tradicion lo emplea en la primera acepcion. Entre los titulos traslaticios de dominio de aplicacion mas frecuente pueden mencionarse la compraventa, la permuta, la donacion, el aporte en propiedad a una sociedad, la novacion, la dacion en pago (discutida esta ultima como titulo traslaticio por un sector de la doctrina). Lo dicho aqui sobre el titulo y el modo se ha expresado mas bien en relacion con el dominio, pero debe aplicarse tambien a los demds derechos reales. Mas es necesario efectuar, para cada uno de ellos, algunas precisiones, que se veran al tratarlos mas adelante. 3.2 El titulo deber ser valido. 104
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Para que la tradicion produzca su efecto normal de transferir el dominio, debe tener como antecedente un titulo valido (art. 675). Por ende, en terminos teoricos, la tradicion que se efectua sin titulo o con titulo que resulta ser nulo, puede ser calificada de nula o de valida. Concluir que es nula, equivale a concebirla como un acto causado, y, por lo mismo, se hace depender su suerte de la que corra el titulo. Esto sin perjuicio de que puede ser nula por defectos propios de su estructura. Al concebirse como causada, se impone, como un requisito de la tradicion, la presencia previa de un titulo traslaticio de dominio, valido. De modo que si el titulo falta o es nulo, a la tradicion le falta un requisito, por lo que ha de ser nula ella tambien. Esto es lo que se denomina "influencia del titulo en la tradicion". Concluir, en cambio, que es valida, equivale a concebirla como un acto abstracto, independiente del titulo que le antecede, de manera que si se configura, es decir si hay entrega con intencion de transferir el dominio, por una parte, y de adquirirlo, por la otra, el dominio se transfiere aunque luego se descubra que no habia titulo, o que lo habia pero nulo. Estas opciones pueden ser aplicadas tambien ante posteriormente son declarados resueltos, revocados, etc.



titulos



que



En el Derecho chileno el texto basico es el art. 675, ya citado. Su examen literal conduce a reconocer que la consagro en cuanto modo de adquirir el dominio, como un acto causado. Dispone que para que la tradicion valga, debe estar precedida de un titulo traslaticio, y que este debe ser valido. De modo que si no lo hay, o es nulo, la tradicion es nula. Pero el alcance de esa nulidad no queda perfectamente definido. Esta indefinicion se advierte en relacion con el efecto posesorio de la tradicion. La tradicion deja al adquirente en posesion de la cosa tradida. Y si el tradente era dueno, el adquirente adquirira tambien el dominio. Ahora bien, cuando del art. 675 se desprende que la falta de titulo o la nulidad de este anula la tradicion, no deja claro si esa nulidad lo priva de todo efecto, hasta el punto de estimar que no solo no transfirio el dominio, sino que; ademas, nunca el adquirente recibio la cosa con animo de dueno, es decir, que nunca entro en posesion; o es que es nula en cuanto mecanismo que traslada el dominio, pero que, en el hecho, si dejo al adquirente en posesion. La primera solucion se apoyaria en el efecto retroactivo categorico de la nulidad, que elimina todo efecto o consecuencia del acto declarado nulo.
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Pero la segunda parece ser la respuesta mas conforme con el sistema general implantado por el Codigo: (a) Desde luego, la parte final del art. 675 muestra que la regla parece estar dirigida mas bien al traslado del dominio, sin referirse al punto de la posesion; (b) Por otra parte, el art. 704 tiene por titulos injustos para poseer, al nulo (N° 3) y al aparente (N° 4), de modo que alli se considera que el que recibio por un titulo nulo, o en virtud de una apariencia de titulo, tiene titulo, pero injusto, con lo cual es poseedor, aunque irregular, pudiendo llegar al dominio por la prescripcion extraordinaria; (C) Ademas, hay que recordar que el Codigo considera "titulo" para poseer, a la ocupacion, lo que equivale a admitir la posesion sin titulo, porque el que entra a poseer por ocupacion no da justificacion de su posesion; ya que decir que se posee por ocupacion es como afirmar que se posee porque si, que no es justificacion. Entonces, si esta admitido poseer por ocupacion (que equivale a decir sin titulo), no parece coherente impedir la posesion si existe titulo pero nulo. En suma, si despues de efectuada la tradicion se descubre que no hay titulo o que es nulo, no se transfiere el dominio (por ej., si la tradicion se efectuo debido a una compraventa, que despues se declara nula, el vendedor continuara siendo el dueno). Pero el adquirente habra entrado en posesion. El dueno contratante pedira la restitucion de la cosa al adquirente contratante, ejercitando la accion restitutoria que confiere en la nulidad el art. 1687 y, ante terceros, se podra reivindicar; y esto hasta que el poseedor logre prescribir. Con lo dicho, puede concluirse que, en Chile, la tradicion, en cuanto mecanismo que traslada el dominio, es un acto causado; requiere de un titulo justificante y su validez depende de la validez de este. Pero en todo caso, con independencia de el, deja al adquirente en posesion. La jurisprudencia no ha sido explicita en el tema; pero parece entenderlo en el mismo sentido (por ej., RDJ., t. 11, p. 431; t. 29, p. 273; t. 45, p. 263). 3.3



El conflicto teorico con la nocion de contrato real.



La tecnica del contrato real, abandonada ya por algunas legislaciones, ocasiona entre nosotros un conflicto con el sistema antes descrito; en efecto, como estos contratos se perfeccionan por la entrega de la cosa (art. 1443), y en algunos de ellos, como en el mutuo, esa entrega es tradicion, porque transfiere el dominio de lo entregado (art. 2197), surge la interrogante de saber cual es el titulo de esa tradicion, toda vez que antes de la entrega no hay contrato. Las dos alternativas posibles son igualmente insatisfactorias: o se entiende que hay aqui una tradicion que no requiere de titulo, como destemplada excepcion al sistema, o que aqui el titulo y el modo se confunden, nacen simultaneamente. 4.
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Mas que un requisito, la entrega es en realidad el elemento substantivo de la tradicion, alrededor del cual han de cumplirse las demas exigencias anotadas.



C. EFECTOS A fin de estudiar los efectos de la tradicion, es necesario distinguir si el tradente es dueno de la cosa que entrega o que a su nombre se entrega, o si no lo es, tenga o no otros derechos. 1.



EFECTOS DE LA TRADICION. CUANDO EL TRADENTE ES DUENO DE LA COSA QUE ENTREGA.



En este caso se produce el efecto normal y propio de la tradicion: transferir el dominio del tradente al adquirente (arts. 670, 671, 1575). Siendo un modo de adquirir derivativo, este efecto normal, en que la tradicion desempena precisamente su funcion de modo de adquirir la propiedad, se produce siempre que el tradente haya sido dueno de la cosa que transfiere; si no lo era, se originaran otros efectos. Por otra parte, si el tradente tenia el objeto sometido a gravamenes reales, el adquirente lo adquirira con las mismas cargas; todo siguiendo el citado principio de que nadie puede transferir mas derechos que los que tiene. Pero, ademas, produce el efecto de dejar al adquirente enposesion de la cosa. Esto porque, en la tradicion, ambas partes tienen la intencion de que el adquirente quede como dueno. Asi, este la tendra, considerandose dueno. Como con la tradicion quedara, generalmente, con la cosa a su disposicion, a su merced (aunque no la atrape fisicamente), entonces reunira los elementos de la posesion, exigidos en el art. 700; tiene una cosa, con dnimo de dueno. Sera, en consecuencia, dueno y poseedor. Se ha dicho que "generalmente" quedara con la cosa a su disposicion, porque mediante las tradiciones simbolicas pudiera darse el excepcional caso de que alguien efectue a otro la tradicion de una cosa que, ademas de no pertenecerle, nunca la haya tenido a su disposicion (efectua la tradicion, por ej., mostrandosela, conforme al art. 684). En tal caso el adquirente, si bien tiene el animo de dueno (animus), porque recibio en tradicion, no tendra posesion, porque le faltara el elemento tenencia (corpus). (Seria la situacion de alguien que vende una cosa ajena; nunca la ha detentado; efectua al comprador la tradicion simbolica mostrandosela; y luego de dos anos el adquirente pretendiera que la gano por prescripcion e intenta reivindicarla del dueno, quien a todo esto
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no tiene noticias de la maniobra, porque el nunca ha sido turbado en la posesion de su objeto. En verdad, aqui el adquirente no gano posesion -por falta de tenencia- ni la ha perdido el verdadero dueno) Este efecto de que la tradicion deja al adquirente en posesion (salvo casos extranos, como el recien descrito), tiene lugar cuando el tradente es dueno, cuando es solo poseedor y, aun, cuando es mero tenedor; siempre el adquirente queda en posesion de la cosa (asi, el art. 730 expresamente resuelve que el que recibe del mero tenedor queda en posesion; con mayor razon si recibe de un poseedor). Por esto es que bien puede decirse que el primer efecto de la tradicion es dejar al adquirente en posesion, y que produce el otro, el de transferir el dominio, cuando el tradente era dueno. 2.



EFECTOS DE LA TRADICION, CUANDO EL TRADENTE NO ES DUENO PERO TIENE OTROS DERECHOS.



Si el tradente carecia del dominio sobre la cosa que entrega, pero tenia sobre ella otro u otros derechos transferibles, como un usufructo, por ejemplo, los transfiere con la tradicion (art. 682; esta disposicion habla de derechos transmisibles, debiendo decir transferibles, como lo ha senalado la Corte Suprema) (RDJ., t. 24, p. 200). Aqui queda el adquirente como poseedor de la cosa y dueno y poseedor de los derechos que el tradente tenia. La solucion que da la regla es de calidad discutible. La tradicion se efectuo para trasladar el dominio; esa fue la intencion del tradente y, sobre todo, del adquirente, quien pudiera tener sus razones para repudiar esa parcial adquisicion; en cierta medida se le estan incrustando en su patrimonio derechos sin su voluntad; el manifesto voluntad para adquirir el dominio, no derechos de inferior categoria o menor envergadura. 3.



EFECTOS DE LA TRADICION, CUANDO EL TRADENTE NO ES DUENO.



Si el tradente no es dueno de la cosa que entrega, el adquirente ciertamente no adquirira dominio alguno. Pero entonces la tradicion desempena otra funcion: confiere posesion al que recibe la cosa; lo pone en posesion de la cosa, y, por lo mismo, en vias de ganar el dominio por prescripcion (art. 683). Aqui queda simplemente como poseedor. El precepto citado pudiera inducir a pensar que la tradicion seria titulo para poseer, al disponer que da derecho a ganar por prescripcion. En materia posesoria, como se vera, se menciona como titulo a otros modos de adquirir el dominio, mas no a la tradicion, lo que es propio, puesto que
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la tradicion es consecuencia de un titulo. De manera que el rol consiste en poner en posesion de la cosa al que la recibe, con lo que podra llegar a ganarla por prescripcion. Asi, al examinar la tradicion decimos que ella requiere de un titulo; y al estudiar la posesion, diremos tambien que ella requiere de un titulo; es el mismo (por ej., la compraventa). 4.



EFECTOS PARTICULARES.



Dentro de los efectos de la tradicion, debe hacerse referencia tambien a algunos puntos particularmente regulados por el Codigo. 4.1



Retroactividad.



si el tradente que no era dueno de la cosa que entrega, posteriormente adquiere el dominio de ella, la transferencia al adquirente se entiende que opera desde el instante en que se hizo la tradicion (art 682, inc. 2°, en concordancia con el art. 1819). El precepto es de evidente conveniencia practica, pero no muy satisfactorio en la estricta logica, desde que, siguiendo una secuencia en el tiempo, resulta que, como al efectuar el tradente la tradicion el verdadero dueno no perdio su dominio sobre la cosa entregada, se produce, teoricamente, una suerte de superposicion de dominios (si el 1° de enero alguien efectua la tradicion de una cosa ajena a otro, y el 30 del mismo mes el tradente adquiere el dominio de aquella especie, se entiende que el adquirente es dueno de ella desde el 1° de enero; pero como el primitivo dueno lo siguio siendo hasta el 30 de enero, resulta que durante ese mes, dos sujetos, sin convencion y autonomamente, habrian sido duenos del mismo objeto). se ha debatido acerca de si los efectos de la tradicion se producen con o sin retroactividad del titulo. El inciso segundo del art. 682 parece suponer que no hay retroactividad; en la situacion que regula, la consagra solo hasta la tradicion; con todo, es discutible. 4.2



Epoca para exigir la tradicion.



Para determinar desde cuando se puede exigir la tradicion de lo que se deba, hay que recurrir al titulo respectivo, del cual, como se ha dicho, la tradicion es una consecuencia. Alli constaran la obligacion de efectuarla y la epoca en que el acreedor podra exigir esa tradicion; alli se determinara desde cuando la obligacion de efectuar la tradicion es exigible. Asi, si en el titulo se somete la entrega a una condicion suspensiva, habra que esperar a que la condicion se cumpla; si se somete a un plazo suspensivo, luego que el plazo se cumpla (art. 681). Si nada se dice, sera exigible desde que se perfeccione el titulo.
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Finalmente, puede ocurrir que, exigible ya la tradicion, se le notifique a quien debe efectuarla una resolucion judicial por la que se le ordene la retencion, embargo o prohibicion de celebrar actos y contratos respecto de lo debido, antes que entregue el objeto al acreedor (art. 681). En este ultimo caso, el obligado a efectuar la tradicion se debe abstener de hacerla, siguiendose, si lo hace, los efectos indicados en los arts. 1578 y 1464. 4.3



Tradicion sujeta a modalidades.



Mas propiamente que la tradicion, los efectos de la tradicion pueden someterse a modalidades, segun lo permite el art. 680. Y esta modificacion de los efectos, como en la situacion anterior, se establece en el titulo respectivo; de modo que habra que remitirse a el para conocer si hay o no modalidades a que queden sometidos. Por lo mismo, toda la teoria de las condiciones (obligaciones condicionales) se ha de aplicar a la situacion. (i) La tradicion puede someterse a una condicion suspensiva (A dona a B un automovil que se lo entrega desde luego, para que B lo haga efectivamente suyo cuando (si) obtenga un titulo universitario). Se trata en la especie de una tradicion anticipada, de modo que si la condicion suspensiva se cumple, el dominio se traslada de pleno Derecho en el instante en que la condicion se cumple. El pacto mencionado constituye una aplicacion de la denominada "clausula de reserva de dominio", de antigua construccion: consiste, como su nombre lo indica, en el pacto por el que el tradente mantiene el dominio de la cosa tradida hasta el cumplimiento de una condicion o plazo. Por nuestros textos, la regla es que la clausula puede ser acordada validamente y origina el efecto correspondiente; en cualquier titulo traslaticio y bajo cualquier condicion o termino. Pero un caso especial resulta controvertido. El art 680, inc. 2°, la permite expresamente, con su efecto normal de mantener el dominio en el tradente, cuando se pacta bajo la condicion de que se pague el precio; por los terminos del precepto, se concluye que esta referida a la compraventa (solo en ella hay precio, vendedor y cosa vendida, que son los terminos utilizados alli). Y, por otra parte, el art. 1874, regulando precisamente la compraventa, dispone que la clausula de reserva de dominio hasta la paga del precio no producira otro efecto que poder demandar el cumplimiento o la resolucion del contrato (el efecto del articulo precedente), es decir, ningun efecto especial, en todo caso no el efecto literal de efectiva reserva de dominio, y el adquirente recibira el dominio desde la entrega misma no obstante el pacto. Se ha sostenido (Alessandri, Somarriva y Vodanovic, Rosende) que en la pugna ha de prevalecer el ultimo precepto por ser de caracter particular, 110
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aplicable precisamente a la compraventa. El argumento no es de valor decisivo por cuanto, como se ha advertido, el precepto del art. 680, no obstante su ubicacion, esta dada para la compraventa (asi queda demostrado tambien por los origenes de la clausula) (Claro Solar). Con todo, parece adecuado solucionar el conflicto a favor del art. 1874, por las dificultades que puede traer consigo la reserva de dominio, que podria establecerse con frecuencia en las compraventas con pago a plazo, con la consiguiente confusion de propietarios, especialmente respecto de terceros, reservandose el dominio, ademas, el vendedor podria en el intertanto gravar con derechos reales la cosa, que afectarian al comprador aun luego de pagar todo el precio. Sin recurrir a la clausula, si el comprador no paga el precio, el vendedor encuentra proteccion en el art. 1489 (y respecto de terceros, se dispone de los arts. 1490 y 1491) (RDJ., t. 82, p. 1). (ii) La tradicion puede someterse a una condicion resolutoria (A dona a B un automovil y se lo entrega, estableciendose en el acto de la donacion que lo restituira cuando (si) obtenga un titulo universitario). Se ha planteado en esta situacion la controversia de si el art. 680 se aplica tambien cuando opera la condicion resolutoria tacita (del art. 1489), como cuando el comprador de una cosa no paga posteriormente el saldo de precio y por tal motivo la venta se resuelve. La dificultad, en definitiva, no merece plantearse, es evidente que si al incumplirse una obligacion de las contenidas en el titulo, se recurre al art. 1489 y se obtiene por sentencia judicial la resolucion del contrato, por aplicacion de los principios de la resolucion, quedara sin efecto la tradicion, pues debe restituirse lo que se recibio en virtud del titulo resuelto; apliquese o no el art 680, a ello se llega por los efectos de la resolucion. (iii) La tradicion puede someterse a un plazo (aun cuando no lo precisa el art. 680). Debe repetirse nuevamente que tal modalidad y sus particularidades habra que buscarlas en el titulo. Con plazo suspensivo, la situacion sera poco comun; debe observarse que no se trata aqui de que la obligacion de efectuar la tradicion se postergue para el futuro, sino que se conviene que la tradicion que ahora se efectua
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empezara a producir sus efectos desde que llegue un cierto dia. Se trata tambien aqui de una tradicion anticipada; vale lo dicho para la clausula de reserva de dominio. Tendra lugar la tradicion a plazo extintivo si se pacta que llegado cierto dia se extinguira el dominio para el adquirente (aqui, como en el caso de una condicion resolutoria, puede configurarse un usufructo o un fideicomiso, que seran tratados mas adelante.)



D. FORMAS



DE EFECTUAR LA TRADICION



Para estudiar las distintas formas de efectuar la tradicion conviene proceder a las siguientes distinciones: (i) tradicion de derechos reales sobre bienes muebles; (ii) tradicion de derechos reales sobre bienes inmuebles; (iii) tradicion del derecho real de herencia; y (iv) tradicion de derechos personales. D.1 TRADICION 1.



DE



DERECHOS REALES



SOBRE



MUEBLES



ASPECTOS GENERALES.



Reglamentan esta materia los arts. 684 y 685 del Codigo Civil; deben si agregarse algunas normas del Codigo de Comercio y textos especiales (como la legislacion sobre almacenes generales de deposito). Para tratarla, es necesario formular una distincion fundamental entre tradicion real y tradicion ficta o simbolica (estos dos ultimos terminos se emplearan aqui como sinonimos; hay quienes les asignan diferencias). 2.



TRADICION REAL.



Esta forma es la expresion natural o autentica de la tradicion, con la cual se cumplen las justificaciones de publicidad y posesion, originarias de este modo de adquirir. Es la que se efectua por una entrega real, o como la llama la doctrina antigua, tradicion "de mano a mano"; en ella la cosa tradida es materialmente entregada por el tradens al accipiens, cumpliendose los demas requisitos, que antes se han indicado. Pero puede observarse que esta tradicion mano a mano, por su naturaleza, es tan solo aplicable a las cosas que por su volumen y peso permiten esta entrega material de una persona a otra.
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Esta tradicion real no es directa o, al menos, claramente mencionada por el Codigo, pero, desde la definicion del modo, en toda su estructura tecnica no queda duda de que es la primera forma de efectuarla. Una buena parte de la doctrina nacional y extranjera considera tambien como tradicion real la del N° 1 y aun el N° 2 y hasta el N° 3, del art. 684. (Entre nosotros, solo el Prof. Barros Errazuriz niega claramente esta calificacion, entendiendo que todas las formas senaladas en el art. 684 son fictas) (Barros Errazuriz, Alfredo: Curso de Derecho civil. Primer ano, 2a edic., Santiago, 1915, p. 154; Jose Clemente Fabres da a entender tambien lo mismo: Instituciones de Derecho civil chileno, t. I, 2a edic., Santiago, 1893, p. 112). 3.



TRADICION FICTA O SIMBOLICA.



El art. 684 contempla las siguientes formas de efectuar la tradicion: 3.1



Permitiendole la aprehension material de una cosa presente



(art. 684 N° 1) Se exige aqui, segun la doctrina, la presencia simultanea de tradente y adquirente, la presencia de la cosa a la vista y alcance de ambos y la aprehension de ella por el adquirente, sin oposicion del tradente, asiendola fisicamente. 3.2



Mostrandosela (art. 684 N° 2).



supone tambien la presencia de ambos ante la cosa tradida. Es la forma llamada asimismo "tradicion de larga mano" (longa manu), por suponerse que el adquirente la aprehende ficticiamente extendiendo sobre ella una larga mano suya. Era tambien llamada occulis et afffectu (por los ojos y la intencion). 3.3



Entregandole las llaves del granero, almacen, cofre o lugar cualquiera en que este guardada la cosa (art. 684 N° 3).



Mientras para algunos autores es esta la forma de tradicion simbolica por excelencia, en que las llaves constituyen el simbolo de la entrega, otros, en cambio, han entendido que tambien es esta una forma de tradicion real, al permitir las llaves la posibilidad de la toma inmediata de posesion por parte del adquirente. Nuestro precepto no exige que el almacen, cofre, etc., este a la vista de las partes; la entrega de las llaves, propiamente, debe ser real. 113
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3.4



Encargandose el uno de poner la cosa a disposicion del otro en el lugar convenido (art. 684 N° 4).



Esta forma es particularmente interesante e igualmente viene desde antiguo. Del tenor del precepto se observa que aqui queda efectuada la entrega por convenirse el encargo; se trata de un verdadero mandato por el que el tradente se encarga de poner la cosa a disposicion del adquirente en algun lugar. Como no se exige que se cumpla el encargo (como lo exigia un proyecto), la tradicion queda efectuada desde luego, sin esperar a que efectivamente el tradente ponga la cosa donde se obligo. Puede entonces notarse que en este caso hay una especie de tradicion por el solo contrato, convenida que sea la clausula en que se encarga el tradente, clausula que se podra acordar en el mismo titulo (venta u otro), quedando desde entonces el tradente con la cosa como mero tenedor, en calidad de mandatario. En el fondo, la situacion es similar a la contemplada en el N° 5 siguiente. 3.5



Por la venta. donacion u otro titulo de enajenacion conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario. arrendatario. comodatario. depositario. o a cualquier otro titulo no traslaticio de dominio" (art. 684 N° N 5. primera parte).



Es la llamada tradicion por "breve mano" (brevi manu; no se alcanza a percibir). Se ha concebido esta forma para evitar un movimiento material, que significaria en estas situaciones que el arrendatario u otro tenedor deberia restituir la cosa al dueno y luego este nuevamente entregarsela, ahora como tradicion. Se entiende que la tradicion aqui esta representada por la entrega que antes se efectuo por el dueno al mero tenedor cumpliendo el contrato de arrendamiento (u otro). Esta construccion evita reconocer que simplemente se esta en presencia de una transferencia de dominio por el solo contrato. 3.6



Y reciprocamente por el mero contrato en que al dueno se constituye usufructuario. comodatario. arrendatario. etc. (art. 684 N° N 5. segunda parte).



Esta forma, inversa de la anterior, es la denominada "constituto posesorio" (constitutum possessorium). Como en la situacion precedente, se evita con esta forma una doble entrega, en que el tradente primero 114
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entregara la cosa que transfiere y luego el adquirente se la entregara a su vez, ahora cumpliendo el contrato de arrendamiento u otro que celebren. Asimismo, vale tambien la observacion del numero anterior, de que, al menos practicamente, se esta en presencia de una transferencia de dominio "por el mero contrato". 3.7



Otras formas de tradicion ficta.



A los casos precedentes deben agregarse otras formas de tradicion diseminadas en la legislacion, para objetos de distinta naturaleza material. Pueden senalarse las formas contempladas en los arts. 148 y 149 del C. de C., en el art. 4° de la Ley sobre Almacenes Generales de Deposito (D.O. de 29 de agosto de 1981), etc. Hay, ademas, ciertos bienes muebles cuya forma de tradicion es discutida, como es el caso de las naves (Libro iii del C. de C. y Ley de Navegacion) y de las aeronaves (Ley N° 18.916, que aprueba el Codigo Aeronautico, D.O. de 8 de febrero de 1990). 4. PRINCIPIO QUE RIGE LAS DIVERSAS TRADICIONES FICTAS. Examinadas las diferentes formas de tradicion ficta, puede observarse como idea permanente en ellas la de que, aun sin realizarse la entrega real, material, al operar estas formas simbolicas, el adquirente queda en la posibilidad de disponer inmediatamente de la cosa tradida como poseedor. Aun en el caso de que quede materialmente en poder del tradente, como en el constituto posesorio, debe recordarse que este queda solo como mero tenedor, y si el adquirente no puede aun disponer de la cosa materialmente, juridicamente dispuso, en el acto mismo, al aceptar que quedara la cosa en poder del tradente, por un acto voluntario suyo. 5.



PRUEBA DE LA TRADICION.



Considerando la importancia que tiene, en un caso concreto, demostrar que se efectuo la tradicion de cierto objeto, y que -como ha podido observarse- este hecho no exige formas documentadas, conviene dejar constancia escrita de su realizacion (por ej., en el mismo titulo, usualmente compraventa, se agregara, segun el caso, que "en este mismo acto se ha efectuado la tradicion de la cosa vendida, mostrandola, el vendedor al comprador"). En todo caso, debe recordarse una conveniente presuncion de haberse efectuado la tradicion, que se consigna en las normas de la posesion (art. 702 inc. final). 6.



TRADICION DE MUEBLES POR ANTICIPACION.
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El art. 685 establece una regla general para la tradicion de esta clase de bienes (inc.1°). Esta disposicion esta en relacion con el art. 571, pero no hay conflicto entre ellos, como parece desprenderse de un fallo (RDJ., t. 15, p. 338), porque tratan materias diferentes: el art. 571 califica de muebles ciertos bienes, que la doctrina llama muebles por anticipacion; en tanto que el art. 685, inc. 1 °, establece la forma como se efectua la tradicion de estos bienes. El precepto regula una forma de tradicion real, al prescribir que la tradicion se verifica en el momento de la separacion de estos objetos. Para que valga como tradicion es necesario que esa separacion se efectue "con permiso del dueno", pues ahi esta, precisamente, la voluntad del tradente. Ha dado lugar a controversia la cuestion de si la tradicion de estos bienes se puede efectuar por alguna de las formas de tradicion fictas del art. 684, ademas de la forma real que indica el art. 685 (Gaceta de 1878, p. 1083; en sentido contrario, Gaceta de 1902, t. 1, p. 1527; RDJ., t. 15, p. 338). Como no se viola claramente ninguna norma, la conveniencia practica aconseja la afirmativa. El inc. 2° del art. 685 senala una regla de acceso a la propiedad ajena, de caracter practico (un acreedor pretende que se le pague lo que se le debe, pero debe respetar la propiedad ajena; si el deudor se negare persistentemente, el acreedor tendra que ejercitar las acciones del titulo respectivo; si le deben la entrega de esos objetos por un contrato, habra incumplimiento de lo pactado). Con lo dicho, la tradicion de un bosque, situacion frecuente y habitualmente de valor economico importante, se puede efectuar ya por alguna de las formas del art. 684, ya por la indicada en el art. 685 inc. 1° (puede si observarse una diferencia. Acudiendo al 684, un solo acto, por ejemplo, la muestra del bosque, efectua la tradicion del conjunto de arboles, en tanto que empleando el art. 685, la tradicion se va efectuando por cada arbol, conforme se vayan cortando). 7.



TAXATIVIDAD DE LAS FORMAS FICTAS.



Se ha discutido si es o no posible que la tradicion ficta se pueda efectuar por formas distintas de las senaladas en el art. 684, aparte, ciertamente, de los casos en que leyes especiales disponen otras formas. Algunos autores (por ej., Claro Solar Luis, ob. cit, t. VII, N° 731) no ven inconvenientes; la jurisprudencia nacional (RDJ., t. 36, p. 435) ha fallado en igual sentido. Otros (Pescio, Victorio, ob. cit., t. IV, p. 336) niegan tal posibilidad. Se sostiene que estas formas fictas son precisamente creaciones de la ley, siempre excepcionales; y sobre todo porque desde
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el punto de vista de la posesion (Pescio trata la tradicion a proposito de la adquisicion de la posesion), que tambien se adquiere -y quizas es lo que principalmente se adquiere- con la tradicion, el Codigo dispone que la posesion se adquiere por la aprehension material o legal (art. 723), y no puede hablarse de aprehension legal donde la ley no la establece; se hacen notar, asimismo, los terminos perentorios, limitativos, del art 684, antes de iniciar la enumeracion. 8.



VALOR COMPARATIVO.



Se ha discutido el igual o diferente valor que se les ha de atribuir a estas dos posibilidades de efectuar la tradicion: real y simbolica. La ausencia de desplazamiento fisico de la cosa tradida en la ficta, da mayor ocasion para el conflicto. Puede ocurrir que un tradente efectue una tradicion ficta y luego la real, de la misma cosa, a diferentes personas (X vende a Y un mueble, y se acuerda que X lo conservara en su poder como arrendatario; posteriormente X lo vende nuevamente a Z y le efectua su tradicion real). En principio, entre nosotros el art. 1817 soluciona el problema para la venta. Se dispone alli que, en tal situacion, el comprador que primero haya entrado en posesion de la cosa sera preferido; en el caso propuesto, como la posesion se adquiere al cambiar el animo, aun con la tradicion ficta, habria que concluir que Y, el primer adquirente, es el preferido, teniendo el segundo solo una accion de indemnizacion. Pero solo decimos que en principio se soluciona el problema, porque en la doctrina se ha discutido arduamente el punto de si en caso de conflicto entre ambas formas de tradicion, tienen las dos igual valor. Teniendo a la vista nuestro art. 1817, se sostiene que, como el precepto no distingue, ha de preferirse al primero, aun cuando la tradicion que se le haya efectuado haya sido la ficta, lo que implica asignar a ambas igual valor. Autores extranjeros estiman que debe atribuirse, en la colision, mayor valor a la tradicion real, particularmente por un principio protector del tercero: la tradicion ficta, al efectuarse por actos representativos, entrega de las llaves, por ejemplo, no da noticia a los terceros del cambio de situacion de la cosa; ello es mas evidente en el caso del N° 5 del art. 684, en que el cambio de posesion de la cosa al adquirente se efectua tan solo por un cambio de animo. Esa publicidad solo aparece en la tradicion real, en que los terceros pueden darse cuenta de la mutacion ocurrida. Asi, el segundo adquirente, que respecto de la primera adquisicion era un tercero, no estaba en condiciones de saber que ya compraba cosa ajena, y, protegiendole, habria de concederse mas valor a esta tradicion real.
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Debe notarse, por ultimo, que, entre nosotros, el problema puede presentarse con mas dudas en contratos distintos de la compraventa, en que no se dispone ni siquiera del art. 1817 citado. 9.



TRADICION DE MUEBLES REGISTRABLES.



Una buena parte de las legislaciones, entre ellas la nuestra, contienen normas especiales respecto de algunos bienes muebles que por necesidades de organizacion y control del trafico se someten al sistema de registro, en condiciones similares a los inmuebles. Asi ocurre, por ejemplo, con las naves, las aeronaves, los vehiculos motorizados terrestres. Al exigirse su inscripcion en un Registro especial y dejarse constancia en dicho Registro de cada transferencia de su dominio, se ha discutido, en casos de textos insuficientes, si la inscripcion registral desempena o no la funcion de tradicion. En cuanto a los vehiculos motorizados terrestres, la legislacion especial vigente somete la constitucion de su dominio, transmision, transferencia y gravamenes, a las normas que el Derecho comun establece para los bienes muebles. Por tanto, el titulo respectivo no esta sometido a formas especiales (si es compraventa, es consensual, sin perjuicio de la limitacion probatoria) y la tradicion se rige por el art. 684 del C.C. Pero existe un Registro de Vehiculos Motorizados, que es llevado por el Servicio de Registro Civil e Identificacion. Alli se inscriben el vehiculo y la individualizacion de su propietario y las variaciones de dominio sobre el. Para esta inscripcion se exigen si al titulo ciertas formas. Podra requerirse tambien la inscripcion de gravamenes, prohibiciones, embargos y medidas precautorias que le afecten. Estas inscripciones no son requisito de los respectivos actos. Pero se presume propietario de un vehiculo motorizado a la persona a cuyo nombre figure inscrito en el Registro, salvo prueba en contrario (Ley del Transito, N° 18.290, de 7 de febrero de 1984, arts. 33 y ss., y Regl. del Registro de Vehiculos Motorizados, D.S. 1.111, de Justicia, D.O. de 9 de marzo de 1985. Estos textos resolvieron la duda que ofrecia la legislacion precedente, en orden a si la tradicion de estos bienes se efectuaba por inscripcion o conforme a las normas generales para bienes muebles). D.2 TRADICION



DE



DERECHOS REALES



INTRODUCCION.
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Con la dictacion del Codigo se establecio, para efectos de organizar la propiedad territorial, un sistema para los derechos sobre inmuebles, en base a un registro. El art. 686 dispone: "Se efectuard la tradition del dominio de los bienes rakes por la inscription del titulo en el Registro del Conservador. De la misma manera se efectuard la tradicion de los derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes raices, de los derechos de habitation o de censo y del derecho de hipoteca. Acerca de la tradicion de las minas se estard a loprevenido en el Codigo de Mineria". Relacionando esta disposicion con otros textos legales, puede concluirse que la tradicion del dominio y otros derechos reales sobre inmuebles se efectua por la inscripcion del titulo en el Registro del Conservador de Bienes Raices (art. 686), con excepcion de la tradicion del derecho real de servidumbre, que se efectua por escritura publica (art. 698), con excepcion de la tradicion del derecho real de servidumbre de alcantarillado en predios urbanos, en el que se vuelve a la regla del art. 686, efectuandose por inscripcion en el Conservador. En cuanto a la tradicion del derecho real de herencia, se discute la forma de efectuarla, conforme se indicara mas adelante. Como resumen anticipado y considerando las diversas disposiciones del Codigo y leyes especiales, la inscripcion, en nuestro registro inmobiliario, cumple las siguientes funciones: a) Constituye la tradicion del dominio y de otros derechos reales inmuebles. b) Conforma la historia de las mutaciones o cambios, gravamenes y restricciones de la titularidad real de los inmuebles. c) Confiere publicidad a esas las mutaciones o cambios, gravamenes y restricciones de la titularidad (y aun a ciertos cambios en el estado de ciertas personas, como la inscripcion de las interdicciones). d) Discutiblemente, constituye requisito, prueba y garantia de posesion de inmuebles. e) Discutiblemente, constituye solemnidad de ciertos actos o contratos sobre inmuebles, como el usufructo por acto entre vivos (art.
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767), uso (art. 812), fideicomiso (art. 735), censo (art. 2027), hipoteca (art. 2409) y donacion irrevocable (art. 1400). 2. 2.1



ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA REGISTRAL. Fundamentos del sistema registral.



En el Derecho Romano, y aun en el antiguo Derecho Espanol, vigente en Chile antes del Codigo, la tradicion del dominio de los inmuebles se efectuaba, como es la regla general, por alguna de las formas simbolicas que antes se han indicado. Para facilitar la circulacion del dominio de los bienes inmuebles, evitar los inconvenientes de la clandestinidad y desarrollar el credito territorial, fue imponiendose en las legislaciones mas avanzadas la publicidad de la constitucion, transferencia y transmision de los derechos reales inmuebles. En este sentido, el Mensaje del Codigo Civil indica que con el sistema registral se busca "dar una completapublicidad a las hipotecas, y poner a vista de todos el estado de las fortunas que consisten enposesiones territoriales". De este modo, con la dictacion del Codigo se establecio entre nosotros, segun es norma en la organizacion de la propiedad territorial en los tiempos modernos, un sistema de transferencia para los derechos sobre inmuebles, en base a un Registro. Este sistema de propiedad registral, en terminos generales, otorga publicidad a las mutaciones juridicas de los inmuebles con ventajas en la circulacion de la propiedad inmueble, evitando la clandestinidad de las transferencias, y facilitando con ello el credito con garantia territorial. 2.2



Tipos de registros.



En teoria se conocen alternativas en varias cuestiones fundamentales, entre las cuales se puede optar en la construccion de un Registro Territorial. (i)



Registro personal.



El Registro personal es el que se organiza tomando como pauta los nombres de las personas a quienes afecta cada anotacion o inscripcion. Este es el sistema que opera en Chile. (ii)



Registro real.
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Registro real es el que se lleva por predios: cada uno de estos se matricula con un numero de orden y le corresponde una hoja especial, que constituye su registro. Permite conocer de un solo golpe de vista todas las mutaciones y gravamenes de una propiedad, revela de inmediato el estado juridico del inmueble. Por el contrario, el registro personal obliga, para conocer la historia de cada predio, a encontrar el nombre de todos los propietarios anteriores al actual y revisar largos indices, remontandose en muchos anos. Aqui las inscripciones no se agrupan en torno a una ficha u otro mecanismo, que represente a cada inmueble, sino que se van efectuando sin orden preestablecido, a medida que llegan los titulos al Registro, las mutaciones y estado actual de un predio se puede establecer mediante los indices de personas que han intervenido en los respectivos actos. (iii) Acta Torrens. Otro sistema de inscripcion es el del "Acta Torrens", implantado en Australia. En el, la inscripcion tambien es prueba del dominio. Sir Robert Torrens ideo el sistema que basicamente consiste en lo siguiente: al inscribirse un titulo, el propietario presenta los antecedentes del mismo y un plano del predio. El Estado los examina y si estan conformes, efectua la inscripcion. Se redactan dos certificados identicos, uno de los cuales se entrega al propietario y el otro se inserta en el Registro. Este es llevado por propiedades (Registro real). Cuando un propietario quiere vender, envia al Conservador el contrato respectivo (usualmente un formulario) y su certificado, el que se deja sin efecto, entregandose al comprador uno nuevo. El certificado contiene un plano de la propiedad y la indicacion de las obligaciones que la gravan. 2.3 Inscripciones o Transcripciones. Las constancias a que se ha hecho referencia provienen de titulos en que estan contenidos los actos o contratos celebrados por los particulares relativos a la propiedad registrable, y son esos titulos los que se presentan o exhiben al funcionario correspondiente, para registrarlos. Ahora bien, esas constancias pueden consistir en "inscripciones", esto es, extractos o resumenes de los titulos exhibidos, o en " transcripciones", es decir, copia integra de dichos titulos. En Chile rige el sistema de las inscripciones. 2.4



Legalidad registral.



Una caracteristica fundamental de un Registro es la que tenga o no "legalidad". En materia registral, se entiende por legalidad el caracter de seguridad absoluta, eventualmente con garantia del Estado, de que los 121
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titulares de derechos incorporados al Registro efectivamente lo son. Fundamentalmente, implica garantizar la validez y eficacia de los actos que motivaron la inclusion del inmueble en el Registro a nombre de determinada persona. Por ejemplo, si el contrato en base al cual se registro un predio a nombre de un nuevo adquirente resulta nulo, esa nulidad generalmente no llega a alterar la situacion en el Registro. La compensacion de dinero es el medio para reparar a quien sea perjudicado, pero lo ya registrado se mantiene. El dar legalidad a un Registro significa establecer un riguroso examen de los antecedentes juridicos relativos a los derechos sobre el inmueble, del primer solicitante, que pide su inclusion en el Registro, y una precision de las caracteristicas materiales del bien raiz de que se trata. En consecuencia, aceptado un inmueble en el Registro, como perteneciente a una persona queda asi de modo indiscutible, y las transferencias o gravamenes futuros se iran haciendo constar estableciendo tambien mecanismos que aseguren el caracter indubitable del sistema. En los ultimos tiempos han alcanzado especial renombre dos sistemas registrales: el llamado sistema prusiano o aleman (vigente en Alemania en sus caracteristicas actuales desde 1936 y adoptado por varios paises, como Hungria, Suecia, Portugal, Austria) y el ya analizado sistema del Acta Torrens. Estos sistemas atienden basicamente a los predios (registros reales) y estan premunidos de bastante legalidad. 3. 3.1



EL SISTEMA REGISTRAL CHILENO. El Registro Conservatorio de Bienes Raices.



El sistema registral chileno esta conformado por el Registro Conservatorio de Bienes Raices. Las normas legales fundamentales sobre la materia estan contenidas en los arts. 686 y siguientes del Codigo Civil y, en virtud de lo prescrito en el art. 695, en el Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raices, de 24 de Junio de 1852. La organizacion y funcionamiento del Registro Conservatorio de Bienes Raices estan consignados, basicamente en el Reglamento. a) Funciona como una oficina en cada comuna del territorio, a cargo de un funcionario denominado Conservador de Bienes Raices, calificado de Auxiliar de la Administracion de Justicia y considerado ministro de fe publica (arts. 446 y ss. del COT). En Santiago, el oficio esta a cargo de tres funcionarios. En la mayoria de las comunas del pais el notario o uno de los varios, es al mismo tiempo el Conservador;
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b) Los libros fundamentales son el Repertorio, el Registro, y el Indice General. Pero es el Registro el que constituye el sistema, siendo los otros dos el complemento de aquel. Creado originalmente para los inmuebles, leyes posteriores han entregado al Conservador el mantenimiento de otros Registros para ciertos bienes o actos, como el Registro de Comercio, el de Prenda Agraria, el de Prenda Industrial, el de Prenda de Cosa Mueble Vendida a Plazo. b.1) El Repertorio (arts. 21 y siguientes del reglamento) es el libro de ingreso de la oficina; en el se deben anotar todos los titulos que se presenten al Conservador, por orden cronologico de llegada, cualquiera que sea su naturaleza (arts. 21 y 27); al igual que el Registro es anual (arts. 30 y 38). La anotacion en el Repertorio debe contener las enunciaciones que indica el art. 24. b.2) El Registro, considerada la expresion como cuerpo del sistema, esta integrado por tres registros particulares: (i)



El Registro de Propiedad, en el cual se inscriben las translaciones de dominio; (o sea, las transferencias, transmisiones y adquisiciones por prescripcion)



(ii)



El Registro de Hipotecas y Gravdmenes, se inscriben las hipotecas, los censos, los derechos de usufructo, uso y habitacion, los fideicomisos, las servidumbres y otros gravamenes semejantes; (iii) El Registro de Interdicciones j Prohibiciones de Enajenar, se inscriben las interdicciones y prohibiciones de enajenar e impedimentos relacionados en el articulo 53, numero 3°. Todos los registros son anuales (art. 36). El art. 33 establece que "En cada uno de los mencionados Registros se inscribiran tambien las respectivas cancelaciones, subinscripciones y demas concernientes a las inscripciones hechas en ellos". Estos Registros parciales tienen las caracteristicas materiales que indican los arts. 34 y sgts. Cada Registro parcial contiene un indice por orden alfabetico con los nombres de los otorgantes (art. 41); este indice es de especial importancia practica para la ubicacion de los titulos. Ademas, "en un apendice de este indice se inventariaran los documentos agregados al fin de cada Registro" (art. 42). 123
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b.3) El Indice General. Junto con los indices de cada Registro parcial permite, en realidad, el funcionamiento del sistema en cuanto mediante el se ubican las inscripciones y se puede reconstruir la historia de los inmuebles partiendo de algunos datos elementales. se construye por orden alfabetico de los otorgantes, y "se formara a medida que se vayan haciendo las inscripciones en los tres Registros. En el se abriran las mismas partidas que en el indice particular" (art. 43). Es igualmente anual (art. 45). Los caracteres materiales del Indice General se senalan en el art. 46, en relacion con los arts. 22 y 23. Las menciones que contienen los indices se disponen en el art. 44. c) El Registro es publico, y el Conservador esta obligado a dar las copias y certificados que se le soliciten (arts. 49, 50 y 51). Uno es el que deja constancia de haberse inscrito el titulo en el Registro; se estampa en la copia del titulo que se presento al Conservador para la inscripcion, copia que el Conservador devuelve al interesado con esa certificacion al final (arts. 85 y 86). son tambien frecuentes los denominados certificados de "dominio vigente", en que el Conservador deja constancia de que cierto inmueble esta actualmente inscrito a nombre de determinada persona; el "certificado de gravamenes" en que consta la existencia o inexistencia de cargas (por ej., hipotecas, usufructos), y el "certificado de prohibiciones", en que consta la existencia o inexistencia de impedimentos al libre ejercicio del derecho de enajenar cierto inmueble (por ej., embargos). Puede agregarse el "certificado de repertorio", El examen del Registro y, por tanto, las certificaciones se retrotraen en el tiempo hasta el lapso de la prescripcion extraordinaria, que consolida la situacion registrada, sin que pueda ser afectada por posibles defectos anteriores. d) Respecto a la responsabilidad del Conservador, en su desempeno no tiene atribuciones para examinar la validez y eficacia de los titulos ni la correspondencia entre las declaraciones sobre los predios y las reales caracteristicas de ellos. Por lo mismo, el Estado no garantiza ni esta congruencia entre el titulo y los caracteres materiales de los predios ni la calidad de autentico propietario que puede tener quien aparece como dueno en la inscripcion.
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Tiene si responsabilidad por la negligencia, dolo y abuso que cometa en el cumplimiento de sus funciones (arts. 96 a 98). La responsabilidad civil por danos se rige por las reglas generales (arts. 2314 y sgts. del Codigo). La responsabilidad funcionaria, por las reglas del COT. (art. 530 y sgts.). La responsabilidad penal, por las normas del Codigo del ramo, especialmente las relativas a delitos cometidos por funcionarios en el desempeno de sus cargos. e) En cuanto a la remuneracion, no percibe sueldo fiscal sino derechos arancelarios, que cobra a los interesados en las diligencias que alli se efectuan; con ello paga igualmente a los empleados que le colaboran. 3.2



Titulos que deben inscribirse y titulos que



pueden inscribirse. (i)



Titulos que DEBEN inscribirse.



El art. 52 del Reglamento enumera los titulos que deben inscribirse en el Registro. Esta disposicion debe complementarse con varias del Codigo, que regulan las instituciones a que se refiere este precepto. Ademas, distintos textos legales han dispuesto tambien la obligacion de inscribir otros titulos. Estos titulos son: a) Los titulos traslaticios de dominio de los bienes raices y los titulos de derecho de usufructo, uso, habitacion, censo e hipoteca constituidos en inmuebles. Entre los titulos traslaticios pareciera aludir a los derechos de uso y habitacion, pero los mismos son personalisimos -art. 819- y por ende son intransferibles e intransmisibles. b) La sentencia ejecutoriada que declare la prescripcion adquisitiva del dominio sobre un inmueble o de cualquiera de los derechos mencionados en el numeral precedente. Al respecto deben considerarse los arts. 689 y 2513 del Codigo. c) La constitucion de los fideicomisos relativos a inmuebles; d) La constitucion de usufructos que recaen sobre inmuebles por acto entre vivos; e) La constitucion del uso y habitacion que recaen sobre inmuebles por acto entre vivos; f) La constitucion, division, reduccion y redencion del censo; g) La constitucion de censo vitalicio; h) La constitucion de la hipoteca;
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i) La renuncia de cualquiera de los derechos enumerados anteriormente; j) Los decretos de interdiccion provisoria y definitiva; k) Los decretos que rehabilitan al disipador y al demente; l) Los decretos que confieren la posesion definitiva de los bienes del desaparecido; y



m) Los decretos que concedan el beneficio de separacion de bienes, segun el art. 1385 del CC. (ii)



Titulos que PUEDEN inscribirse.



El art. 53 menciona los titulos que pueden inscribirse; tambien debe complementarse el precepto con varios del Codigo que regulan las instituciones respectivas. Asimismo, otros textos legales permiten la inscripcion de ciertos actos. Estos titulos son: a)



d) e) ley;



Toda condicion suspensiva o resolutoria del dominio de inmuebles; b) Toda condicion suspensiva o resolutoria de otros derechos reales constituidos sobre inmuebles; c) Todo gravamen impuesto sobre un inmueble, diferente de los mencionados en el art. 52, como las servidumbres; El arrendamiento en el caso del art. 1962 del CC; Cualquier otro acto o contrato cuya inscripcion sea permitida por la f) Todo impedimento o prohibicion referente a inmuebles, sea convencional, legal o judicial, que embarace o limite de cualquier modo el libre ejercicio del derecho de enajenar.



El Codigo de Procedimiento Civil ha modificado el N° 3 del art. 53, en lo que dice relacion a las prohibiciones judiciales, porque para afectar a terceros, hace obligatoria la inscripcion de ciertas prohibiciones que, de acuerdo al Reglamento, es solo facultativa. En efecto, establece el CPC que la prohibicion decretada por el juez de celebrar actos o contratos cuando recae sobre bienes raices debe inscribirse en el Registro del Conservador respectivo, y sin este requisito no produce efecto respecto de terceros (297 inc. 1). Del mismo modo, dispone que el embargo que recae sobre bienes raices o derechos reales constituidos en ellos, no produce efecto legal alguno respecto de terceros sino desde la fecha en que se inscribe en el respectivo Registro Conservatorio en donde esten situados los inmuebles (art. 453 inc. 1). Hay que recordar que los autores y la jurisprudencia dan a la expresion embargo un sentido amplio, comprensivo no solo del embargo propiamente tal sino tambien de otras
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medidas o instituciones tendientes a asegurar el resultado del juicio (secuestro, retencion de bienes determinados y, en general, toda medida decretada judicialmente que paralice la libertad de disposicion del propietario o poseedor). En cuanto a las prohibiciones convencionales, si la estipulacion recae sobre inmuebles, puede inscribirse (art. 53, N° 3). Inscrita la prohibicion de enajenar, se ha discutido la actitud que debe tomar el Conservador cuando el obligado a no enajenar, infringiendo su obligacion, enajena y se le pide que inscriba ese titulo (para efectuar asi la tradicion). 
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