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htmtad dar razón de errta tesis: la Consti- 
tución chilma de 1980 consagra un lIstado so- 
cial de derecho. Para esa rerí necesario decir. 
previamente. qu6 es un Eatado tial de dere- 
cho. 

1. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

El Estado social de derecho se funda en el 
nudo Estado de derecho. por lo que los ele- 
mentos de Cste son tambikn elementos de 
aqo6l. Sin embargo. mientras el Estado de 
derecho CI una idea ya cmstiuida. la idea del 
Estado social eati aún m fo~ción. 

La hiatoti del Estado de derecho es pri- 
mordialnmte b hismia dc lot llmitet del po- 
der. Esta histolil liens ceponlor antigtlor. mc- 
dievalcs y modrmo:, y 8” culminaci&l e* el 
liberalismo: 1~ historia ck los limites del poder 
culmina en el libmlismo. puesto qm el Esta- 
do de derecho propiamente tal ea un. crcaci6n 
libxd Pem las cosas no terminan allf. Cpsi 
pad&mmte sc desurmlta la historia del go- 
bicmo popular. que es la historia de la dcmo- 
crac@ y ti la historia de los Umiles del poder 
gira en tomo 8 cómo h ck ejercene el poder, 
la bintoris del gobierno popular trata de dar 
cumta de qnitn ha d-c ejercer el pxIer. Des- 
pu61 de ROWICUI. ambas hinc&s vimm. 
mconume. por b cual el Estada de dcrccho 
de los da 6ltimoa siglos u M Estado demcv 
critico. de tnmen qoe el del gobiuno popllar 
CI ya un principio del Entado de derecho. As1 
lu cmas. poede decirse que cl Esudo de dere- 
cho pwee la sigrúentes elaomtor: 

a) la rujaci60 a la ley de individnool y gru- 
pos y. sobre todo, da los órgmor del poder 
p6blico. fara lo mal ea indispmsablc el con- 
trol de dichos órgano y la posibilidad de 
pe:quiur su rerpoaubilidad; 

b) la diviai6n del poder pdblico en diver- 
sos brgmor que dcrwmllen prepondemme- 
mente una frmci6a -su gubernamental y ad- 
minbtmiva. sca legislativa. sea judicial-, de 
modo que cada mm de eh en6 dotado -da- 
UD del hnbito de IU quehaceru- de un. relr- 
tiva itdepmdutcb; 

d) el acceso al poder de cualquiera -en 
principio-. L través de elecciones compctitivu 
y dativamente pzi~icas, crnaetidas por 
el sufragio universal y el predominio de la 
mayoti Y 

e) la legkimidad de ideologíaa y de gm- 
pos que discrepen de los detemadores del po- 
der y de la ideología dominante. de suerte que 
haya plumlismo en lo que hace a las idea y P 
lsa egmpacioncs. 

Ahora bien. nl exmar en los elwmtot que 
especifican al Estado social. hay que afwar 
que IUI rastroa BC pueden pesquinar dude nmy 
mtiguo. porque h idea de que 111 condicionar 
materialu de la vida social incumba P lm 
detentadores ti podu y de que, correrpon- 
dientemente. los miembros de la sociedad 
pueden aspirar B una cierta actividrw.i de di- 
chos detentadores en lo que ae refiere. CIU 
condicionco. es una idea persistente. Así. por 
ejemplo. pueden hallarse talu rasgos m el 
mio jubilar del antiguo pueblo kaelita (Lev. 
25, 8-17.23-25)’ y en 11 pfaenribn de Surta 
Tcmir de Aquino. en Sobra el Reino, de mco- 
mendar al rey la procura de condicim mate- 
da Idnimas m la vida :c&l, las qw Mo 
indispa.nbles p.ra que el pueblo pnaiqus la 
virtnd (I. XV). 

Pem, I pear de cltc4 ejemplos. 10s ante- 
cehtu próximos del Esta& social de dere- 
cho IC hallm m el siglo XVIII -aa la declara- 
ción francesa de l<n derechos del hcrnbre de 
1793, que yn cmsigna algunoa daechoc so- 
ciales- y. sobre todo, en el siglo XIX. aun& 
Robert Oaren. Lcuis Blanc. Ferdimnd Lmlle 
y Lorena von Stein ponmlm -pua II sus difc- 
mciae que caresponde al Estado un. tuu 
de ajusticiamiento racial*. Asumiendo ertu 

1 w Vatx, R., lmlilucio.sr del Anl@¿o 
Tesremrnto (Herder. Barcelona, 1964). 
pp. 244 y 246-241. 
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ideas. Hermana Hcllcr precia6 la noc& del 
Estado social de derecho en su “LEsudo de 
Derecha o dicladun?” de 1929. Allf “..aostiene 
la tesis de que dIo la transformación del Esta- 
do de derecho en un Estado social de derecho 
podrh evitar la caída en un dgimen dictato- 
rial... La diferencia entre cl Estado de derecho 
y el Estado social de dcrccho radicaría. según 
Heller, en que el primero atiende s610 . la 
vertiente formal del principio de igualdad (lo 
imponante es que. para el Derecho, todoa ten- 
gan iguales derechos, cm independmcie dc qlr 
no esten realmente en situsción de disfrutarlos 
y ejercitarlos por igual) y prescinde de las n- 
laciooes sccialer de pcder (iicuniendo m el 
riesgo de que la igualdad formal de todos se 
ccmicna en el derecho de los Oria poderosos 
de hacer valer sin cmtemplacimw su supe&- 
dad real). mientras qne para el segundo lo 
decisivo he de ser la igualdad en sentido mate- 
rial fpor lo que tiene le obligac&, atendiendo 
a las relaciones sociales de poder, de corregir 
las desigualdadea. garantizando que los ddbi- 
leí socialmente cuenten efectivamente con 
una libertad y una pmtccci6n judicial equiva- 
lentes a las de los socialmmte favorecidos)“3. 

Pero pese a au vinculación original cm el 
socialismo europeo. el Estado social pos6 a 
ser la fomu jurídica y polftiu del capWismo 
democr&ico en este siglo, en respuesta al 
calmo decimontico. a la crisis de 1929 
y alas demandas nociti e ideolbgicas on-& 
guientea. Esta es. jnstammte. la tesia de Ellas 
Díaz el Estado social de derecho. que MISCI- 
VP los rasgos bóricos del Estado liberal de 
derecho, w une revisiQ del individualismo y 
del sbstencimismo esutal propios de Cste, y 
se caracteriu por la asuncióa de obj&vos de 
justicia social (a tnv6s del intervencionismo 
wtaml) por la .ufiiacibn de los derecha 
sociales r Esto u manifiesto en el New Deol 
estadounidense, lu ideas de Keynes, el plan 
Beveridge en Inglaterra, el plan Mormet m 
Francia y le ecmcmfa social de mercado de 
Miiller-Armack en AlemaniaJ. 

social (Centre de Estudios Ca~titncionales. 
Madrid. 1986). pp. 15-17: GARROREW Angel. 
El lhzdo espalio como Errado social y de- 
mocrdtico de Derecho (Tecnor. Madrid. 
1984). pp. 3040. 

’ P-. Luciano. Emdo social y Admi- 
nimaci6n pública. Los posiuhdos condtu- 
ciodu de la reforma adminkfraliva (Civi- 
tas. Madrid. 1983). pp. 29-30. 

4 DW Bllas. Eslado de Derecho y socie- 
dad dsmocrdtica (Tnums. Madrid, 1981). 
pp. 84-86. 

’ GARRO~BNA.. Angel (n. 2). p. 40; DoRa. 
Ema. La econanio so&l de mucodo y lo 

Garda-Pelayo -que efec& una de las me- 
jores caracteriz.nciona del Estado social- se- 
fiala que la política social de este tipa estatal 
“...extiende sus efectos no solamente a aspec- 
IOS parcmles de las condiciones de vida de las 
clases obnras..., sino tambi& alas clases me- 
dias.... e indirectamente sobre la totalidad de 
1~ población; tales medidas, adem8s no se li- 
mitan a la menesterosidad cconómics, sino 
que se extienden tambi6n a otros aspectos 
como promoci61-1 del bienestar gmcml. culm- 
m, esparcimiento. educación. defensa del am- 
biente. promoción de regiones atrasadas. etc. 
Resumiendo..., la polf&a social sectorial se 
ha transformado en polftiu social generaliza- 
da, la cual no cmrtimye tanto una rewcióo 
ante los acmtecimienu>a, cua.nt~ una ati6n 
que pncnde conIrol~lios mediante una pro- 
gramación integrada y si~temdtica”~. En lo 
ecmómico. *...se tiende a una polftica estatal 
de dirección permanente y programada del 
conjamo, aunque no de los detalles. del sistc- 
ma económico global y sin perjuicio del poder 
de decisión de las empresas privadas, direc- 
ción que no se limita a actuar bajo la cocrci6n 
de una estructura dada del sistema cconómi- 
co..., sino que aquí el Estado plede prommu 
el cambio, dentro de cienos lfmites, de la es- 
mctura misma del sistema cwn&niu> frente 
y en el cual ha de ope~sr”~. Como PC ve. el Es- 
tado social ‘...parte de la experiencia de que la 
sc&dad dejada total o parcialmente B sus me- 
canismm autorreguladores ccaduce . la pta 
irracionalidad y que 6610 la acci6n del Estado. 
hecha posible por el desarrollo de las timicas 
administrativas. ecmánicas. de pmgramacióo 
de decisiones. etc., puede neutralizar los efec- 
tos disfuncionaler de un desarrollo económica 
y social no controlado. Por unsiguiente, el 
Estado no puede limitarse a aaegwar las cm- 
diciones ambientales de un supluto orden co- 
cial inmmmtc. ni a vigilar los disturbios de 
M mecanismo autorregulado, sino que. por el 
contmio. ha de ser el regulador decisivo del 
sistema saial y ha de dispmene ala taren de 
estnmnra~ la sociedad P trav6s de mcdidsa di- 
rectas 0 idirecta*...“*. 

En suma -continúa García-Pelay+. el Es- 
tado social no es complexamente diverso del 

polltica econdmica de Chile (Eswcla de Ne- 
gocios de Valparaíso. Fundación Adolfo 
Iblfiez-Universidad Federico Santa Maria). 
pp. 11-16. 

6 GmdA-PhLAvo. Manocl. Lar rromforr- 
macioms del Estado confempordnco (Alianza 
Editorial, 1982). pp. 18-19. 

’ GmdA-PELAYO. Manuel. (n 6). p. 19. 
8 GARRA-PELAYO. Manuel, (n. 6). pp. 22- 

23. 
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liberal. “Los valores Wicos del Estado deme- 
cdtico liberal eran la libxtad. la Propiedad 
individual. la igualdad. la segotidad jutídica y 
la prticipación de los ciudadanos e” la for- 
maci6n de la volontad estatal . travts del su- 
fragio. El Estado social democrático y libre no 
~610 no niega estos valores. si”” que pretende 
hacerlos mús efectivos d4ndcdes una base y un 
contenido material... Así no hay posibilidad 
de actualizar la libertad si so establecimiento 
y gamoLas formales no van acompaiiadas de 
unas condiciones existenciales minimas qoe 
hagan posible su ejercicio real; mientras que 
en 103 sigloa XVIU y XIX Sc pensaba que la 
libxtad et-a “IM exigencia de la dignidad hn- 
mma. ahora sc piensa que la dignidad humana 
(materidiuda en supestos socioeconómims) 
es una condicibn pan cl ejercicio de la liber- 
tad. La pmpiedad individual tiene cmm lfmite 
los intereses de la canunidad ciudadana y los 
scnoriales. de los qne patic+pm en hacerla 
productiva, es decir. de los obrer”s y emplea- 
dos. LS segnridad formal tiene que ir acmnpa- 
ftada de la seg”ridad material frente a la nece- 
sidad emnómicn permanente ” contingente a 
ttwds de instit”cio”es como el salnrio mini- 
mo. la seguridad de mtplao. la de atención 
mtdiut, etc. La seguridad jurídica y la igual- 
dad ame la ley han de ser complementadas 
crut la regoridnd de “ns condiciones vitales 
mfnfmas y wn una catión de las desigual- 
dades ccotkmico-socialea. Y. en fm, 1s parti- 
cipaci6” en la formaci6n de la volunted enatal 
debe ser perfecciottndn cm una participación 
en el producto rtaáonal a tmvds de un sistema 
de prestaciones sociales y con una panicipa- 
ci6n en h dcmwxacia interna de las organiza- 
ciones y de las empresas a tnvts de mttodos 
cbmo el contml cbrer”. la cogestión 0 la a”tc- 
gestión... De este modo, mientras que el Esta- 
do tradicional se sustentaba cn la justicia 
conmutativa, el Estado social se sustenta en la 
justicia distribntiva; mimtras qoe el primero 
asignaba derechos ti mmci6” dc contenido. 
el segunda distribuye bimcs jurídicos de cm- 
tenido material: mientras que aq”C1 en hrnda- 
mentalmente tin Estado legislador. &te es. pri- 
mordialmente, un E:tado gestor a cuyas 
condiciones han de saneterse las mcdalidades 
de la legislaci6n misma (Predominio de los 
decreto6 leyes, leyes medidas. etc.); mientras 
que el uno se limitaba a asegurar la justicia 
legal formal. el otm se extimde a la justicia 
legal material. Mientras que el adversario de 
los valores burgueses ckicos era la expm- 
sión de la acción estatal. para limitar la mal se 
instituyerm los adecuados mecanismos -dere- 
chos individuales. principio de la legalidad. 
diviaióm de poderes, etc.-. en cambio. lo único 
que p>ede asegurnr la vigencia de los valores 
sociales es la ncci&t del Estado. para lo c”aI 

han de desarrollarse tambión los adecuados 
mecmismos hstito&xmles. Alll se trataba d-e 
proteger a la sociedad del Evado. aqui se trata 
de proteger a la sociedad por la acci6n del 
Estado. Allí se trataba de un Estado coya idea 
se realiza por la inhibición. aqul se trata de un 
Estado que se realiza por su acción en forma 
de prestaciones sociales, direcci6” económica 
y disttibución del producto nacional”p. 

En particular. el Estado social posee. entre 
otros. los siguientes rasgos. Primero, en Cl 
emergen los derecha sociales y se concc~- 
túan los dercchoa individuales de manen que 
itxluysn lfmites y funciones socialest”~ Se- 
gundo, la adtninistraci6tt pública deviene. 
según Forsthoff. administración abastecedora 
-Ieislellde verwdrung-, cn” MB calrtit”tiva 
preocupacibn por la asistencia vital -Da- 
seinworsorgc-. El &mbik¡ de la vida del hom- 
bre depende hoy -en mocha mayor medida 
que ames- del poder pdblico, por lo coal el 
hombre enfrenta la satisfaccikm de sus “easi- 
dades vitales cn morme depcndmcis de las 
prestaciones que el Estado le franquea. Por 
eso. caracteriza ala admitktraci6n cmtcm~ 
rinea. mis que los fines tradicionales q”e ee 
le habfan encomendado -como el bien común. 
la prosperidad. cl servicio público. los imere- 
ses gmeder, etc.-. la Doseinsvorsorge l’. Y 
tercero. en el Estado social hay “na declina- 
ci6n tanto de la generalidad, impemonalidad y 
pemmencia de la ley, como de la legislaci6” 
misma y de los órganos legisladorer’z. 

El Estado social de derecho. asf delineado. 
se vislumbra con cierta claridad desde las 
a>nstit”ciones mexicma de 1917 y alemana 
de 1919. Pero ~61” desp”és de la Segunda 

g GARCÍA-PELAYO. Mattuelq (n. 6). pp. 26 
27. 

lo Sobre esto. va MAYORÍA, Roberto. Los 
derechos rcondmicos. sociales y cul~wo/e.~. 
Natwalcur jwfdica. cn Cuadernos d.e andliris 
jwldico 6 (1988); NOVOA MONREU. Edoar- 
do. El derecho de propiedad priva&. Concep- 
to, cvolucidn y crllico (Ce&. 1989). 

1’ hLwfN-RBìDRTLLLO. Lmlzo. La cm- 
figwacidn jw&iico de la Adminktmcidn pú- 
blico y el concepb~ de ‘DoscinrvO?sor8a’. en 
Revirra de Adminirrmcidn Pública 38 (1962). 
pp. 39-47 y 64; -RS. Osvaldo, Los RYL- 
vos roles de la Adminiswacidn Pública con- 
tempdneo y su regzdaci6n por el Dencho 
Adminisfralivo. en Revisia de Derechoo. Uni- 
vrrsidod Cak5li.x de Valporairo 8 (1984). 
pp. 188-195. 

l2 Jusm LAwz. Mario, Introducción 0 los 
estudios polfticos (Kapelusz, Bnmos Aires. 
1971). 2. p. 293. 
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Guerra Mnttdid SC lo comienza . consagrar 
dirwta y upkitamente. sobre todo L ~1” de 
la Ley Fonduncnul de Bonn (de 1949). Sin 
anLmr(lo. y a pesar de su connitucionaliu- 
ch, el Estado social sigue siendo un cuncep- 
to impreciso. aún no constituida. Asf, por 
ejemplo, no hay m.yor claridad en tomo I la 
rcaponsabilidad que tiene el Estado por el 
conjunto de #IU tareu sociales; tampoco 11 
hay, carelativamente, m lo que toca a Ir ver- 
dadera nmwalu.n jurfdica de los derechos so- 
ciales y a IU a&x&ilidad judicial Y otro 
tanto ocum cI1 cu.l-lta ll trit4md .2c4lsIi1llci0- 
nal: 10 papel m m Estado ricial puede xr 
somamente impotunte. pero CI un tribunal 
tapccialltio que ni siempre existe ni riempre 
cmplc el mismo papel m dicho EsImio. 

F’um bien. si loa ekmenros del Estado de 
derecho son umbién elcmeatns del Estado so- 
cial, puede a-muse que los nrgos que cspc- 
cifíun * Cste 1011 loa siguimtca: 

a) SC mu de M Estado que planifica y 
participa del proceso econ15mim -scbre todo 
redisuibuidcamente- e interviene en la cadi- 
gwacih de la sociedad -sobre todo igual&- 
dommate-. cm el objEto de p+acumr, espe- 
cialmente a la poblaci6n mis carente. las 
condicionu indispaaabler pan cl demarmllo 
-mmial y cultural- de la vida humana. y 

b) vjamente, supone el rcconocimia~m 
de derecbon #ociales. económicos y cultualer 
del hombre. por un lldo. y de la función tc&l 
de variada &re&or individnales. sobre todo 
el de prOpodad privada. por cl otro. 

Por Ghimo. me detengo brevemenk en los 
bitor de la cmdlama social de 1s Iglesia Cató- 
lio catemporPou en su consideración de las 
conseaxnciaa socialw de la dignidad humana 
y de las cca~i@ntca responsabilidades so- 
chlu del poder público, con el objeto de 
ap& alguna semejanu entre las elementor 
del Estado social y Ir: idea aaciales de di- 
cha m- y. demk. pakr l bmdu de- 
aulmentc la Cmstitwi6n ddena de 1980. 
Loa texto1 fundamnulu cn uu materia sca 
&tos: Rsrm MYO~WI (44.47 y 48). Qaa- 
&a.@w muo (18 y 54). Mater LI Magktra 
(6041.14. 127. 129-143. LS0 y 152). Pacem 
ir rurria (ll. 13. 18-20.60 y 64). Gaudium eI 
Spu (65). Popdormm Pro8rusio (33-34). 
Lubor~m Ezucr>u (17-19). tibrrtah CON- 
cúltfia (73) y cuuuimuc AIUIY( (Il. 15,35. 
40.48-49 y 52)“. $n6lu acm loa hims fun- 
dammmk.~ que K pueden hallar m esto, tex- 
tOr? 

a) el poder ptiblico tiene una precisa res- 
ponsabilidad social. qoe es la de asumir lar 
consccumcias sociales que emanan de la dig- 
nidad humana a travCs de la prcmti6n de 18 
jurticia en los diversos Inbitoa de la sccie- 
dad. sin menoscabo. por ciato. de la libertad 
humana bien entendida; 

b) en cumplimiento de dicha responsabili- 
dad. cl poder público ha de actuar nobridiuia- 
mmte: si un gmpo inferior es capaz de afron- 
tar adecuadamente In tare. de la promoci6a de 
la josticia, cl poder p6blim no dete. surtituir- 
lo. y viccvcrs1, y 

c) P esta responsabilidad corresponden 
unos dcrccbm derivados de k dignidad de la 
penon. humana de ver utifechas lar aecesi- 
dades humanas fundamcnulu. 

2 LA RECBPCION EN CHILE DEL 
ESTADO SOCIAL DE DERECHO” 

Antca de entrar en la Conrtituci6n de 
1980. cr preciso advenir que en la historia 
contiatcionsl chilena pueden enc~nfrarse an- 
tcadentes del Estado social de derecho. da& 
que en la unvwatolia del primer cmglem 
Nacional ae dijera que loa representaacs de 
todas las provincias y partida deben “...fo- 
mentar los a+iuios que den ocopación II la 
clase meneoteros. del pleblo. que la hagan 
vimml. Ia multip!iqum y ll reungm en la 
quietud y tynilidad de que tanto depende la 
de.1 E~u&...“’ , hasta cl inciso ll del IR 10 
de la Constitucibn de 1925 -ccm la inchsi6n 
de todas las reformas previas aI quiebre de la 
democracia chilena-: “el Estado l dopuri to- 
das las medida que tiendan a 11 satisfacci60 
de los derecho: sociples. eam&nicor y cul10- 
ralea necrssrior pan el libre duenvolvimien- 
10 de la penodidad y de Is dignidad huma- 
nas, para la protección integral de la 
colectividad y pan pmpmder a nn. equiutiva 
rdirtribucióo de la renta nrional”. 

ce en Concilio Vaticano II. Docwmtar eom- 
pkfos (Paulinas. BopaB, 1987). 

l4 Alguna5 prcvmcioner. El exmm de la 
Chn.stitoaóo de 1980 snpcmdr6 la incwpom- 
cib de las reformas efectuadas por laa lcyu 
18.825 (de 1989) y 19.097 (de 1991). Y. por 
ramm de eqcio, no dtldirk L 11: reperal- 
mima dminirmtivpr que tiene esu cuutiQ 
ni, umpoco. . lar elementoc del Estado de 
chech que, como ya dije, forman pute del 
ãtud.3 locirl. 

l5 Tranrcriu por Va~ouao, Maio y 
Gmch. Ana bíada. hfanwl & Demcbo Pd- 
lico. Inslifucionrr Pd(rims (Juddica de Clti- 
le, Santiago de CMe. 1988). 1. p. 305. 
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Exmnino ahora la elementos del Estado 
social de derecho cn la Constitución chilena 
de 1980. 

2.1. El mm&fo social y ecom4m’co dirigido 
al Esti 

la norma mLs relevante en ata materia u 
dan l*delaCoaituci6n,dcnalnoharcci- 
bido una atención adecada por parte de l<w 
autom y del Tribunal Constitucicmalt6. 

Esto no poede dejar de sorprender. El art. 
l* de la CcastitqiQ. ya dude el pmto de 
eta *e.Nmente formal, es una norma cxccp- 
cionalísima. yca IC ubica dentro de un capi- 
tulo ca~sti~cid (el l). cuya reformabilidad 
ur sobmnanen diflcil: en efe.%. el inciso III 
del art. 116 (instalado cn el capitulo XIV, so- 
bra reforma de la Cmstituci6n) dice qw “si la 
reforma recaym sobre los apítulcM 1 [sobre 
bises de Ia instiLucilnalidad1. DI Isobre la 
derechos y deberes c.mstitu&nala]. VII [so- 
bre Tribunal Constitucional]. X [sobre Fuer- 
zas Amwlas. de Orden y Seguridad Pública]. 
Xl [sobre Consejo de Seguridad Nacional] o 
XIV, necesitar& en csda Cdmua. la aproba- 
¿6n de las dos tercens panes de los diputa- 
dos y smadores m ejercicio”. Y no ~610 est6 
demm de un capítulo cuyo difkil refonnabi- 
lidul y cayo nombre dan cuenta de sn impcw 
tan&, MO que adeds es el primero de los 
m-tfculo: de edc caphlo y. aún mis. cl plimc- 
ro de toda la Constitución. 

‘6 Lan .utoreI q” abcmhn UU arcstión 
Mn h ‘i~dllu: m.4, hhi0. ,k &Ch- 

rocionrs de principios en lo Corutilucidn Po- 
IPico, eu Seminario da Estudio sobr* IU 
Condlucidn Polilica daI Estada de 1980 
(Univenidad de Concepci6n. Fncoltad de 
Ciencias Jurídicaa y Sociales, Deparumento 
de Derecho Público. Conccpci6n. 1982). 
pp. 4647: CBRDA. Mario. Origen de algunos 
principios bd&% de lo iasLu&malnlidad po- 
llrica eskzblecida por la Cmutirucibn de 1980, 
en Rrvis~a & Derecho Público 37-38 (1985). 
p. 69; tk!DA, hhri0. 0ti8Lll& O@U,‘W pri,,- 
apiar bdsims de la irrrrirucionalidzd polOicn 
utoh!ecido por la Consrirui6n de 1980, m 
Ravista de Der&o. Universidad de Concep- 
ción 179 (1986x Pp. ‘Z-29; FIAMMA. Gusta- 
vo. El or&nntinlo jwl¿iico odmiaiswalivo 
chileno, m Gaceta Jurídica 100 (1988). p. 7; 
U&A. Gumín. bfanurl de Derecho Cons& 
Ncionol (hddica de Chik, .ktilgO de chi- 
le, 1991). pp. 92-93 y 99-101; SILVA BAsaI- 
RAN, Alejandro. Lo arencial~11 I<r supremacla 
h lo Cor~lirwidn. m RevUto de Derecha 
Público 47-48 (1990). pp. 101-102: SUYA 

Por lo mismo. este artículo constituye una 
norma juridica daada de una validez inmcdia- 
ta y privilegiada. como lo ha reconocido el 
Tribunal Constitucimal. VincuL no ~610 P 
personas y @‘“pOS. sino que L todo óqano de.1 
poda público (v y. se verP cn vista de cu&l 
contenido). Cada órgano público debe ~cmc- 
terse. dentro de la órbita de nulqtiera de sus 
&XWO@tiVaS, . 10s dXt.dor de este Srtf‘xtIO, 
yn que cat6 perentoriamenle vincllIa& por Cl 
ty ya se ver6 cu6n exigibles ben estos dicta- 
dos). La misión del Tribunal Ccmstitucional. 
m particular. “...sc centra m la necesidad & 
que respete y proyecte lo esencial dc la filos* 
ffa en que se inspira la Curta y que ha de cn- 
tenderse ella procura traducir P lo largo del 
te~to”~‘. AdarAs. d ah lo SOZa del privilegio 
de constituir un. verdadera pauta parn la intcr- 
pretaci6n de toda la Constitutión y. en conse- 
cuencia, de te& el ordenamiento juddiwx ai 
todo el capitulo 1 ha de incidir QI la inteligcn- 
cia del texto constitucional (cano lo delata (~1 
nombre), el udculo que ocupa el primer lugar 
(tanto upacial como temlticamentc) debe cc- 
mandar dicha inteligencia 

Al abordar el cmanido preciso del wt. 1*. 
hay que decir previamente que la actual Cona- 
titucih chilena es un resumidero de variadaa 
ideas e ideologías. explicables c idmaificable: 
en cl contexto político que las mdcó y en Ias 
opiniones de sus redactores. Ad es evidente la 
rdz crirtians del art. 10, el influjo del MI- 
titucionalismo cmtempdnc.0 en la proclama- 

BA.scw?.&N~ Alejandro, Principiar qw infor- 
mm lo Contti~ucidn Polirica h 1980. m Re- 
VYIO Chilena de Derecho 10 (1983) 2. 
pp. 435-438; BEMAR. Francdsco. El .%todo 
socio1 de Derecho en el cmutitncionalismo 
nocionol y comporodo (Memotia de Prueba. 
Universidad Catblica de Chile. 1986). 
pp. 337-338. 340 y 360. cm, Joac Luis. Tro- 
todo de lo Cofu~irucidn de 1980 (lurldiu de 
Chile, hti~@, de Chile. 1988). pp. 79. 84- 
86. 155-157 y 167-176; VAP.PLA, Jorge IN&, 
E.mdio sobre cl articulo primero de la conr- 
titwidn & 1980. en Revista Chilena da Derb- 
cho ll (1984) 2-3; V-A. Jorge Luis. 
Subsidiariedad, orden público rcom5mico y 
scgwidod nocimd. en Revista Chilena da 
Derecho 16 (1989) 2. pp. 383-384 y 388. 

I.as w,nteacias atingentes del Tribunal 
Constitucional ron la de 27 de octubre da 
1983. la de 24 de septiembre de 1985. la de 21 
de diciembre de 1987 y la de 5 de abril de 
1988. 

” SILVA B*swRAN~ Alejandro. La ean- 
cid en b supremacia de lo Constirncidn 
(n. 16). p. 101. 
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dh de los diversos elementos del Estado de 
derecho y en la recepción de los derechos so- 
ciales. la incidencia del liberalismo cco&ni- 
co (como se aprecia en el elma, de los dere- 
chos cmmimtimdes y en la regolaci6n de la 
tanca centnl) y ls presencia de la d&n de 
la seguridad nacional (visible en el mtiguo 
mt. 8* y en loa capítulos dedicada L la fuera 
milim y policial y al Comejo de Segoridad 
Nadcml. diíkibnmts alterablw). Si” embu- 
go. y mnqoe eNla incmtesublemmte presen- 
tea cn la Constitución, dichas idus e idedo- 
glas apa- en forzosa relación, dando lugar 
s preaninm&s. mcdolscionw y subordina- 
ciones. Pues las IIormLB w”stitucionalw con- 
forman, como todo el ordenamiento jurídico. 
un sistema dotado de jerarqnia. como se ve a 
propósito del att. 1’: y dentro de un sistema de 
normas hay algnnas que concentrm la 
quintaeamcia o idu de derecho que anime L 
todo el conjunto de normss (y que, por lo tan- 
to. han de iospirar unto el contenido como la 
interpretación de todas las demis normas). y 
hay otras que estipulan ““1 serie de resortea y 
mecsnismos q”e permiten concluir y hacer 
operar aquella idea (y que. edemAs de mmti- 
mir un desarrollo del contenido del primer 
tipo de normes. debm ser entendidas desde 
q”ellM **mia* y r610 desde ellas, pues no 
repasan en al mismas). Volviendo a la Consti- 
wci6n chilena: si algunas de sos normas pene- 
ncceo al prima gr”po, Caas scm las del capítu- 
lo I, y si alg”Iu de las nonn*, de ese upítulo 
puede presidir P todaa las demls. &a ea la del 
al-L 1’. En cml:u”ul~ puede de‘zirse qoc las 
idear e ideologípr q”e amañen en la Ccmsti- 
tu&50 no lo hacen parejammts. sino q”e con- 
amen sujedodose a la jenqok ck lar “or- 
man que las *cogen. Y dedo que el art. l* es 
tal no 610 esplcialmente. si”0 también mate- 
rialmente. el cmtenido de este nrdculo preside 
todo el coamido jurldico de la Constitucióo y 
entrega la materia de ny inteligencia. Ninguna 
nonn. connittinal cscaps a la primada del 
contenido del sn 10. De modo q”e. por ejem- 
plo, las normas q”c rccogm loa f”ndamentos 
del liberalismo ecm6mico. aunque perfecta- 
mente vMdea, npreren~n “n desarrolla “ute- 
risl posible del u-t. l* y. ademla. debe” su 
intupruadas a la 10~ de CL: o sea, las wnnas 
de cmtenido liberal se saneten rigurosamente 
al contenido del aro l’, el cual C(I tanto su 
frmdamento como 1” Hmitc (sin qoc haya otra 
alternativa posible). 

sentado lo mtclior, puede afirmarse que el 
catenido del IR l* arranca dire@a y casi ca- 
balmmte del pememiento cristimo. Esta MX- 
me rebosa de nociones incmf~diblemente 
cristianas; ccm todo. qlmTxx” algunos tcmli- 
“OS qoe escapa” LI la regla. pelo qne por su 
alojamiento en ese srtkolo y por so quivo- 

cidad cmcepual han de interpretarse en whe- 
rencia om In idea dominante. 

El ar&alo alude sucesivamente a los hom- 
bres (en el inciso I). a la familia (en el inciso 
Il). P los grupos intermedios (en el inciso III) 
y al E-do (en los incisos III. IV y V). Si bim 
es tipico del pcnsamimto liberal aludir prime- 
ro al hombre y dequds g ~610 después) al 
Estado, es clfaico en el pensmnimto cristimo. 
además de eso. discernir cn le sociedad no 
do sl im3viduo. sino tambi6n L las agrupa- 
dones. en especial la familia y loa divenos 
co- intelmedios. 

El inciso 1 dice que ‘los hombres “acm 
libres e iguales en dignidad y derechos”. Esta 
oración. asi dicha, es susceptible de vrriadu 
intcrpruacionu. Indudablemente sería impen- 
sable si” Locke. sin las de&rPciones de dcre- 
chos del siglo XVIU y. en gmeral. sin el pen- 
samiento ilustrado. Pero también podrfa 
tratarse de la wculaRzaci6n jurídica de M* 
idea del magirncrio ccmtempodneo de la Igle- 
sia Cat6lice (sobre todo desputs de Jum 
XXIII). Asimismo. esta oración se co”ecu 
con la declaración de los derechos hummos 
de la Organización de las Naciones Unidas y, 
a travCs de ella. co” muchas corrimtes políti- 
cas e ideol6gicss ccatemporineaa. Por lo un- 
to. su tono preciso pende del reato del ardcu- 
lo: la inteligencia global de este utículo es la 
que confiere una mayor inteligibilidad a cada 
una de sus panes. Por lo demlr. la ulterior 
preci&n del sentido de csu frase no contradi- 
ce la seculwiaci6” qoe sufre toda idu al ser 
joridiicada en una norma 

El inciso II se-fíala q”e “la fmlilia es el 
núcleo hrndamental de la sociedad”. Aunque 
diihtas tendenciaa politices puedm suscribir 
dicha dinn&5n. huelga advertir s”s ruarm- 
das espcdticamentc mistianas. Adem4s de la 
evidente intmci6n de los constiruyentes (q”c 
SC ma”ificata. entre otros motivos, por la per- 
ristcnds de esta frase doname todo el procelo 
de claboracióo de la Constituci6a). es posible 
cotejar este inciso co” nmnero110~ documentos 
del catolicismo romano: entre otms. la.3 cxhor- 
tacionu apostólicas FamiliorL Consorfio (de 
1981) y CAr&ifüLlcs Luici (de 1988). Incluso 
esu 6ltima. en el número 40. afirma qne “la 
familia es la c&l”la frmdamental de la so&- 
dad..“. y wnque s” fecha impida decir q”e 
haya infloido en la redacci6n de este inciso. si 
puede decirse que cs decaución de un pase- 
“limto que ciertamente influyó en dicha re- 
dacci6n. 

El inciso III afirma: “cl Estado mco”oce y 
ampara a los gmpos intermedios a trav& de 
los cuales se organiza y eswct”ra la sociedad 
y les garantiza la adecuada autonomla para 
cumplir sus propios fines especlficos”. Como 
el anterior, este inciso umbidn posee una con- 
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notaci6n espedficatnente ctistiana. aunque no 
se trate de una afúmaci6n exclnsivamcnte 
cristiana Durante este siglo, una serie de pen- 
sadores cristianos han reflexionado largamen- 
te acerca de las agrupaciones intermedias en- 
tre el individuo y el Estado. Muchos de ellos 
se inscriben en el renacimiento del tomismo 
que. desde fines del siglo pasado. impulsara 
Le& XIIL Pero no s610 eso, ya que el magis- 
terio edesi&stico se ha hecho eco de aquella 
reflexi6n. así el reccwximiento y la relevan- 
cia de los grupos intermedios rmza toda la 
enseñanza social de la Iglesia Cat6lica con- 
teqdn~. Todo esto, por cierto, reperaae 
en los constituyentes. que no s610 aluden a los 
grupos i”tetmedios. sino q”e dicen reconocer- 
la y amparnrlos (pues el poder constituyente. 
tal como el Estsdo. no instituye estos grupos: 
m6s bien los reconoce como siendo natural- 
“tente anteriores). 

Así es como se llega al incisa TV. Dice: “el 
Estado esti al servicio de la persona humana y 
su ftidad es promover el bien mmdn. para lo 
cual debe contribuir a crear las condiciones 
sociales que permita” a todos y a cada uno de 
los integrantea de la canunidad nacional su 
mayor repliuci6n espiritual y material posi- 
ble, co0 pleno respeto . loa derechos y gatan- 
tfas que este Constitución cstablcce”. Este 
incisa pmnite afirmar que la Ccmtituci6n chi- 
lena dirige al Estado el mandato de efectuar 
una catfigwaci6n social -en vista de la igual- 
dad- y de planificar y participar del proceso 
econ6mico -en vista de la redistribución-. 
Pero hay que ir por partes. En primer tCrmino, 
este inciso se coloca de intento en un horiwn- 
te inequívoc* y exclusivamente cristiano, pues 
aunque la materia de la nolIna pueda ser con- 
sentida por otras cwrientes políticas e ideoló- 
gicas. la forma de su emmciaci6n no deja lu- 
gar a dudrs. Utilizar los t&minos “persona 
humana” y “bien común”. de una parte, y nfir- 
mar que el Estado csti al servicio de la perso- 
na humana y su finalidad es pranover el bien 
común. de la otra, son cosas que remiten (y 
que ~610 pueden remitir) al pensamiento cris- 
tiano. Es cosa sabida que la noción de persona 
-aunque el vocablo mismo deriva del griego- 
es una creación cristiana. y que la idea del 
bien común recorre largamente la tradición 
cristiana (quedando fijada. en lo fundamental. 
con Tan& de Aquino). Dtuante este siglo, in- 
cluso, tanto el m1gistcri0 como distintos te& 
logos y filósofos cristianos (sobre todo tomis- 
tas) han abordado tan~ticamente ala p.xson~, 
albiencomúny~larelaciáodcambosconel 
Estada Se puede decir, por todo lo dicho, que la 
CwstiDKiQ *sume en sus lineas fimdsmenta- 
lea le idea cristians aoxca de las canse~en- 
cias ao¿ales que emanan de la dignidad hu- 

ntana y de la responsabilidad consiguiente q”e 
cabe al Estado; no otra casa puede implicar el 
dicha constitucional de que el Estado ha de 
servir a la persona humans y promover el bien 
común. MPs concretamente. la Constitucióo 
sienta que el poder público tiene una precisa 
responsabilidad social. que es la de asumir las 
cmsecuencias sociales que emanan de la dig- 
nidad humana a ttnvts de la pranc46n de la 
justicia en los diversos bobitos de la sociedad 
-sin menoscdx. por cierto, de la libertad hu- 
tttuu bien entendida-; ademAs. establece que. 
en cumplimiento de dicha responsabilidad. el 
poder público ha de actuar subsidiariamente 
(entendiendo la subsidiaricdad cristianamente. 
sin olvidar que deriva de subsidium, que signi- 
fica S~CLUTO. ayuda. auxilio): y. por fin, señala 
que a esa responsabilidad corresponden unos 
derechos derivados de la dignidad de la perro- 
na humana de ver satisfechas las neasidndes 
humanas fundamentales. Si el Estado ha de 
promover el bien común. son éstas las dnicas 
consecuencias posibles de dicha finalidad: por 
lo demás. promover es inicinr o adelantar una 
cma procurando su logro. Pem hay más. Este 
inciso agrega que. para la promoción del bien 
común. el Estado debe cattribuir a crear u>o- 
diciones sociales que permitan a toda pencaa 
so plena tealizaci5”. con respeto a las gatan- 
tías cmstitucionales. Este agregado es la me- 
jor prueba de qoe la interpretación ofrecida es 
cettera. El Estado dete contribuir a crear con- 
diciones sociales: contnkir es ayudar y con- 
currir con otros al logro de un fin y crear e8 
producir algo de la nada, establecer, fundar. El 
Estado. entonces. debe ayudar . establecer 
unas condiciones sociales que permitan la rea- 
lizacióo plena de todas las personas. Un Esta- 
do semejante. as1 como no tiene relaci6n an 
un Estado que planifica centrabncnte la eco- 
nomla y que posee los medios de prcduc&n. 
se aleja umbiCn de uno abstencionista, ocupa- 
do fundamentalmente de proteger y asegurar 
la libre u>ncurrcncia eccn6mica (que, por lo 
demas, es prdcticamcnte incxistcntc). Y m&s 
SC aleja cuando se repara en que aquella f6r- 
mula es traducción de la finalidad de pronto- 
ver el bien común. 

En segundo tdnnino. los precedentes histó- 
ricos tambidn permiten afirmar que el inciso 
IV del BR. l* efectúa un mandato social y eco- 
n6mico al Estado. Ya desde el comienu>. la 
discusi6n en la Comisión de Estudio de la 
Nueva Constitnción aoxca del papel del Esta- 
do en la vida ecatánica y social siguió una 
dirección muy detetminada por las ideas cris- 
tianas y muy alejada de las poshtras que pro- 
pugnan la planificaci6n central de k economfs 
y la apropiación estatal de los medios de pm- 
ducci6n y de las que responden al cllsico libe- 
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dismo económico’*. E~ta direccifm ne man- 
tuvo durante todo d fmcicaamimto de la CL+ 
miai6o. cosa evidente, por lo dem8s. a la 10~ 
de IU mteproytao. S610 m d anteproyecto 
del Comejo de Estado cambiaron algo las CD 
sas. puer ae suprimieron las referencias B la 
prcamci6n del bien am611 y a la contrii”ci6o 
crtatal en la creación delas cadicimes socia- 
lc# que permitan la plena rraliución de toda 
pemma. Si embargo. dichas nfcrmciaa re- 
aparecieron en d proyecto constüucional ple- 
bisdado en 1980. 

Por fin, d inciso V dice: %s deber del L- 
udo msgwdar la seguridad nacimd. dar Pm- 
teccih a la población y * la familia, pmpen- 
dar al fortal&miento de tsta. prunover la 
integración arm6nica de todos los sectorea de 
la Nacitr~ y asegurar el derecho de las pcrso- 
nas P participar con igualdad de oporunidades 
m la vida nacional”. Este inciso -cano par- 
cialmente ha acatado el Tribunal Cmstitucio- 
d- ccmcrctn en precism debctzs estatalea las 
afúmadmer de los demlr incisos. Los dos 6l- 
timoa deberes. ti logw . dudas. putiatlui- 
m aobre talo el deber general que time el 
Estado de cmfigoru ig”alituiammte la so- 
ciedad (utque tambitn aluden, como a on 
insmmento. . su deber general de participa- 
ción y planificrción del prcaso ecm6mico). 
hr mctom n&xtaler aya armtica ime- 
gnci6a ha de KT promovida por d Estado. 
pueden reapoder P variados aiteriot. entre 
los cuales debe estar el rociouï>oánico. ya 
que b duigluldad cn las posibidades de SP- 
tisfam las necesidadu origina -siguiendo el 
tenor ~muti~&ml- secto~cp nacionalu. El 
Estado, pues, debe pmmover la integración PT- 
mhica do las scctom~ nacicmale~; pero sin 
deju de asegurar el derccbo de las persmu L 
pwidpu cm igualdad de oponunitiea m la 
Vibtuciocld.UlViBU~Ct.¶lltO-p”& 
asegurar esta puticipacih podrl pomover 
qudb integntih. k coafigunci60 locid- 
mente igualadora aparece aqPI claramente 
mandada. No estA de mlm recordar que ime- 
graI sigdica cmlpleur MO M todo cal las 
pwtm qua faltaban. q”e aaegunr es dejar fír- 
me y segurn. sstableccr. fijar dlidammte. y 
que pmticipar @J teaar “no parte al UM cos. 0 
tocub algo da db. Apaecx en este kiro. 

1‘ Bu las ACIas OJícialu eao se aprecia 
CO(I claridad y. dade los primeros meses de 
fmciutti de la tZamisi&: Isi. laa wsio- 
na 3. (da 26 da uopticmbrs de 1973). 9’ (.$c. 
23dewmbmde1973).lW(de25deocatbre 
de 1973). 18’ (de 22 de noviambre de 1973). 
38* (de 7 da mayo de 1974). 4@ (de 14 de 
m.yo da 19743. 4Sa(& 13 de @nio de 1974) y 
W(de lgcbj”niode 1974). 

por último, una hodla de la doctrina de la se- 
guridad nacional, pues afirma el deber estatal 
de reaguardar la seguridad nacional; sin cm- 
bargo, ea posible dulcificar so signiíicacióo 
ideológica por medio de su inserción en UD 
conjunto de normas cmstirucimales (lo q”e 
cscap4 a loa umites de. este trabajz+ 

Al cabo del estudio de cada MO de los 
incisos dd ti. l*, hay que agregar gue la M- 
pomabilidad pdftia podrla ser plxq”isable 
-sin olvidar qoe Csu es u11a aesti6n partictt- 
larmente diffcil m “a Ejtado social-. de modo 
que d inmmplimimto taal o parcial dd man- 
dato social y ecmómico tto qnedc impune. Y 
sin pejuicio de unr nueva inteligencia de las 
atribuciones del Trilxmal Constitucional. m 
virtud de la cual el control de CmStiNdml- 

lided que le canpetc YB tambitn un c=mtml 
materid. de manera que se rcfiera al mandato 
social y ccon6mico dirigido al Estado. 

Por último, constituyen un eco explícito 
del IR 1’. los arts. 1W. 104 y 107 y. como se 
ved a contin”aci6n. todo lo que se refiere a 
los derechos sociales. 

Aqul no interesa tanto la reccpci6ít y pro- 
tec& de cada uno de estaa denxhoa CI) par- 
ticular como su recepción y pmtección global, 
cn cum~ reveladora de “no de loa elementos 
del Estado social de derecho. 

PUes bien, las normas que ataflm L los de- 
rechos sociales y a la fttnción so&1 de loa 
derechos individ”alalen ron las de los arts. 5p 
(cuyo inciso ll dice: “d ejercicio de la soben- 
nh r-emnocc ca-no limitacih d respeto I los 
derechos esmcialw q”c atman de la ~NR- 

lcza humana. Ea deber de los órganoa dd Fzs- 
tado respetar y promovm tdes derechos, g.- 
rmtimdoa por csu Constit”ci6n, as5 como pa 
los tratados intetnacionalw ratificados por 
Chile y qm SC enmatmt vigmtd). 19 N* 8 
(sobre d derecho L vivir en un medio ambien- 
tc libre de amtaminación). Np 9 (sobre el de- 
recho II la pmteccibn de la salud). p 10 (80. 
bre el derecho a la educación). Np 18 (sobre cl 
derecho a la seguridad social). N’ 20 (sobre el 
derecho a lp igual rcpartici6n de los tribaxos 
en Ir pmporci&t. progresión 0 forma que fije 
18 ley), Np 22 (sch el derecho a la no discri- 
minad.511 arbitraria cn el trato qw deben dar 
el Estado y NI organismoc en materia ecc&- 
mica) y N 24 (sobre el deredm de propiedad. 
N fmcih mcid y su ap+abili&d) y 20 
(adxedrecuno de ptrcc.xi6n)‘g. 
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A la hora de proarar una intcrprctación 
adecuada de toda csu cuestión de los dere- 
chos, saltan prcviammte a la vista dos hechos 
induiables. Primero. q”c la cmstit”ci6n chi- 
lena rccogc una serie de derechos sociales y 
consagra la función social de la propiedad 
privada. En este sentido. y ya se vel-8 si pcr- 
fecta o impctfectammtc hay “na regulación 
constitucional del segundo de 10s elementos 
del Estado social de dcrccho. Pero, y cstc es cl 
acgundo hecho, la tabla de las garantlar mns- 
timcionales propicia notoriamcntc, en cl can- 
po ecc&nico. la libre expansi6n individual y 
la contencibn estatal, haciendo suyas las prc- 
tcnsioncs b&aicas del liberalismo ewn6mico. 

Pero hay que ù por partes. 
La Constituci6n cnnticne un conjunto de 

nonuas econ6micarnmtc liberales. Así cl art. 
19 Np 21 contempla ‘el derecho P desarrollar 
cualquiera actividad cwnómica que no sea 
contraria 1. la moral, al orden público o P la 
seguridad nacional. respetando las normas le- 
gales qoc la regulen”. Esta libre iniciativa 
ewn6mia precisa. indispensnblwentc. de la 
likrtad de npropiaci6n privada y de la pmtcc- 
ci6n de dicha apropiación. Amhs cosas apa- 
rcane”clti 19NQ24yH23,q”egarmti- 
za ‘la libertad para adquirir el dominio de 
toda clase de bienes. excepto aquellos que la 
naturaleza ha hecho comunes a todoa los hom- 
brea o q”c deban pertcncccr B la Naci¿m toda y 
la ley lo declare así...“. Estas disposiciones 

en el reconoctinto y proteccidn contritucio- 
MI de lar derechos en Chile, en Reda Chi- 
lena de Derecho 14 (1957) 1. p. 61; Uttztíra. 
Gernxin (n. 16). pp. 177.178: PPEPPUS Emilio, 
Manual & Derecho Conrri~~io~l (Ediar- 
Conorur, Santiago de Chile. 1987) 1. p. 363; 
BLUWWW~Z, Diaer, Lu >IYLW Conrflucidn 
de la República de Chile (Andr& Bello-U& 
venidad Cat6lica, Santiago dc Chile, 1983). 
w. 23-24; Vmuao. Mario. La rrce,~~i6n de 
los derechos humanos en la Coasliluciór< de 
1980. en Cdrrnos de andlúis jwidico 10 
(1989). pp. 35-36; MAYORGA. Roberto, R.~ep- 
cidn & los derechos del hombre en la Iegkla- 
cidn interna chilena en relucidn o los Dere- 
chos Económicos. Socdu y Culturales. en 
Cuadermx de ondlis~ jurídico 10 (1989); 
EVANS. Emiqoe. Lar dwechos comtituciona- 
les (Jurfdica de Chile. Santiago de Chile, 
1986) 2. pp. 314-316; Matota. Salvador, Ele- 
mentos da juicio para la inrerpretaci6n del 
ml. 5’ in& 29 da la Cowrituidn da 1980, en 
Revim & Derecho Ptíblico 47-48 (1990); 
SILVA BUCURAN. Alejandro. Reforma al m- 
Il-culo 5’ de lo Con$Iirwidn da 1980. en Re- 
vista Chilena de Derecho 17 (1990) 1 p. 123. 

llegan 8 modular, a su manera, lo que sc rcfie- 
re al trabajo: en la Constitución. la garantía 
del trabajo rccac sobre la libcttad de trabajo. y 
no sobre un derecho al trabajo. 

Todo esto acarrea evidentes limitaciones a 
la actividad económica del Estado. Si la cms- 
tit”ci6n consagra con amplitud la libertad de 
iniciativa econánica. cl inciso ll del alt. 19 
N’ 21 seAala qnc “cl E:tado y 8”s organismos 
podr&n desarrollar actividades empresariales o 
participar en ellas ~610 si una,lcy de quórum 
ulifíado 10.9 autoriza”. Y no 8610 eso. pues el 
inciso cmtinúa diciendo que *en tal caso, esas 
actividades estar8n somctidas a la legislación 
común aplicable a los particulares, sin perjui- 
cio de las excepciones que por motivos justifi- 
cados establezca la ley, la que deber& ser. asi- 
mismo, de quórum calificado”. Además. si cl 
art. 19 W 22 asegura que cl Estado no discri- 
minar8 arbitrariamente. en su trato euxlómico. 
entonces la actividad económica estatal. a mas 
de limitada. est8 rigurosamente regulada. Por 
fin. si la libeliad y cl derecho de apropiación 
privada csti claramente protegidos. la paibi- 
lidad de expropiac& -par el contrario- se su- 
jeta a muy exigentes rcquisito~ (que aparecen 
en bs incisos IlI. IV y V del art, 19 Np 24). 

Estas normas econ6micamente liberales 
necesitan MI prccisi6n, tanto desde cl pnnto 
de vista del recurso de protección como desde 
la pcrspectivr dc la garantla de las garantías 
que estipula cl afl. 19 NQ 26. El de protcai6n 
es UU recurso de amparo ampliado. ya que -cn 
general- habilita al que por ca”sa de actos ” 
omisiones arbitrarios ” ilegales sufra priva- 
ción. pen”rbaci6n o amenaza en cl legítimo 
ejercicio de las garantías consignadas en el 
al-t. 19. para ocurrir por sí 0 pr cualqllicra P 
su nombre, a la Corte de Apelaciones rcspccti- 
va. la que adoptar6 de inmediato las providen- 
cias qDe juzgue nccesark para rcatablcccr cl 
imperio del derecho y asegurar la debida pro- 
tección del afectado. sin p+icio de los de- 
mio derechos que pueda hacer valer antc la 
autoridad o loa tribunales correspondientes. 
Pues bien. las normas reciCn analizadas, esto 
es. las de los números 16. 21. 22. 23 y 24 del 
art. 19. estAn plenamente cubiertas por el re- 
c”rs” de protección. tal como acaba de ser 
transcrito. Y. m seguida. estas mismas garm- 
tias aparecen rcduplicstivamente garantizadas. 
ya que. sdan& de su ““da garantía. gozan de 
la cobcnura que ofrece el N’ 26 del art. 19. 
Esta nonua otorga ‘la seguridad de que los 
prccepos legales que por mandato de la Cms- 
tituci60 regulen 0 cmnplementm las gsrantfas 
q”c tsu establece o que las limiten cn lol ca- 
soa cm que ella lo utorizn. no pcdrin afeztar 
lm derechoc en I” esencia. ni imponer cmdi- 
ciones. tributoa 0 ro+itor que impidan u1 
libre ejercicio”. Entonces, y aparte del rer- 
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guardo que implica el recurso de protecci6n. 
se asegura que las normas legales referidas a 
las garantías constitucionales no las afecta& 
en su esencia ni impedir&n su libre ejercicio. 
Por lo tantc~, la Constit”ci6n cuida la esencia y 
el libre y legftimo ejercicio de las garantías 
qoe ella recoge. frente a cualquier reg”laci6n. 
complcmentaci6n. limitaci6n. privación. per- 
Nrbación 0 amenaza. 

Este coaj”nto de normas econticamente 
liberales encuentra UII. suerte de prolongación 
en la estrecha reg”b.ci6rl de los derechos *c- 
cides. La Constiruci6n. cano ya se vio, con- 
sagra. jonto l La fnnci6n social de la pmpie- 
dad, divcnos dcmchos sociales. Adan& de 
bstos. hay cn la Comtit”ci6n algunos derechos 
con clara repwcusi6n social. aunque no estric- 
tmemte sdales: así, el derecho L la ncgocia- 
ci6n colectiva y ala declaración en huelga (en 
los incisos V y VI del m-t. 19 W 16) y cl 
derecho de sindicación (en el art. 19 W 19). 
Sin embargo, la CaxtiWci6n remge s610 una 
dicreta gama de derechos sociales. como lo 
ha notado Mayorga Y no ~610 cso. ya q”e. 
adwti. los derechos recogidos tienen una 
prctección muy precaria. EI rec”rso de praec- 
ción, por una parte. no se puede ejercer en 
absoluto respecto de los derechos a la educa- 
ci6n. a la seguridad social y a la igual reparti- 
ción de la tributos en la propxci6n. pro- 
gresión 0 forma que fije la ley. Por “tra pane. 
este recama si cabe respecto de caras garan- 
tías. pero s610 en c”antO ccmstit”ycn garantías 
de libertad. Así la garmda relativa P la salud 
C”~II,P con CSIC recurso pan resguardar el de- 
recho de las personas a elegir el sistema de 
Ealud al qoe deneen acogerse. La libertad de 
trabajo. la libre contrataci6n y elecci6n de Cste 
(sin ímhir cl derecho a la justa retribución), 
la licimd - principio- de todo tipa de traba- 
jo, la indcpendenci~ de Cate de Is afdinción o 
desafXaci6n a cualquien agrupación y el pri- 
vilegio de la ley pan determinar quC pmfesio- 
nes requieren grado universitario y &lcs han 
de ser las cnndicio~ de so ejercicio: estas 
disposiciones wt6n protegidas por este recur- 
so amstituciond. Y con el derecho de sindica- 
cibn ocurre lo mismo. Hay. sf, un caso pati- 
calar: el derecho a vivir en “n medio ambiente 
libre de mntaminaci6n gar. en tirminoa muy 
especiales del recurso de pmtccci6n. ya que se 
lo puede ejercer ~610 cuando dicho derecho 
sea afectado pm “n acto arbitrario c ilegal im- 
putable a un. autoridad o peracm detennina- 
da. Per”. apa-te. de lo que ocurre co” cl recnr- 
so de proteczi6n, hay que. decir algo respecto 
de la garantfa reduplicada del Np 26 del art. 
19. Dicha garantía raegun que las normas Ie- 
galw que regulen. cmnplemcntcn 0 limiten las 
garantfas constimcicuales, no podrán afectar- 
las en su esencia; esta regla. por cierto, tiene 

plena vigencia a propósito de los derechos so- 
ciales. Lo que ocurre. empero. es que la norma 
añade que los preceptos legales en cuestión no 
podán imponer condiciones. tributos o requi- 
sitos que impidan el libre ejercicio de las gs- 
randas constitucionales. Aquí hay que hacer 
una breve reflexión. Como ya se vio al carac- 
terizar al Estado social. las garantías cawtitu- 
cimalea que se agrupan dentro de la especie 
de los derechos civiles y políticos precisan 
fimdnmentahnente de la abstención estatal, 
mientras qoe las garantías pertme&ntes a 11 
especie de los derechos sociales requieren “na 
positiva actuación estatal. Por lo tanto. el libre 
ejercicio de aquélla y Qtas difiere notable- 
mente. El libre ejercicio de “JI derecho civil o 
polftico supone sobre todo la limita&% de la 
actividad estatal; por lo mismo, este tipo de 
derechos puede ejercitarse libremente desde 
que ccmienza a ser asegurado. En cambio, cl 
libre ejercicio de un dcrccho social supone la 
puesta en marcha de la naividad estatal; y. 
por lo mismo. este tipo de derechos no puede 
ejercitusc libremente desde su mero asegura- 
miento normativo, sin” que desde la efectiva 
actuación de las pxencias estatales. Entonces. 
si el libre ejercicio de un derecho aocia. se 
basa en la cnncurencia de dos condicionea. el 
aseguramiento normativo y la acmación esta- 
tal, entonces tal ejercicio puede ser algo real- 
mente inexistente. ya que ~610 la primera de 
estas condiciones a>narrre permanentemente. 
Por lo tanto. cuando la Constitución prohibe 
impedir el libre ejercicio de un derecho social. 
o bien sí esta refiriendo solamente a la primc- 
ra de las condiciones de su libre ejercicio, o 
bien alude a las dos condiciones pero aten- 
diendo a su diverso modo de concurrencia. En 
favor de que la garantfa recae. ~610 sobre la 
primera de las condiciones. puede argtlirse 
qoe el re~rso de protección, al hablar del le- 
gítimo ejercicio de las garantías. ~610 profegc 
a los derecha sociales en lo que tienm de 
gmmtía de libertad. Y en favor de la segunda 
intcrpretaci6n, es posible decir q”e en materia 
de garantías constitucionaks ha de preferirse 
siempre una intcligcncia amplia sobre otra 
restringida (salvo. claro. que la inteligencia 
restringida provenga de una exprcsidn umsti- 
tucional). De todos mc&s. afirmar que esta 
gamata recae sobre las dos condiciones del 
libre ejercicio de los derechos sociales. impli- 
ca admitir, de un lado. que cl libre ejercicio de 
un derecho social puede ser completamcntc 
inexistente cn un momento dado. y de otro. 
que la garanda del N* 26 del BI-L 19 referida a 
“n derecho social no es id&&a a la misma 
garantía cuando recae sobre un derecho civil o 
político. 

Des@ de lo que se ha dicho ~ccrca de 
las garmhs econ6micamcnte liberales y de la 
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regulación de la función social de la propic- 
dad y loa derechos sociales, tpwde sostenerse 
aún qne el segundo de los elementos del Eatr- 
do social de derecho está presente en la Cons- 
titución chilena? 

En mi opinión. este elemento del Estado 
social esti presente en la Constitnci6n de 
1980. si bien con alguna precariedad y sant- 
pafíado por garantías econ6micamente libera- 
les. Ninguna otra conclusión puede asentarse 
des@ del estudio efectuado. 

F’rimem, hay que recordar que el Estado 
social de derecho es un tipo estatal capitalista. 
Mis concretamente, es una fomu estatal que 
asume el capitalismo contempor&teo. Por lo 
tanto. e2 normal (y. aún mls, “ecesatio) que la 
ley constitucional de rm Estado social recoja 
una serie de derechos económicamente libela- 
les y los proteja con rigurosidad. No esti de 
m6s recordar que en nn Estado social como 
Esptia. hay normas económicamente literales 
mucho mis desarrolladas que las chilenas 
(cano. po* ejanplo. la que reconoce la liba- 
tad de empresa en el marco de la economía de 
mercado). 

En seguida. las garantías econánicamente 
liberales que asegura la Constituci6n permiten 
entrever. de todas maneras, el mandato social 
y eccwknico dirigido al Estado. Esto es evi- 
dente m los incisos II del Nn 21 y 1 del NP 22 
del art. 19. En efecto. el primero de e!.los ha- 
bla derechamente de la actividad empresaria.1 
del Estado, si bien la limita y regula rigurosa- 
marte. Y el segundo, aunq~~e aparente ser ple- 
namente libeti tiene una enorme vinualidad 
desde el punto de vista del Estado social. La 
norma dispone que el trato dado por el Estado 
y sus organismos en materia econánica no 
puede implicar una discriminación arbitraria. 
Entonces. discriminar. que es diferenciar una 
cosa de otra, no es lo que en sí reprocha la 
Ccastituci6n; lo de veras prohibido es discti- 
minar con arbitrariedad, es decir, de un modo 
contrario a la justicia, la razón 0 las leyes, con 
la sola guía de la voluntad o cl capricho. Esto 
ES muy impatantc. Pues caracaiza al Estado 
social la discriminación ccnstantc (no arbitra- 
ria, por cierto), arraigada en y orientada por cl 
mandato social y cwn6mico dirigido al Esta- 
do. La configuración social igualadora en que 
debe embarcarse el Estado se funda, como es 
obvio, en la desigual posibilidad de satisfacer 
necesidades que BC aprecia en la población, lo 
que acarrea una actividad estatal (que es com- 
pleja y extensa en cuanto a sus instrumentos) 
desigual y discriminadora, en razón de que no 
sc puede tratar igual a los desiguales. Estas 
dos normas, en consecuencia. permiten afir- 
rna~ que las garantías económicamente libera- 
les scm perfectamente compatibles con las ta 

reas sc&lcs y económicas de un Estado so- 
CiaL 

En tercer tkrmino. la Constitución recono- 
ce explícitamente derechos sociales. aunque lo 
haga can alguna precariedad. Alemania, que 
por vez primera acogió tem.4ticamente en una 
Constitución al Estado social de derecho. no 
reconoció derecho social alguno, sino que ~610 
asegur la funci6n social de la propiedad. Tal 
cosa ocurrió poque esa especie de derechos 
no toma en consideración las verdaderas capa- 
cidades econ6micas que posee el Estado en las 
distintas tpocas. Cristalizar. cntonccs. como 
derechos subjetivos a las pretensionu socia- 
les, hubiera implicado la asunción por parte 
del Estado de un compromiso imposible de 
cumplir constantemente. Ahora bien, este ra- 
ciocinio tambi&n se realizó en Chile, pero con 
un distinto alcance: si en Alemania Ucvó II no 
consagrar en la Constitución derechos socia- 
les, en Chile condujo a consagrar derechos so- 
ciales, pero de manera incompleta y sm wber- 
~UTB por parte del recurso de protección. Así 
las proposiciones e ideas precisas de la Comi- 
sión de Estudio de la Nueva Constitución (de 
16 de agosto de 1978) setIalan en el Ng 79: “es 
evidente que el recurso de protección no pue- 
de hacerse extensivo a derechos que, aunque 
reconocidos corxtitucionalmente. dependen 
para su debida satisfacción. de la capacidad 
económica del Estado o de las potencialidades 
culturales de la pcblación. como sucede con cl 
derecho ala educación. a la salud, a la seguri- 
dad social, u otros”. Y si en Alemania. aun sin 
consagración de derechos sociales. se ha wel- 
to progresivamente indudable la recepci6n y 
las enom~es consecuencias del Estado social 
de derecho, acompañado esto de una reflexi6n 
acerca de las pretensiones subjetivas que se 
pueden deducir legitimamente del mandato 
social y económico dirigido al Estado. en Chi- 
le. por lo mismo, resulta aún más evidente que 
la regulación constitucional de los derechos 
sociales (con todas las críticas que se le pue- 
dan efectuar) reafirma y complementa las ta- 
reas sociales y económicas que tiene el Esta- 
do, haciendo de 6l un verdadero Estado social 
de derecho. Por lo den&. el Pacto Intemacio- 
nal de Derechos Económicos. Sociales y Cul- 
turales (suscrito por Chile el 16 de septiembn 
de 1969 y promulgado el 21 de mayo de 1989) 
desarrolla y mejora notablemente la regula- 
ción mnstitucional de los derechos sociales~. 

Pero. finalmente. es el alf. IB el mejor ar- 
gumento para decir que la Constituci6n si re- 
coge el segundo elemento del Estado social de 

m Al respecto. ver MOHOR. Salvador 
(n. 19). pp. 190-192. 
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dcrwho. a la mmera de “n co”tr+mnto del 
mandato dirigido al Estado. Pues a la finalidad 
eatad de pxmover el biat común (con el ex- 
preso contenido que ello tiene). corresponde 
la igual dignidad y las iguales derechos de los 
hombres. Es decir, la prmnocibn estatal del 
bim común encuentra su correlato en unas 
pretensiwes subjetivas en orden a la mejor 
rcalimción posMe (a cada mcN”ento) de las 
condiciones sociales que permitan * toda per- 
son. 8” mayor l-ealimCi6” espirirud y mate- 
rial. Habiendo un mandato social y ccmtómico 
dirigido al Estado. habti necesukm=enk pre- 
tensionu subjetivas (aunque no constituyan 
verdaderamente derxhor wbjctivos. como en 
el caso &m6n). Y tales pretensiones. atando 
menos, co”atit”ir6” deberes cstatalcs y no “le- 
m declaraciones pmgramáticas. por cuanto 
hay un sujeto obligado (en este caso. el Esta- 
do) y diversas prestaciones debidas (en los 
distintos dmbitos sociales). pero no hay un su- 
jeto que eslt en situaci6n de exigir jurídica- 
mente la ruliució” de dichas prestaciones. 
Estaa pretensiones. realmente reconocidas. no 
son derechos subjetivos propiamente tales 
porque nt satisfa55n pmde -xmm se dijo- 
de las capacidades emn6mius que time el 
Estado P cada moment&. Ade”&. cl art. lp 
-e”si”tmfaDmelYLpelmitedetiq”ela 
gam. de derecha raSles acogidos “wterial- 
mente por la conrtituci6” ea mls allplia que 
la que utrechamentc remge el art. 19 (si” 
pejuicio de qtxe umbikn ccmstitrryen, en ea- 
tricto rigor. deberes esuules y no derechos 
subjetivos). Y, recogiendo lo anterior. es clam 
que todas lw garantías conatitucimalcs reco- 
ncecn la pti”mck de la sustancia nonnativa 
del an. l*. de modo que las normas ecmómi- 
camente liberales se sujetan a Cl y han de 
enmarcarse rigummnente dentro de s” ate- 
“ido, y la gam. de derechos sociales se ve 
atsandwia y su recepción (no IU pmtecci6n) 
aparece reforzada. 

2.3. ConcluGdn 

El exmx” de la Constituci6tt de 1980. 
efectusd0 m” la i”te”ci6” de Wti@ar Si C” 

Chile se consagra un Estado social de dere- 
cho, arroja las siguientes coocl”siones: 

Primero. Que la Co”stit”ci6n de 1980 
efectúa un mandato de config”rnci6n social y 
de planificaci6n y participación ecmtica al 
Estado. precisamente en la norma que -arta”- 
cando fundamentalmente del pensamiento 
cristiano- resume la idea de derecho que mi- 
ma a la Constituci6n y que, por tanto, preside 
el contenido de todas las demk “a-mas cons- 
titucionder y hace las veces de paota pan stt 
interpruacióo. Este mandato dicta que la fin:- 
lidad del Estado es la promoción del bien cc- 
mún. pan lo cual debe: a) en general. untri- 
buir a crear las condiciones sociales que 
permitm a toda persona su mayor rcalizati6n 
espiritual y material posible. y b) en panicu- 
lar, promover la integraci6n arm6nica de ti- 
dos los sectores nacionales y .segurar el dcre- 
cho de las personas B patticipar co” igualdad 
de oportunidades en la vida nacional (afl. la). 

Segundo. Que dicho mandato acarrea una 
responsabilidad política para cl Estado (art. 48 
NP 2). Sin perjuicio de que cl control de 
w”stitucicmalida.d que incumbe II Tribunal 
Cc.-atituciond pueda llegara ser un ca”r”l de 
constitucionalidad material. contprehensivo 
del cumplimiento o incumplimiento de las 
exigencias que implica el Estado social de de- 
recho (an 82). 

Tercero. Que 11 mandato social y econó- 
miu> dirigido al Estado mrrerpxde” unos dc- 
rechos scciales a h realizaci6” de divcrsu 
actuaciones y pmstacioner est4tak.s que cum- 
plan. del mejor modo posible. dicho mandato. 
Por un lado, tales derechos son estriduncme 
deberes estatales, ys que su escasa protección 
hace que no tengan la exigibilidad de M dcm- 
cho rubjuivo. y, por el MTO. su gama inicial- 
mente estrecha se ensancha por intermedio de 
distintas modalidades normativas de insti- 
~cionalizaci6n de derechos (atts. lp, 5”. 19 y 
m 

Cwrto. Que. en stnn~. la Constituci6n dc 
1980 constituye al Estado chilate como un Es- 
tado social de dcrccho o. lo q”e u lo mismo, 
como un Estado social y dcmoc&ico de dere- 
cho (aas. 4p, 8 y pp. ade”& de los ya vistos). 


