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1. GENERALIDADES 

1) ,@k es la prueba? La prue- 
es el establecimiento, por los medios 
legales, de la verdad de un hecho que 
sirve de fundamento a un derecho. 

2) Importancia de la prueba. Si 
el deudor discute o niega un derecho, 

P 
el acreedor no tiene cómo probar- 

o, se puede considerar que ese dere- 
cho no existe. 

- S610 serviri~ como causa del p”$ 
de una obligaclon natural (art cu o 
1470 NQ 4). 

3) Rama akl Derecho en que se 
estudia l4z prueba. La parte swtan- 
tiua, esto es, la determinación de los 
medios de prueba; su procedencia; su 
valor probatorio, pertenece al Dere- 
cho Civil. 

- La arte adjetfua de la prueba, 
esto es, P a manera cómo se rinde la 
prueba, pertenece al Derecho Proce- 
sal. 

4) LJbicacMfa&laprnebaenel 
Cddigo Cti. El CHigo Civil trata 
de la prueba en el Libro IV, en los 
atículos 1698 siguientes, relativos 
a la prueba de as “‘obligaciones”. r 

- Sin embargo, se trata de normas 
de carácter general que se a kan 
todas las materias, no solo a P 

a 
as obli- 

gaciones, sabo que en algunas mate- 
rias haya normas especiales, como es 
el caso del estado civil (artículos 304 
y  siguientes). 

- Además, hay que tener presen- 
te que la prueba no siempre se rinde 
en juicio. 

- Por ejemplo, los artículos 1695 
y  siguientes se aplican a la prueba de 

los derechos reales, y  se aplican en los 
e.studios de títulos. 

5) ¿Qué debe probarse? Deben 
probarse los hechos. 

- El derecho no se prueba, ues 
de acuerdo con lo dispuesto en e P ar- 
título 8Q, nadie puede alegar ignoran- 
cia de la ley desde que ésta haya en- 
trado en vigencia. 

6) Prueba del Derecho extranjero. 
Cuando es necesario aplicar el Dere- 
cho extranjero, por ejem 

B 
lo, en el ca- 

so del articulo 955, ese erecho es tan 
derecho corno el chileno, y, en nuestro 
concepto, no hay que probarlo. 

- Sin embargo, el juez puede oír 
informe de peritos sobre puntos refe- 
rentes al Derecho extranjero (articulo 
411 del C. de P.C.). 

- La Corte Suprema, en dos opor- 
tunidades, fallo que la existencia del 
Derecho extranjero era un hecho de 
la causa y  que había que probarlo (C. 
Suprema, R., T 25, Sec. la, p. 289 y  
R., T 33, Sec. la, p. 449). 

7) Prueba de la costumbre. La 
prueba de la costumbre es necesaria, 
pues se trata de la reiteracibn constan- 
te de hechos o conductas. 

- En materia comercial, la coshrm- 
bre se prueba de acuerdo con lo dis- 
p~;?~;d;;títílos 4Q y  59 del C%- 

8) Prueba de los hechos negativos. 
Actualmente, la generalidad de los au- 
tores estima que los hechos negativos 
deben probarse, y  que ello es posible 
acreditando el hecho positivo contra- 
rio. 

1 Los artículos que se mencionan en este trabajo sin indicar a que código pertb 
necen, son del CMigo CiviL 
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- En el fondo, toda negación no 
es otra cosa que la afirmación de lo 
contrario a ella. 

- Por ejemplo, en el pago de lo no 
debido (artículo 2295)) el que lo ha- 
ce valer debe probar que no debía lo 

P 
agado. La prueba de esta negacibn 

a hará acre tando que era otra per- 
sona la que debía, o ue la obligación 

Tl se encontraba extingue a cuando pagb. 

9) LOS hechos notorios. Son he- 
chos notorios los ue son conocidos 
por la generalidad 1 e las personas de 
cultora media en el lugar 

r 
tiempo de 

la resolución. Por ejemp 0, que en 
1960 gobernaba al aís don p pe 
Alessandri, o que en e año 1939 ube 
un terremoto cuyo epicentro fue Ghi- 
Ilán. 

- De acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 89 del C. de P.C. no es 
necesario probar los hechos nototi@. 

10) No es necesario probar los 
hechos no controoertti (artículo 318 
del C. de P.C.). Esto es siempre que 
no tenga un interks público compren- 
dido. 

ll) El onw probandi o mrga de In 
prueba. La carga de la prueba le 
corresponde al que sostiene algo con- 
trario a lo que es normal. 

- El peso de la prueba está esta- 
blecido en el artículo 1698. Debe 
probar las obligaciones o su extinción 
al que alega aquéllas 0 ésta. 

- Para al 
T 

*os, las presunciones 
sim lemente egales alteran el peso 
de % prueba. 

- Esto es verdad cuando la ley 
presume algo que no es lo normal. 

- Sin embargo, en general las pre- 
sunciones no hacen otra cosa que afir- 
mar lo normal. Por ejemplo, que el 
hijo concebido durante el matrimonio 
tiene por padre al marido (artículo 
180); 
dueño artículo 700); que la buena 9 

ue el poseedor es reputado 

fe se,p~esum~ (artículo 707),. ayque 
este u hmo elemplo es más dwuhble. 

12) Modificación del peso de la 
prueba por voluntad de las partes. 
HaY ,jurisTrudencia que dice que no 
es íato a os contratantes subvertu las 

leyes que fijan el modo y  forma c6mo 
deben probarse las obligaciones o su 
extinción (C. Suprema, 30 diciembre 
1909, R., t. 8, sec. la, p. 62). 

- Sin embargo, hay autores, como 
Somarriva (“Las obligaciones y  los 
contratos ante la jurisprudencia”, San- 
tiago, 1939, No 183, 

bre carga de la prue!a~“)’ que esti- 
man que son lícitos os convenios so- 

13) &u&s son los medios de 
prueba? Los medios de prueba son: 

- Zmtrumentos públicos y  prkxzdos. 
- Testigos. 
- Presunciones. 
- Confesión 6!e parte. 
- Jurammto deferido. 
- Inspección personal del juez (ar- 

tículo 1698, inciso 29). 
Informe de peritos 

delC. de P.C.). 
(artículo 341 

- El juramento deferido está, ac- 
tualmente, suprimido. 

14) Stiemas probatorios. Funda- 
mentalmente, existen tres sistemas de 
prueba: 

C) Sistana de prueba libre o de 
íntfnw convencimiento del juez. 

15) Sistema de prueba legal EF 
aquel en 

7 
ue el legislador fi’a taxa- 

tivamente os medios de prue a y  so L 
valor probatorio. 

- En este sistema de prueba, como 
dice Chiovenda, la prueba se presen- 
ta a la consideración del legislador 
más que a la del juez. Partiendo de 
lo normal, el legislador. en forma abs- 
tracta, establece el modo de analizar 
los elementos de decisión, sustrayen- 
do esta operación lógica a las que de- 
be realizar el juez para formar SU con- 
vicción. 

- La prueba legal no es una ma- 
nera de apreciar las pruebas, sino una 
forma de no entrar en esa a recia- 
ci6n. Es la sujeción absoluta a a nor- P 
ma legal. 

- En nuestro país se contemplan 
algunas manifestaciones de este siste- 
ma. Por ejemplo, la plena fe que se 
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da a los instrumentos públicos o a la 
confesibn judicial, la limitación de la 
prueba de testigos, las tachas de és- 
tos, etc. 

~~~~~~~~~~t~~~~~ 

- El dar por esiablecido un hecho 
de 
de p” 

nde por entero de la conciencia 
juez. Puede llegar al convenci- 

miento por cualquier medio, aunque 
no estk establecido en la ley; y  no es- 
tá obligado a fundamentar su senten- 
cia. 

17) Sistema de persuasidn racio- 
nal del juez. En 61, la l”;( d+“ina 
los medios de prueba, su a rmslbdxdad, 

;:::E:d%:s: Jec,ci: f:;;:: 
lidad. Pero el juel los apr;?cia libre- 
mente, según lo Ipersuadan lógicamen- 
te. Debe fundamentar su sentencia. 

18) Sistema que se sigue en Chile. 
- El sistema que se sigue en Chile 

es el de pensuasi6n racional del juez. 
-Podría pensarse que en Chile se 

sigue el sistema de prueba legal con 
algunas atenuaciones, lo que viene 
siendo el sistema de persuasión racio- 
nal del juez. Es cuestión de nombres. 

- La ley establece los medios de 
prueba, su valor probatorio, su proce- 
dencia, etc. 

- Pero el juez aprecia comparati- 
vamente los medios de prueba, según 
su criterio (artículo 428 del C. de 
PC.); el juez puede apreciar algunas 
pruebas, según la a>nviccibn personal 
que le ha an producido (artículos 384 
y  428 de r C. de P.C.). 

19) Reglas de la sana crítica. Los 
articulos 425 y  429 del C. de P.C. 
emplean esas e resiones. 

- Reglas de ,a sana critica son las ? 
que llevan a la verdad por los medios 
que aconseja la sana razón. 

- Estas reglas obli an 

å” 
nderar la prueba y  % 

al juez a 
ar las razones 

e su convencimiento. 
- La sana critica, como dice Alca- 

16 Zamora, “debe exteriorizar un juicio 
razonado que indique por qué moti- 
vos se acepta o rechaza, en todo o 

parte, una opinión supuesta, mas sin 

gg;;“,” ;hy$y,y. 3c;aad” 

por Enrique Paillas, “El valor de la 
prueba en materia civil”, pág. 13). 

- Como se ye, la sana crítica no 
difiere del sistema de persuasión ra- 
cional del juez. 

20) Apreciación de la prueba en 
conciencin. Hay casos en que la ley 
dispone que la prueba se aprecie en 
conciencia por el juez. Por ejemplo, 
en los juicios del trabajo y  en los de 
menores. 

- Esto no si nifica 
ción de la prue % 

que la aprecia- 
a quede entregada al 

libre arbitrio del juez. 
- Debe formarse entera convic- 

ciún. Debe llegar a un pleno conoci- 
miento de lo que se está probando, 
en forma razonada, ya que la senten- 
cia no puede apoyarse sino en hechos 
realmente demostrados en el juicio. 

- El juez debe dar las razones ue 
lo llevan a decidir el asunto en ta o 4 
cual sentido. 

- Es decir, la apreciación de la 
prueba en conciencia está compren- 
dida en el sistema de persuasibn ra- 
cional del juez. 

- En lo único en que difiere con 
la prueba cuya apreciación no es en 
conciencia, es en que el juez tiene 
libertad para #apreciar toda la prueba 
conforme la persuasión que racional- 
mente adquiera, dejando los moldes 
;g~~~~“e&isg;!wos casos, le ti- 

21) Clasificar de la prueba. 
- Preconstituida y  a posteriori. 
- Prueba plena y  semiplena. 
a) Prueba preconstituida es la que 

se crea de antemano. Por ejemplo, la 
escritura pública en un contrato de 
compraventa de bienes raíces; 

b) Prueba a posteriori es la que 
nace durante el juicio. Por ejemplo, la 
confesión de parte o las declaraciones 
de testigos; 

c) Prueba plena, perfecta * com- 
pìeta es la que no deja dudas del he- 
cho a probarse. Por ejemplo, la con- 
fesión judicial, la escritura pública en 
cuanto a su fecha; 
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d) Prueba semiplena es la que no 
acredita el hecho en forma fehacien- 
te. Por ejemplo, las declaraciones de 
testigos, el informe de peritos. 

II. INSTRUlMENTOS 

1) Documento e instrumento. 

a) Documento. La doctrina, en 
sentido lato, ha entendido por docu- 
mento toda cosa en que se expresa el 
pensamiento 0 se represente 0 repro- 
duce algo. 

- Esta representacibn o reproduc- 
ción será corrientemente por medio 
de la escritura. 

- Pero puede ser por medio de 
otros signos, corno los números, gra- 
bado en madera, signos taquigráfi- 
COS. 

- También, la doctrina, en senti- 
do lato, considera documentos la foto- 
grafía, las cintas magnetofónicas, cin- 
tas cinematogrAficas, etc. 

- Nuestro derecho no se refiere a 
estos medios modernos de expresar o 
reproducir algo, pero las fotograflas, 
los planos y los dibujos se acompañan 
frecuentemente en los juicios; 

b) In&wmetio. Para algunos, 
los instrumentos son los documentos 
cuyo fin natural es servir de prueba. 
Por ejemplo, la ewritura pública en la 
compraventa, No lo seria, en cambio, 
un diario, que pwde servir de proe- 
ba, pero que no esté naturalmente 
destinado a ello. Un diario serla un 
documento, pero no un instrumento. 

- Para otros, instrumento es el do- 
cumento Mo. Documento seria 
aquel en que se manifiesta el pensa- 
miento o un hecho por cualquier me- 
dio, ue puede no ser la escritura. 

- in todo caso, para todos los au- 
tores el término genérico es el de dc+ 
eumento y el especifico el de instru- 
mento. 

- Estimamos que en nuestro dere- 
cho el término instrumento en algu- 
nos artículos se emplea en forma 
estricta y en otros en forma amplia, 
según sean, por su naturaleza, des- 
tinados o no a servir de medio de 
prueba. 

- Ejemplo del primer caso serian 
los articulos 1702 y 1703; y ejemplo 

del segundo sería el articulo 1598. (El 
Código de Procedimiento Civil tuvo 
como modelo la Ley de Enjuiciamien- 
to española, que emplea el tétino 
instrumento a veces en forma amplia, 
a veces en forma estricta. García Ga- 
yena hace otro tanto). 

2) Chif2hiom?s de los h.stm- 
mentas. Los instrumentos pueden 
clasificarse en: 

a) Públicos y privados: 
b) Creados por vía de prueba y 

exigidos por vla de solemnidad. 

3) Instrumentos exigidos por da 

~~%~~~~~~~~~~~~ 

bienes raíces; la escritura pública o 
privada en el contrato de promesa. 

- Si se omiten, el acto es inexis- 
tente o nulo absolutamente, según si 
se estima procedente 0 no la inexisten- 
cia en nuestro derecho. 

4) Inrtnrmentos meados por m’a 
de prueba. Son aquellos en que el 
acto no se formaliza a taav& suyo. 

- S610 tienen por objeto probar 
algo. Por ejemplo, la escritura en el 
contrato de compraventa de bienes 
muebles. 

III INSTRUMENTOS PUBLLCOS 

1) Defhición. Instrumento pú- 
blico o aut&ico es el autorizado con 
las solemnidades legales por el com- 
petente funcionario (articulo 1699 
inciso 19). 

- En esta defintción la expresión 
“auténtico” está tomada corno sinóni- 
mo de público. 

- Pero auténtico también significa 
que el instrumento ha sido otorgado 
por las personas y de la manera que 
en 61 se expresa (artículo 17). 

- En este sentido se opone a fal- 
sificado. 

- Ejemplos de irwfnrmentos públC 
cos. La escritura pública, los decre- 
tos del Presidente de la República, 
las partidas del Registro Civil, 

- Son instrumentos púbkos los 
originales y las copias autorizadas (ar- 
tículo 342 C.P.C.). 
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2) Requisitos del instrumento pú- 
bucl?: 

a) Debe ser autorizado por el 
com etente funcionario, en su carác- 
ter 61 e tal; 

b) El funcionario debe ser com- 
petente en cuanto al tWritort0 y  en 
cuanto a la moterin; 

c) Debe otorgarse con las sokm- 
nfdades kgales. Estas varían según de 
que instrumento se trate. 

3) Efectos de la falta de in.stnr- 
mento yúblico en los actos en que la 
ley requiere esta solemnidad. El ac- 
to no se perfecciona y  no puede pro- 
barse (artículo 1701 inciso 17). 

- Recordamos que hay autores que 
estiman que la inexistencia de un ac- 
to jurídico hay que hacerla valer por 
la vía de la nulidad absoluta. 

4) incorporación en el protocolo. 
- El artículo 429 del C.O.T. se re- 

fiere al protocolo. 
- Un instrumento se incorpora al 

protocolo cuando se escribe en 81. 

5) SoZemn4dades legaks. Las so- 
lemnidades de las escrituras públicas 
están señaladas en los artículos 404 y  
siguientes del C.O.T. y  en el artículo 
426 del mismo Código. Su autoriza- 
ción, es decir, la parte final de la es- 
critura en que el notario da fe de ella 
y  la firma, es una solemnidad funda- 
mental, que le da su fuerza probato- 
ria. 

- La firma o autorización del no- 
tario es la última solemnidad. En ese 
momento debe existir el consenti- 
miento. 

4) Conuemsión del instnrmento pú- 
blfco defectuoso en privado. Cuando 
el instrumento no se exige por vía de 
solemnidad, si es defectuoso o por 
fncom eteno& 

P 
del funcionario o por 

otra alta en la formo, valdrá corno 
instrumento privado si estuviere fir- 
mado por las partes (articulo 1701 
inciso 20). 

- Si el consentimiento se retira an- 
tes de la autorizacion y  la escritura es 
exigida por vía de solemnidad, el acto 
o no existe o es nulo, según la doctri- 
na que se siga al respecto. 

- Si el acto no es solemne y  se re- 
tira la firma antes de la autorizacibn, 
vale la escritura corno inshwmento 
privado. 

IV. L.4 ESCRITURA PUBLICA 

1) Concepto. Es el instrumento 
otorgado, con las solemnidades lega- 
les, ante escribano e inca orado en 
un protocolo o registro púbrco (1699 T 
inciso 29 del C.C. y  403 del C.O.T.). 

2) Requkftos de la escritura pú- 
blica : 

6) Matrfz y @as: 
a) Matriz es la escritura que se 

extiende manuscrita en el protocolo. 
- Sirve para sacar copias 0 tras- 

lado o testimonios de ella. 
- LOS términos recién citados son 

sinónimos. 

a) Debe ser autorizada por nota- 

‘iobS”mi%--%orporarse en el pro- 
tocolo o registro público del notario; 

c) Debe otorgarse con las solem- 
nidades legales. 

3) Notado competente. Es el 
nombrado legalmente 

2 
que autoriza 

la escritura dentro e su territorio 
jurisdiccional (departamento). 

- Las copias se dan por el notario 
autorizante, por el que lo subro 
suceda le almente 0 por el are 

f  

Fy 
vero 

jurídico 
C.O.T.); 

artículos 491 y  456 del 

b) Original o primera copia. Es 
la copia fiel de la matriz que se en- 
trega firmada 

- Solo pue e otorgarse una. Salvo Cr 
or el notario. 

que haya varias personas que puedan 
hacer valer derechos que consten en 
la escritura (artículo 423 del C.O.T.) , 
pues en este caso se entrega una pri- 
mera copia a cada una de esas perso- 
nas. 

- En las comunas que no son - La primera copia es la única que 
asiento de un notario, para ciertas es- tiene m&ito ejecutivo. 
crituras, puede actuar el oficial del - Si se ha extraviado el original o 
Registro Civil (artículo 86 de la Ley primera copia, se puede pedir al juez 

de Registro Civil). que ordene dar un segundo original 



9ti REVISTA CXILENA DE DERECHO [Val. 9 

con el nhito del primero. Se hace 
previa citacibn de la persona a quien 
debe perjudicar o de su causante (ar- 
tículo 424 del C.O.T.); 

c) Segundas cqtnhs. Son las que 
se otorgan después de dada la prime- 
ra copia (articulo 425 del C.O.T.) v  
que se certifican por el funciona&, 
conforme con la matriz. 

- No tienen mérito ejecutivo; 
d) Copias simples. Son las que 

el funcionario no autoriza. 
- Son instrumentos privados. 
- A veces son exigidos para ciertos 

actos. Por ejemplo: en la inscripción 
de bienes raíces se deja en el Conser- 
vador una copia simple del contrato 
que se inscribe. 

7) Instrumentos otorgados en país 
extranjejero. 

a) Su forma se rige por la ley del 
país en que se otorgan. 

- La forma se refiere a las solern- 

nidades externas; 
b) Su autenticidad se prueba en 

la forma ordinaria. 
- Es decir, deben legalizarse (art. 

345 del C. de P. C.). 
- La autenticidad de un instrumen- 

to se refiere al hecho de haber sido 
otorgado y  autorizado por las personas 
y  de la manera que en 81 se expresa 
(Art. 17); 

C) Zn.st9wnento otorgado en lengua 
extranjera. 

- Deben mandarse traducir por el 
perito que el tribunal designe, a costa 
del que lo presenta. 

- Si al tiempo de acompañarse, se 
agrega su traducción, vale ésta, salvo 
que la parte contraria exija que se 
kaduzca por un perito, pues en tal 
caso se procede a ello a costa del que 
presenta el instrumento (Art. 347 del 
C. de PC.). 

V. VALOR PROBATORIO DEL 
INSTRUMENTO PURLICO 

Para conocer el valor probatorio 

2ilF;~;~g gii!S ” 

na fe respecto de las partes y  de ter- 
ceros en relacibn con varios hechos. 

1) Hechos de que hace plena fe el 
instrumento público respecto de les 
partes y terceros. 

a) Otorgamiento; 
b) Declaraciones del funcionario. 

2) Otorgamiento. Comprende los 
siguientes hechos en relacibn con los 
cuales hace plena fe. 

a) El hecho de haberse otorgado. 
b) Su fecha. 
c) El hecho de que las partes hi- 

cieron las declaraciones que en el ins- 
trumento se expresan. 

d) El hecho de que esas declara- 
ciones son las que hicieron las partes. 

- Arts. 1700 y  17 del C.C. y  477 
del C. de P.P. 

- Todos los hechos mencionados 
son declarados o certificados por el 
funcionario que autoriza el instru- 
mento. 

3) Declaraciones akl funcionario 
autorizante. El instrumento 

ox 
úblico 

hace plena fe respecto de t as las 
personas en relación con las siguientes 
declaraciones del funcionario autori- 
zante: 

a) Declaraciones relativas a he- 
chos propios del funcionario. Por 
ejemplo, que 81 leyó la escritora; 

b) Declaraciones relativas a he- 
chos que percibe por sus sentidos. Por 
ejem,plo, que las partes firmaron 
en su presencia; que el precio fue en- 
tregadó. 

_ - 

c) Declaraciones relativas a hechos 
que’ ha comprobado por medios lega- 
les. Por ejeylo, ,r las partes .acre- 
ditaron su enh ad por me&0 de 
sus respectivas cédulas de identidad 
(Art. 405 del C.O.T.). 

- El instrumento público hace ple- 
na fe respecto de terceros, recisamen- 
te por la fe pública que e confieren P 
la intervencibn del funcionario y  la 
observancia de las solemnidades. 

VI. VALOR PROBATORIO DEL 
INSTRUMENTO P U B L 1 C 0 
RESPECTO DE LA VERtDAD 
DE LAS DEOLARACIOXES 
QUE HICIERON LOS INTE- 
RESADOS 

- Para determinar el valor proba- 
torio del instrumento público, en rela- 



19821 ROZAS: LA PRUJELA 97 

ción cm la verdad de las declaraciones 
que en él hicieron los interesados, hay 
que distinguir: 

a) Entre las partes y respecto de 
terceros, y 

b) Si la declaraci6n es dispositiva, 
enunciativa, o enunciativa relacionada 
directamente con lo dispositivo del 
acto 0 contrato. 

1) Declaraciones dhpositloas: Son 
las que las partes han tenido en vista 
y expresan el consentimiento necesa- 
rio para el acto 0 contrato. 

- Deben referirse a las cosas de la 
esencia y pueden referirse a las cosas 
de la naturaleza o accidentales. 

2) Declaraciones enunciatiuas. Son 
las que no constituyen el objeto del 
acto 0 contrato, ni expresan el consen- 
timiento, sino que relatan hechos, actos 
0 circunstancias anteriores y que no 
crean, modifican o extinguen derechos 
u obligaciones. Por ejemplo, el vende- 
dor expresa que la finca que vende la 
adquirid por herencia. 

3) Declaraciones enuncintivas re- 
lacionadas directamente wn las dis- 
po&ium. Son las que se re refieren 
a hechos que contribuyen a determi- 
nar o precisar el objeto o la causa 
de la declaración dispositiva. Por 
ejemplo, que el precio de la compra- 
venta fue pagado anticipadamente. 

VII. VALOR PROBATORIO EN- 
TRE LAS PARTES DE LA 
VERDAD DE LAS DECLA- 
RACIONES HECHAS Eh‘ UN 
INSTRUMENTO PUBLICO 

1) Declaraciones dispositkxw. 
a) Hacen plena fe en contra del 

declarante y de las personas a quie- 
nes se transfieran sus obligaciones a 
título singular 0 universal (Art. 1700). 

den ser destruidas por otra pena 
;) Es; p~;~“” yz; 

prueba. 

de todas?as iartes por eso es que hav 
que impugnar su kceridad (Art. 429 
C.P.C.). 

2) Declaraciones enwwiatiuas. 
- No se presumen verdaderas, ya 

que no se hacen con el cuidado nece- 

sari0 para que constituyan una presun- 
ción. 

- Pero tienen el mérito de una con- 
fesión extrajudicial contra el que las 
hizo y como fueron prestadas en pre- 
sencia de la otra parte, si s invocan 
por Bsta, tienen el mérito de una pre- 
sunción grave para acreditar los he- 
chos (Art. 398 C.P.C.). 

3) Declaraciones enunciatiws di- 
rectamente relacionadas con las dispo- 
swwls. 

- Estimamos que siguen la suerte 
de las dis 

P 
ositivas. Es decir, que ha- 

cen plena e contra el declarante y que 
se ,presumen verdaderas en favor de 
todas las ,personas (Art. 1706, en re- 
lación con el Art. 1700). 

VIII. VALOR PROBATORIO DE 
LOS INSTRUMENTOS PU- 
BLICOS, RESPECTO DE 
TERCEROS. EN CUANTO 
LA VER’DÁD DE LAS DE- 
CLARACIONES QUE HICIE- 
RON LOS INTERESADOS 

1) Declaraciones dispositivas. Se 
presumen verdaderas respecto de ter- 
ceros porque debe probar el que ale- 
ga al 0 contrario a lo normal y lo 

7 norma es que las declaraciones sean 
verdaderas. Hay jurisprudencia al res- 
pecto. (C. Suprema, 16 agosto 1940. 
R., T. 38, sec. 19, p. 283). 

2) Declara&mes enunciativas. No 
tienen valor contra terceros, ni se pre- 
sumen verdaderas. No pueden invo- 
carse porque las artes, al hacerlas, 
posiblemente no f an tenido el cui- 
dado que es necesario para presumir 
la sinceridad de una declaraci6n. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

398 C.P.C.). 

3) Declaraciones enunciathzs di- 
rectamente relacionudas con las o!+o- 
sitioas. Se presumen verdaderas, por- 
que lo normal es que las declaracio- 
nes sean sinceras. 

- Este tipo de declaraciones están 
equiparadas en el Art. 1708 a las dr 
claraciones dispositivas. 



IX. IMPUGNACION DE LOS minados y  que den razón de sus di- 
INSTRUMENTOS PUBLICOS chos, Deben acreditar que la 

se dice haber asistido persona mente al P 
arte que 

El instrumento público podra im- otorgamiento, o el escribano, o alguno 
pugname: de los testigos instrumentales, ha fa- 

a) Por vía de nulidad; 
b) Por vía de falta de autentici- 

llecido con anterioridad o ha permane- 
cido fuera del lugar el día del otorga- 

dad, Y 
c) Por falsedad de las declaracio- 

miento y  en los 70 días subsiguientes. 

nes que en él han hecho los interesa- 
- El tribunal califica esta prueba 

’ las re las de la sana crítica 
dos. s(e?% 429 de& C.P.C.) 

1) Impunacidnpor1;ía de m& 
aúd. Caus es mas frecuentes para af 

3) Impugnación por falsedad 0 

impugnar por vía de nulidad un ins- 
falta de veracidad de las declaraciones. 

trumento público: 
- No es realmente una impugna- 

ción del instrumento. 
a) Por ser nulo el nombramiento 

del funcionario. Salvo el caso de error 
a) Declaraciones enunciativas. Los 

COdllL 
terceros no necesitan impugnarlas, por- 

b) Por incompetencia del funcio- 
que no los afectan. Lo mismo sucede 

nario en cuanto ãla materia. 
con la contraparte. 

c) Por incompetencia del funcio- 
- El declarante puede impu~1,a.s 

nario en cuanto al territotio. 
probando lo contrano, porque s lo sw- 

d) Por haber actuado el funcio- 
ven de base a una presuncibn judicial. 

nario cuando la ley le prohibe hacer- 
b) Declaraciones ü%po&iuas. 
- 

lo, Por ejemplo, está prohibido al no- 
Los terceros pueden deshuidas 

tario autorizar escrituras en que haya 
probando lo contrario, ya que ~610 se 
“ resumen” 

estipulaciones en su favor o de su P e los. 
verdaderas respecto de 

cónyuge o de ciertos parientes suyos nadas 
j)rt;. 426, NP 8, del C.O.T. y  10 del 

- El declarante puede impu 
~610 mediante otra plena % prue a, ya 

I -.-.,. 
e) Por omisión de las solemnida- 

9”~. T;Y$ suyo -hacen- plena -fe 

des. Por ejemplo, si en una. escritura 
pública se omite la firma de las par- 

- La contraparte puede impugnar- 
las 

tes o la presencia de los testigos. 
porque respecto de ellas ~610 se 

- Esto es, salvo que tenga una san- 
presumen verdaderas. 

ción diversa 0 no tenga sancibn, como 

c) Declaraciones enukatiuas rela- 

es el caso del testamento, de acuerdo 
n’onadas directamente con los disposi- 

con 40 dispuesto en el Art. 1026. 
tfvas. Pueden impu 
lo se presumen ver F 

arJe, porque sb- 
aderas. 

2) lmpugnack?n por falta de auten- 
- Sin embar o, 

P 
el declarante ~610 

tw. 
podrá impugna as mediante una ple- 

- Esto es falsificación. 
na prueba, ya 

- Es decir, por no haber sido BU- 
plena fe dado 4 

ue respecto suyo hacen 
o dispuesto en los AI& 

torizado por el funcionario que se in- 
1706 y  1700. 

dica, o por no haber sido otorgado por 
las personas 

X. INSTRIJMENTOS PRIVADOS 

%t! 
ue expresa el instrumen- 

to, o por ha me alterado las decla- 
raciones de las partes (Art. 17, a con- 

1) Concepto. Son los otorgados 

trario sensu). 
por los particulares sin intervención de 
un funcionario público que actúa en 

- Respecto de la escritura pública, 
la prueba testimonial para impugnarla, 

calidad de tal. 

or falta de autenticidad, tiene una 
- En general estbn exentos de so- 

&itación. 
lemnidades. Pero no siempre. Por 

- Se requieren cinco testigos, con- 
ejemplo, la letra de cambio. 

. . . 
testes en el hecho y sus ClrcunStanClaS 2) Firma del insttwnenfo. Parte 

1 
esenciales, sin tachas, legalmente exa- de los autores v  de la iurisorudencia I 1 L 
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exigen la firma para que un instru- mado razón de 81 un funcionario com- 
menta valga como privado. petente, en el carkter de tal. 

- Se fundan en los Arts. 1701, inc. 
29, 1702 y  1703. Hay jurisprudencia 
al respecto (C. Santiago, 12 agosto 
1942, R. T. 40, sec. 2*, p. 33). Pero 
hay fallos que dicen que no es nece- 
saria la firma (C. Suprema. R., t. 37, 
sec. l!, p. 252). 

- Hay documentos que por dis!? 
sición de la ley no neceskan estar II- 
mados. Tales son los asientos, regis- 
tros y  papeles domésticos; la nota es- 
crita o firmada por el acreedor a con- 
tinuación, al dorso o al margen de 

~s;y~;~~el sy+.=” “$ 

encuentra en poder de deudor (Arts. 
1704 y  1705). 

- Lo dispuesto en el Art. 1023, re- 
lativo a los testamentos cerrados, es 
discutible y  ha sido objeto de juris- 
prudencia encontrada. (Ver en el Re- 
pertorio del Código Civil la primera 
jurisprudencia del Art. 1.023 y  sus no- 
tas). 

- El instrumento privado, si es re- 
conocido o mandado tener por WX- 
nacido, tiene el valor de escritura pú- 
blica respecto de los que aparecen o 

se reputan haberlo suscrito, y  de las 

P 
ersonas a quienes se han transferido 

as obligaciones y  derechos de éstos 
(Art. 1702). 

- Lo dicho se refiere a toda clase 
de declaraciones. 

- En nuestro concepto esto se apli- 
ca respecto de las partes y  de terce- 
TOS, con las diferencias que corres- 
ponden según se trate de declaracio- 
nes dispositivas, enunciativas, 0 emm- 
ciativas directamente relacionadas con 
lo dispositivo del acto o contrato, co- 
mo ya lo estudiamos para los instru- 
mentas públicos. 

3) Documento protocolizudo. Es 
el documento agregado con ciertas 
formalidades al fin del protocolo del 
notario (Art. 415 del C.O.T.). 

- La protocolización no hace cam- 
biar el carácter de público a privado 
de un instrumento. 

- Claro que esto no tiene aplica- 
ción respecto de la fecha en que hay 
norma especial. 

6) Reconocimiento CM instrumento 
pkzdo. 

- El reconocimiento del instrumen- 
to privado #puede ser judicial y  extra- 
judicial. 

- Por eso es erróneo el Art. 420 del 
C.O.T. 

- El judicial puede ser expreso o 

tácito. 

- Respecto de los testamentos, lo 
que sucede es que no pueden ejecu- 
tarse si no se protocolizan (Arts. 866 
y  867 del C.P.C. y  1020 del C.C.). 

- Además, la protocolizacibn da 
fecha cierta respecto de terceros al 
documento privado (Art. 419 del 
C.O.T.). 

- Es judicial cuando el instrmnen- 
to se ha reconocido en juicio por la 
persona a cu 0 nombre apareoe otor- 

7 gado o por a parte contra quien se 
hace valer (Art. 346 NQ 1 del C.P.C.). 

4) Instmmento privado en que la 
firma se autoriza ante notario. 

- Sigue siendo privado. 
- Algunos pasan a tener mérito 

ejecutivo. Por ejemplo, la letra de cam- 
bio, el cheque, el pagar6 (Art. 434, 
‘JQ 4, inc. 29 del C.P.C.). 

- Nos parece que pese a tener fe- 
cha cierta respecto de terceros, ya que 
el Art. 1703 dice que el instrumento 
privado tiene fecha cierta res ecto de 
terceros desde el día en que ia ya to- 

- Es extrajudicial cuando el reco- 
nocimiento lo han hecho las personas 
referidas en un juicio diverso o en un 
instrumento público (Art. 346 N* 2 
del C.P.C.). 

- El reconocimiento judicial es ti- 
cito, cuando puesto el instrumento en 
conocimiento de la arte contraria no 
se alega su falseda B o falta de inte- 
gridad dentro de los seis días siguien- 
tes a su presentación. El tribunal debe 
apercibir a dicha parte al efecto (Art. 
346 NQ 5 del C. de P. C.). 

El reconocimiento judicial es expre- 
so cuando se reconoce al instrumento 
en forma explícita. 
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7) @hdo se mandu tener 
recolwcido un tirumetio privado $ 

- Cuando el juez así lo declara. 
- Supone un incidente en el pleito 

en que se discute su falsedad (falta 
de autenticidad) o falta de integridad 
del instrumento (Art. 346 No 4 del 
C.P.C.). 

8) Mérito ejecutko. El insto 
menta privado reconocido o mandado 
tener por reconocido tiene m&ito eje 
cutivo (Art. 434 NP 4 del C. de P. 
C.). 

9) Fecha del instrumento pkado. 
a) Respecto de las partes. Tiene 

la fecha que en él se indica, pero ~610 
una vez reconocido o mandado tener 
por reconocido. 

b) Respecto de terceros. La fe- 
cha del instrumento privado se cuenta 
respecto de terceros: 

- Desde el falkmiento de alguno 
de los que lo han firmado. 

- Desde el dia en que ha sido co- 
piado en un registro público. 

- Desde el dla en que conste ha- 
berse presentado en juicio. 

- Desde el dia en ue haya to- 
mado razón de 81 o lo % aya inventa- 
riado un funcionario competente en 
el carácter de tal (Art. 1.703). 

- Desde su protocolización (Art. 
419 del C.O.T.). 

- Excepcidn: Las escrituras priva- 
das de actos de comercio, que guar- 
den conformidad con los libros de los 
comerciantes, hacen fe de su fecha res- 
pecto de terceros, aun fuera de los ca- 
sos u* enumera el Art. 1703 (Art. 
127 ?l el C. de C.). 

- Todo lo dicho tiene lugar siem- 
pre que el inskunento haya sido re- 
conocido o mandado tener por reco- 
nocido. 

10) Algunos instrumentos priuados 
que veremos someramente. 

a) Registros, asientos o papeles do- 
m&ticos; 

b) Notas firmadas por el acreedor; 
c) Cartas y  telegramas; 

11) Registros, asientos o papeles 
dOV&ticOS. 

a) En ellos interviene una sola 
persona. 

b) Esa persona debe haberlo fir- 
mado o escrito. 

c) Valor probatorio. 
- Una vez reconocidos o manda- 

dos tener por reconocidos. 
- S610 hacen fe en contra del que 

los ha escrito o firmado. 
- S610 hacen fe respecto de lo que 

aparece en ellos con toda claridad. 
- El m&ito probatorio es indi- 

visible. El que quiere aprovecharse de 
ellos no puede rechazar lo que en 
ellos le fuere desfavorable (Art. 1704). 

12) Nota escrita o firmada por el 
acreedor a con.tinua&n, al dorso 0 al 
margen de una escritura que siempre 
ha estado en su poder, o del duplicodo 
que se encuentra en poder del deudor. 

- S610 tienen valor probatorio una 
vez reconocidos o mandados tener por 
recontidos. 

- Interviene una sola persona, el 
acreedor. 

- Debe haberlo escrito o firmado 
el acreedor. 

- Hacen fe en todo lo favorable 
al deudor. 

- Su m&ito probatorio es indivi- 
sible. El que quiere aprovecharse de 
ellos no puede rechazarlos en lo que 
le fueren desfavorables (Art. 1705). 

13) Cartas y  telegramas (cablegra- 
mas, radicgramus, etc). 

a) Prop-kdad. Pertenecen al desti- 
natario de ellos desde su recepción. 

- Los terceros para hacerlos valer 
en juicio requieren autorización del 
yg;;;zcbz (2. ygity$. si so* 

b) Valor probatorio. 
- Una vez reconocidos o mandados 

tener por reconocidos tienen el mismo 
valor probatorio que los demás instru- 
mentos privados. 

- La Corte de Apelaciones de Iqui- 
que resolvi en una oportunidad, en 
sentencia confirmada 

tp 
r la C. Supre- 

ma, que el telegrama ebe tenerse por 
verdadero respecto de la persona que 
firmó el libro de despacho, si este 
hecho fue certificado por la respectiva 
oficina del Telégrafo (3 de julio de 
1919. R. T. 21, secc. l@, pág. 183, 
cansid. 49). 
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XI. CONTRAESCRITURA. 

1) Concepto. Es todo inshumen- 
to, público o privado, otorgado por 
las partes para modificar o dejar sin 
efecto, en todo o parte, lo expresado 
por ellos en otro instrumento. 

- rueden otorgarse con fines de 
simulaci6n. ,P,or eprnplo, una escritu- 
ra que moddmt e precio en una com- 
praventa para pagar menos impuesto. 

- Algunos autores usan la expre- 
sión contraescritura ~610 cuando tiene 
por objeto la simulación, de manera 
que forman un solo todo con el acto 
modificado. 

- En este sentido sólo hay un acto 
con dos exteriorizaciones distintas. 

- En Chile hay autores, como Cla- 
ro Solar, que estiman que el tkmino 

contraescritura usado por el Código 
(Art. 1.707) est8 tomado en un sen- 
tido restringido, ue importa simula- 
ción (hay jorispro encia al respecto). 8 
C. Suprema, 27 diciembre 1945. 
R., T. 43, Sec. la, p. 337 (C. 15, p. 
354) ). Alessandri piensa que el C6- 
di o lo toma en el sentido amplio, de 
t 0% a escritora que altere lo pactado en 
otra. 

- Hay jurisprudencia en ambos 
sentidos que puede consultarse en el 
Repertorio del C. Civil. 

Las contraescrituras pueden ser 
instrumentos públicos o privados. 

2) Valor probutmfo. Se les apli- 
can las normas de los instrumentos 
públicos o privados, según el caso. 

3) Efectos. 
,a) Entre Ias partes. Producen 

pleno efecto (Art. 1545). 
- Prevalece la contraescritura, aun- 

que su valor probatorio sea igual que 
el de la escritura que altera, porque 
según el Art. 428 del C. de P. C., en- 
tre dos 

Y 
ruebas contradictorias, y  a 

falta de ey que resuelva el caso, los 
tribunales deben preferir la que crean 
más conforme con la verdad, que, ob- 
viamente, es la escritura. 

b) Respecto & terceros. 
- Las contraescrituras privadas no 

producen efecto contra terceros. 
- Las públicas tampoco, salvo que 

se haya tomado razón de su contenido 

al margen de la escritura matriz, cu- 
yas disposiciones se alteran en la con- 
traescritura y  del traslado (copia) a 
cuya virtud ha obrado el tercero. 

- Los terceros pueden aprooecha~- 
se de la contraescritura y  hacerla pre 
valecer (Art. 1707, a contrario sen- 
su). 

4) ConfZicto entre terceros. 
- Cuando no se han hecho las 

,anotaciones señaladas por la ley (Art. 
1707), puede surgir pugna entre los 
terceros. Algunos pueden querer ha- 
cer prevalecer la escritura y  otros la 
contraescritura. 

- creemos que hay que preferir a 
los terceros, que hacen valer la es- 
critura, ya que ex resamente el Código 
dice que contra e los P no produce efec- 
to la contraescritura (Art. 1707). 

XII. COMO SE ACOMPARAN LOS 
DOCUMENTOS EN JUICIO 

1) ‘Los públicos se acom aíían con 
citacibn (Art. 795 NQ 4 i el C. de 
PC.) * 

2) Los privados, bajo el apercibi- 
miento del Art. 346 NQ 3 del C. de 
P.C. 

- Los dos niuneros anteriores se 
refieren a los instrumentos que ema- 
nan de la parte contraria. 

3) Si emanan de un tercero, se 
acompañan con citación (Art. 795 NQ 
4 del C. P. C.), pero para que ten- 
gan valor probatorio deben ser rati- 
ficados por el otorgante mediante proe- 
ba de testigos, es decir, declarando 
como tal. 

4) Aquellos en ue se funde la de- 
manda, el actor % ebe acompañarlos 
con ella, bajo la sanción del Art. 255 
del C. de P. C. 

- Igual cw.a debe hacer el deman- 
dado en la contestación de la deman- 
da (Art. 309 inc. final del C. de P. 
C.). 

5) Hay caeos en que si no se acom- 
pañan a la demanda, no se le da cur- 
so (Art. 271 NQ 2). 
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XIII. PRUEBA TESTI’MONIAL 

1) Concepto de testigos. Son per- 
sonas extrañas al pleito que declaran 
sobre hechos de que tienen conoci- 
miento. 

2) Closificación de los testigos. 
a) Presenciales. Son los que han 

percibido por su sentidos los hechos 
sobre que declaran. 

b) De oídas. Son los testigos que 
no han percibido los hechos por sus 
sentidos y  que sólo los conocen por 
el dicho de otras personas (Art. 383 
del C. de P. C.). 

3) Inconvenientes de la pruebo 
testimonial. 

- Es insegura, pues las personas 
perciben ,los hechos en forma distin- 
ta. Es subjetiva la apreciación de los 
hechos. 

- Hay gente venal, que por di- 
nero asegura falsedades. 

- Bello ya lo dijo en el mensaje 
del Código Civil. 

- Es inmoral presentar testigos fal- 
sos. Aun 

1, v  
ue se sepa ue la parte con- 

Fysiosara, pues e fm no justifica 
0 

- DesGaciadamente, en la actuali- 
dad se ve una relajación en este sen- 
tido, incluso en personas serias y  que 
han sido formadas moralmente. Es 
frecuente ver 6x10 en los accidentes 
del tránsito no se trepida en declarar 
que se ha vksto el accidente, porque 
el que lo ha sufrido es un amigo o 
porque se sabe o se supone que Ia 
parte contraria hará uso de testigos 
f&SOS. 

- Todo ello es inmoral, pues, re- 
petimos, jamás el fin iustifica los me- 
dios. 

- Lo mismo sucede con las nuli- 
dades de matrimonio, ue no se ob- 
tienen sino por medio 3 e testigos fal- 
sos. 

- Declarar en falso como testigo 
constituye falso testimonio, que está 
ydo en los Arts. 206 y  sig. del Có- 

lgo Penal. 

4) Forma o!e rendirse y valor pro- 
batorio de la pruebo de testi os. 

- Todo ello está en el C. å e P. C., 
incluso las tachas y  las inhabilidades 

para declarar. No nos corresponde tra- 
tar esa materia, que es propia del De- 
recho Procesal. 

5) Limitaciones a la pruebo de tes- 
tigos. 

- No se admitirá prueba de testi- 

E 
os respecto de una obligación que 
aya debido consignarse por escrito 

(Art. 1708). 

6) Qué actos deben constar por 
&WitO. 

a) Deben constar por escrito los 
actos 0 contratos que contienen la en- 
trega o promesa de una cosa que val- 
ga m&.s de dos unidades tributarias 
mensuales (Art. 1709 inc. 1Q). 

- Esto no impide que la obliga- 
ción se pueda probar pop otro? me- 
dios. 

- La ley se refiere a los actos y  no 
a los hechos. 

Por eso pueden probarse por tes- 
os los delitos y  cuasidelitos, los he- 

materiales, el dominio, la pose- 
sión, la construcci6n de una pared, etc. 
p - Cree:? qve la limitación de la 

rueba testlmomal se refiere tanto a 
as obhgaclones de dar como a las de 

hacer, ,por la frase ‘entrega o pro- 
mesa de una cosa”, ya que tambikn las 
obligaciones de hacer contienen la en- 
trega o promesa de una cosa. 

Ademas, existe la misma razbn 
la prueba testimonial en 

de hacer como en las 

- Creemos que también se aplica 
esta limitación a las obligaciones de 
no hacer, 

B 
or las mismas razones que 

hemos da o para las obligaciones de 
hacer. 

- Claro Solar piensa lo contrario 
Y cree que ~610 tiene lugar la limita- 
d6n en las obligaciones de dar; 

b) Deben constar por escrito las 
adiciones o alteraciones, y  lo que se 
al’egue haberse dicho antes, al tiem- 
,po o despu& del otorgamiento del 
acto o contrato que ha debido con- 
sisF:rse por escri!o, aun cuando, esas 
a ~clones, alteraclones 0 !alegaclones 
se refieran a cosas que vaIgan menos 
de dos unidades tributarias (Art. 
1709 inc. 29). 



19821 ROZAS: LA PRUEBA 103 

- El valor de la cosa se determi- 
na al tiempo del contrato. 

- Por eso no se consideran los fru- 
tos, intereses y  otros accesorios (Art. 
1709 inc. 30). 

- Por eso no se admite la prueba 
de testigos, aunque el demandante li- 
mite su demanda a dos unidades tri- 
butarias (Art. 1710 inc. 19). 

- Por eso, tampoco se ,admite 
cuando lo que se cobra es parte o 
resto de un crédito que debió ser con- 
signado por escrito y  no lo fue (Art. 
1710 inciso 29); 

c) Deben constar or escrito los 
actos solemnes en que P a escritura es 
la solemnidad (artículos 1.682 y  
1701). 

7) Casos en que puede probarse 
por testigo un acto 0 contrato 4~ 
contenga la entrega 0 pr0ne.w de una 
cosa de valor superior a dos unidades 
trihtarim, aunque no conste por es- 
CdtO. 

a) Cuando hay un principio de 
prueba por escrito; 

b) Cuando ha sido imposible ob- 
tener una prueba por escrito, y  

c) En los CSOS que la ley expre- 
samente lo permite (Art. 1711). 

8) Principio de prueba por escri- 
to. Es un acto escrito del demanda- 
do o de su re resentante que hace ve- 
rosímil el heso litigioso. Por ejem- 
plo, un pagaré en üna comprakta 
(Art. 1711 inciso 1Q). 

- Debe ser un documento escrito, 
firmado o no. 

- Puede ser público o privado, re- 
conocido o mandado a tener por re- 
conocido. 

- Si se impugna por falta de au- 
tenticidad, ese hecho puede probarse 
por testigos, porque no es un acto. 
(Hay jurisprudencia al respecto en el 
Repertorio del Código Civil). 

- Debe hacer verosímil el hecho 
litigioso. Es decir, entre él y  la obli- 
gaci6n que se trata de probar, debe 
haber manifiesta ilación y  coherencia. 

- Debe emanar de la parte contra 
la cual se invoca o de su representan- 
te, aun+e no sea el demandado. El 
Código Civil usa la palabra ‘deman- 

dado”, 
brá da o. 8” 

rque nomalmente él lo ha- 

9) imposibilidad de obtener una 
prueba por escrito. 

a) Física. Cuando las circun.s- 
tancias materiales lo impiden. Por 
ejemplo, en un robo 0 en un acci- 
dente; 

b) Mo& Cuando lo impiden 
circunstancias de afecto, delicadeza o 
costumbre. Por ejemplo, los m6dicos 
0 parientes cercanos no pueden, ge- 
neralmente, obtener pruebas escritas 
de sus créditos. 

10) cuando za ley exceptúu la lf- 
nlitación. 

a) En el comodato (Art. 2175): 
b) En el depósito necesario (k- 

título 2237) ; 
c) En el de ósito en fondas, ca- 

fés, casas de b d ar o de baños, posa- 
das, etc. (artículos 2241 y  2248); 

d) En los ne ocios mercantiles 
(Art. 128 del C. e C.). d: 

11) Valor probatorio de la pare- 
ba de testigos. 

- Va desde base de una presun- 
ción judicial a prueba completa o ple- 
na. 

- Los testigos se pesan, no se cuen- 
tan (Art. 384 del C. de P.C.), salvo 
que tengan la misma calidad, caso en 
que se cuentan. 

- No corresponde en derecho ci- 
vil estudiar esta materia, que es pro- 
pia del derecho procesal, 

XIV. PRESUNCIONES 

1) Concepto. Es el hecho que 
se deduce de ciertos antecedentes o 
circunstancias conocidas (Art. 47 in- 
ciso lo). 

- Es el resultado de un proceso 
lógico en que, partiendo de ciertos 
hechos conocidos, se llega a conside- 

cierto un hecho desconocido. 
E>m lo el hijo 
180 las de cele rado el matrimonio 

3, , r nace después de 

tiene por padre al marido. De los he- 
chos conocidos, que son el matrimonio 
y  el nacimiento del hijo después de 
180 días de celebrado aquél, se con- 
cluye que tiene por padre al marido. 
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2) Closfic(l&. Las presuncio- 
nes se clasifican en: 

a) Judiciales; 
b) Legales (Art. 1712). 
- Las presunciones legales se cla- 

sifican, a su vez, en: 
a) Simplemente legales; 
b) De derecho. 
- P~esUnd0nes jfdfcdes son las 

1 
ue el juez deduce de ciertos antece- 
entes y  circunstancias que 81 deter- 

mina y  que se llaman indicios. 
- Yremnciones legales son aquellas 

en que los antecedentes o circunstan- 
cias que dan motivo al hecho se de- 
duce son determinados por la ley (ar- 
título 47 inciso 29). 

- Presunciones s¿mpLmente hgah 
son a uellas en que puede probarse 

9 que e hecho deducido no existe, 
aunque sean ciertos los antecedentes 
o circunstancias de que la ley la in- 
fiere (Art. 47 inciso 39). 

- P~esudn de derecho es la que 
no admite prueba en contrario, su- 
puestos los antecedentes 0 circunstan- 
cias de que la ley la infiere (artículo 
47 inciso 49). 

3) Premnctones de derecho o ab- 
wlutus. 

a) No es necesario ue se diga 
que algo “se presume de ler 
ra que exista tal presunción. 

echo” pa- 

- No es indispensable el uso de 
una fórmula sacramental. 

- El código, en diversas disposi- 
ciones, establece presunciones de de- 
recho usando otras expresiones. Por 
ejemplo, en los artículos 150 inciso 59, 
180, 223, 706 y  1790; 

b) En las presunciones de dere- 
cho no hay una dispensa absoluta de 
prueba. 

- Hay que probar los antecedentes 
o circunstancias de los que la ley la 
infiere. 

- Probados los antecedentes o cir- 
cunstancias, la conclusi6n no requiere 
prueba alguna y  no admite prueba 
contraria. 

- Por ejemplo, es necesario probar 
que una 

f f  
ersona nació despu& de 

180 dias e celebrado el matrimonio 
ara que se presuma de derecho que 

R e concebida en él. 

4) Presunciones dmpkmeflte le- 
gales l3 relutiims. 

a) Para que nos hallemos frente 
a una presuncibn legal, no es indis- 
pensable que el legislador diga que 
algo -se presume”. Puede usar otras 
expresiones que importen la existen- 
cia de la presuncibn. Por e’emplo, en 
el artículo 700 dice que e 1 poseedor 
es “reputado” dueño; en el articulo 
1853 dice que el comprador será 
“considerado” como poseedor de bue- 
na fe; en el artículo 1947 inciso 30 
dice que si no constare el estado en 
que la cosa fue entre ada al arreda- 
tario, se “entender&” 1 aberla recibido 
en regular estado de servicio; 

b) Las 
legales pu e3 

resunciones simplemente 
en destruirse mediante 

una prueba contraria. 
- Al efecto sirve cualqukr medio 

de prueba, incluso las presunciones 
judiciales; 

c) En la práctica, las presuncio- 
nes simflemen’e legales tienen como 
efecto e de mvertu el peso de la 
prueba, cuando lo presumido no es lo 
normal. 

5) Presunciones fdciales. 
- La ley limita la libertad del juez 

r 
a deducir hechos desconocidos de 

eehos conocidos. 
- Por eso, las presunciones judicia- 

les deben ser graves, precisas y  con- 
cordantes (Art. 1712). 

- Que sea graoe Ia presunción sig- 
nifica que del hecho conocido se de- 
duzca casi necesariamente el hecho 
desconocido. 

- Que sea precisa significa que no 
puede aplicarse a muchas circun~tan- 

cias, qlue haya relación de causalidad 
entre as clrcunstancms y  anteceden- 
tes conocidos y  la conclusión que de 
ellos se infiere. 

- Que sea concordante significa 
que una presuncibn no se destruye 
con otra. Que si son varios los ante- 
cedentes, ha a entre ellos armo&. 

- Sin em h rgo, el artículo 426 del 
C6digo de Procedimiento Civil esta- 
blece que una sola resunción puede 
constituir plena prne p: a cuando, a jui- 
cio del tribunal, tenga caracteres de 
gravedad y  precisión suficientes ?nra 
formar su convencimiento. 
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- La presunción judicial debe 
fundarse en hechos reales y  plena- 
mente probados. 

- Constituye 
lógicamente, B 

lena prueba, pero, 
pue e ser destruida por 

otra plena prueba. 
- El juez, 

que debe pro arse, partiendo de un E 
ara deducir un hecho 

hecho percibido o indicio, debe apli- 
car las reglas de experiencia común 
dadas p+x la observación de lo que 
comúnmente ocurre y  las reglas de la 
experiencia técnica. Estas reglas en 
parte se extraen de la observación del 
vivir y  obrar de las personas, y  en par- 
te son el resultado de la investigación 
ckntifica o de una actividad profe- 
sional 0 artística, 

$$~;?Jy$k&:gE$%~ 

digo de Procedimiento Civil del Va- 
tiCiUl0. 

6) Presunciones y ficciones. 

es verda ero. 
- E s”yeq;; r::“; - 
- Por eso, en nuestro concepto, lo 

dispuesto en el artículo 89 no coosti- 
tuye una presunción de conocimiento 
de la ley, sino una ficción. 

XV. CONFESION 

1) Concepto. Es el reconocimien- 
to que hace una persona de la verdad 
de un hecho que le perjudica. 

2) Caracterí.sticm. 
a) Es una declaración de volun- 

tad; 
b) Es una declaración de volun- 

tad unilateral; 
c) Produce consecuencias en con- 

tra del confesante; 
d) Es indivisible, por regla ge- 

neral; 

b 
e) Es irrevocable, salvo que se 

aya padecido error de hecho. 

3). 
sión. 

IrKlioiebimd de la confe- 

- El m&to probatorio de la con- 
fesi& no puede dividirse en perjui- 
cio del confesante (artículo 401 del 
C. de PC.). 

- Esto significa que la parte con- 
traria no puede aprovecharse de lo 

ue le favorezca en la confesión 
B c 

La wnfesibn admite diversas clasifi- 
caciones: 

a) Judicti y  exxtrajwliciol. 
- Judicial es la que se presta en 

el juicio en que debe servir de prue- 
ba. 

- Extrajudicial e5 la que se 
3 

resta 
fuera de juicio 0 en un juicio Iverso 
a aquel en que debe servir de prue- 
ba, o ante tribunal incompetente; 

b) Expmu y tácitos 
- Expresa es la que se hace en 

términos explícitos. 
- Tácita es la que se deduce de 

hechos inequivocos del confesante. 
Por ejemplo, la 
do la parte 1 

ue tiene lugar cuan- 
cita a en forma legal a 

confesar no comparece 0, compare- 
ciendo, da respuestas evasivas o se 
nie a a declarar; 

CY Espontxfnea y prmmcada: 
- Espontrfwa es la que se hace 

por propia iniciativa del confesante. 
La constituyen las declaraciones que 
en su contra hacen las partes. Por 
ejemplo, en los diversos escritos del 

- Provocada es la que se hace a pe- 
tición de la parte contraria en el iui- 
cio, previo dkreto del juez. Es la áb- 
solución de posiciones. 

- Si la parte citada a absolver po- 
siciones y  apercibida al respecto no 
comparece o compareciendo se niega 
a declarar o dB respuestas evasivas, se 
la tiene por confesa, a petici6n de par- 
te, de todos aquellos hechos que están 
cat~órica~~nte afirmados en el plie- 
go e posxxones (artuzulos 393 y  394 
del C. de P.C.). 

- Las posiciones son las preguntas 
que debe contestar el confesante. 

- Pueden estar redactadas en for- 
ma interrogativa 0 asertiva, esto es, 
afirmando categóricamente los hechos 
sobre que vena la confesión. 

- Es preferible redactarlas en for- 
ma asertiva, pues sólo estas posiciones 
permitirán dar pr confesa a la parte 
que no va a la audiencia o si va se 
niega a declarar o da respuestas eva- 
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sivas (artículo 394 del C. de P.C.); 
d) Verba2 o escrita; 
e) Pura y  simple, cmnpkja y  ca. 

Iifica&; 
- Pura y  simple es la que se hace 

sin agregar nada a los hechos confe- 
sados. 

- Compleja es aquella en que se 
confiesa algo, ,pero se le agre an he- 

9. chos desligados entre sí (comp+ de 
primer grado), o hechos ligados entre 
sí 0 que se modifican los unos a los 
otros (compleja de segundo grado), 
pero sin alterar su naturaleza juridica. 

-Ejemplo de confesión compleja 
de 

f  
rimer grado sería si el confesante 

dec ara y  compró un fundo y  dio 
en arrien 0 una casa. 

- Ejemplo de confesibn compleja 
de segundo grado seria si el confesan- 
te declara que recibi6 una suma de 
dinero en mutuo, pero ue la pag6. 

- 1 Calificada es aque a en que el 
confesante reconoce un hecho, pero 
le agrega una circunstancia que alte- 
ra su naturaleza jurídica. Por ejem- 
plo, reconoce hacer recibido una suma 
de dinero, pero no ,a título de mutoo, 
sino a título de donación. 

Ver sentencias de la C. Suprema 
de-ll de enero de 1940. II., t. 38, 
sec. 19, pág. 6 y  de 22 de diciembre 
de 1941. R., t. 39, sec. 15, pág. 414. 

5) Divisibilidad de Za confesión. 
- Hemos dicho que, ,por regla gene- 

ral, la confesión es indivisible. 
- Por excepción, en consecuencia, 

puede dividirse en los casos siguien- 
tes: 

a) Siempre que com~;$,l”&; 
diversos enteramente 
tre sí; 

b) Cuando, comprendiendo varios 
hechos legados entre sí o que se mo- 
difi 

% 
uen lo5 unos a los otros, el con- 

ten or del confesante justifique con 
algún medio legal de prueba la false- 
dad de las circunstancias que, según 
el confesante, modifican 0 alteran el 
hecho confesado. 

- Es decir, la confesión compleja 
de primer grado es divisible siempre. 

- También lo es la de segundo 

B 
rado cuando el contrincante del con- 
esante justifica con algún medio de 

prueba legal la falsedad de las cir- 

cunstancias que, según el segundo, mo- 

difican el hecho confesado. 

6) Cams en. que no se admite h 
confe&. 

- Citaremos algunos casos en que 
no se admite la confesión: 

a) Cuando se ha omitido un ins- 
trumento úbko que la ley exige por 
vía de so emmdad (artículo 17Ul in- P 
ciso 1Q); 

~~~e~~~~~~~~~~~ 

‘n 0 ” 
matrimonio nuestra jurisprudencia ha 
declarado que no es admisible la con- 
fesión de parte; 

cif:dei:%iy ~~~~o ‘14ri j:i 

confesión del marido, del padre o ma- 
dre de familia, o del tutor o curador 
fallidos, no hará prueba por sí sola 
contra los acreedores. 

7) Irreuocabtitid de la confe- 
sión. Una vez hecha la confesión no 
puede revocarse, salvo que se haya 
padecido error de hecho, 

- Lo dicho se aplica tanto a la 
confesión de hechos personales como 
a la confesión de hechos de terceros 
(Art. 1713 del C.C. y  Art. 402 del 
C. de P.C.). 

8) Valor probatorio de la confe- 
Si&?: 

a) Confesión iudiciol. Si se tra- 
ta de hechos personales produce pie 
na prueba y  no se admite prueba en 
contrario. 

- Si se refiere a hechos que no son 
personales también produce plena 
prueba, pero se admite prueba en 
contrario (artículos 402 inciso 19 del 
C. de P.C. y  1713 del C.C.). 

- Lo dicho se aplica tanto a la con- 
fesión espontánea como a la provoca- 
da; tanto a la confesión expresa como 
a la tácita; 

1,) Confeuión extrajudicial. 
- Si es verbal, sblo se toma en 

cuenta en los casos en que sería ad- 
misible la prueba de testigos, esto el, 
conforme a los artículos 1708 y  1709. 
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- Sea verbal o escrita, en princi- 
pio, ~610 es base de presunción judi- 
cial. 

- Si se ha prestado en presencia 
de la parte que la invoca, o ante el 
juez incompetente, pero que ejerce 
jurisdicción, se estimará siempre co- 
mo presunción grave para acreditar 
los hechos confesados. 

- ILO mismo se aplica si se ha pres- 
tado la confesión en otro juicio di- 
vei-so. 

- Pero si ese juicio diverso se ha 
seguido entre las mismas partes que 
actualmente litigan, podrá dársele el 
merito de prueba completa, habiendo 
motivos poderosos para estimarlo así 
(artículo 398 del C. de P.C.). 

XVI. VALOR DE LAS DECLARA- 
CIONES QUE UNA PEBSO- 
NA HACE EN BENEFICIO 
PROPIO 

- Por re la 
persona dec ara P 

general, lo que una 
en beneficio propio 

no tiene valor. 
- Una de las 

fesar en juicio P 
artes no puede con- 

a go que la beneficie. 
No se trataría de “confesibn”, ya que 
&ta, por definición, tiene que versar 
sobre algo que perjudique al confe- 
sante. 

- Tampoco puede declarar una 
persona como testigo en favor suyo. 

- Sin embargo, hay casos en que 
1% ley da valor a lo que declara una 
de las partes, aunque tal declaración 
las beneficie. 

- Citaremos algunos de esos casos: 

1) Si el tutor o curador no da 
verdadera cuenta de su administra- 
ción, 0 que en su administración fuere 
convencido de dolo o culpa 
brá por parte del upilo e derecho 

P Fha- de apreciar y jurar a cuantía del per- 
juicio recibido, y se condenará al tu- 
tor o curador en la cuantia apreciada 
y jurada, salvo que el 
do a bien moderarla 

‘uez haya teni- 
1 artículo 423). 

2) Cuando, según las reglas gene- 
rales, el depósito deba otorgarse por 
escrito, y se hubiere omitido esta for- 
malidad, será creído el depositario 
sobre su palabra, sea en orden al he- 

cho mismo del depósito, sea en cuan- 
to a la cosa depositada, o al hecho de 
la restitución (artículo 2217). 

3) Si el contrato de trabajo no 
consta por escrito, será creído el tra- 
bajador respecto de las condiciones de 
su contratación (artículo 90 del D.L. 
2.ux), de 1978). 

4) Si el contrato de arrendamiento 
de ciertos predios urbanos no consta- 
re por escrito, se presumirá la renta 
que declare el arrendatario (artículo 
54 del D.L. 984, de 1975). 

XVII. INSPECCION PERSOKAL 
DEL TRIBUNAL 

1) Concepto. Es el examen que 
hace el tribunal de hechos o circuns- 
tancias materiales controvertidos en 
el juicio para formarse pleno conven- 
cimiento de ellos. 

- El tribunal está formado por el 
juez y el secretario. 

- Si el tribunal es colegiado podrá 
comisionar para que practique la ins- 
gee~~~c~4~5xb de sus miem- 

2) Cuándo procede. 
a) Cuando la ley lo señala. Por 

ejemplo, en la denuncia de obra rui- 
nosa. (artículo 571 del C. de PC.); 

b) Siempre ue el tribunal la es- 
time necesaria ? artículo 403 del C. 
de P.C.). 

3) Valor probatorio. Constituye 
plena prueba en cuanto a las circuns- 
tancias o hechos materiales que el 
tribunal establezca como resultado de 
su propia observación (artículo 408 
del C. de P.C.). 

XVIII. EL IiiFORME DE 
PERITOS 

1) Concepto de peritos. Son per- 
sonas que tienen especial prepara- 
ción en alguna ciencia 0 arte que es 
objeto de la litis. Por ejemplo, si se 
discute sobre la calidad de un edifi- 
cio, será perito un arouitecto 0 un 
conshuctor. 
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2) Procedencia del hforme de 
peritos. A veces el informe de peri- 
tos es obligatorio; otras veces es fa- 
cultativo: 

a) Es obllgatorfo cuando la ley 
lo ordena. Por ejemplo, cuando se de- 
clara la interdicción de una persona 
por demencia (articulo 480); si las 
partes no se convienen sobre el im- 
porte de la indemnización en el ejer- 
cicio de la servidumbre de transito, 
se re lará por peritos (artículo 848); 
cuan % o se pide el cotejo de letras con- 
forme al artículo 350 del C. de P.C.; 
cuando la ley ordena que se resuelva 
un asunto en juicio práctico 0 

P 
revio 

informe de peritos, como es e caso 
del articulo 8.55, se entenderán cum- 
plidas estas disposiciones, agregando 
el reconocimiento y  dictamen pericial 
al procedimiento ue 
wlr~p ~a~gL”o c$ll:{~ 

PC.). En el caso del artículo 855, el 
procedimiento que componde usar 
es el sumario (artículo 680 NP 2 del 
C. de P.C.)‘; 

b) Es fucdtatiw cuando se trata 
de puntos de hecho para cuya apre- 
ciación se necesiten conocimientos es- 
peciales de al na ciencia o arte, o 
sobre ountos c? e derecho referentes a 
alguna legislación extranjera (artícu- 
lo 411 del C. de P.C.). 

3) CapacMad para ser perito. 
Por regla general, todas las personas 
son capaces para ser peritos. 

- Son incapaces: 
a) Los que son inhábiles para de- 

clarar como testigos en el juicio, y  
b) Los que no tengan título pro- 

fesional expedido por autoridad com- 
petente, si la ciencia 0 arte cuyo co- 
nocimiento se requiere está reglamen- 
tado por la ley y  hay en el departa- 
mento dos o más personas tituladas 
que puedan desempeñar el cargo. 

- Las personas que la ley declara 
inhábiles pueden actuar como peritos 
si convienen en ello las partes (ar- 
tículo 413 del C. de P.C.). 

4) Valor probatorio del informe de 
peritos. Los tribunales apreciarán 
la fuerza probatoria del informe de 
peritos en conformidad a las reglas 

de la sana crítica (artículo 425 del 
C. de P.C.). 

- Ya hemos visto que las normas 
de la sana crítica no difieren de la 
persuasión racional del juez, el que 
deber6 dictar sentencia indicando las 
razones 16gicas que le formaron su 
convencimiento. 

XIX. EL JURAMENTO DEFERIDO 

solemne 
1) “Fp.ce :n)d*;y;g 

ante el tn unal a petición de la parte 
contraria, sobre la verdad de un he- 
cho. 

- El que pide o defiere el jura- 
mento se obliga a pasar por lo que la 
otra parte jura 

- Cuando se defiere el juramento 
no se admiten otras pruebas y  en ello 
se diferencia de la confesión. 

2) Efectos. Prestado el juramen- 
to, el ‘uez debe dictar sentencia, sin 
más tr Li lte, con arreglo * 6L 

3) clases. 
a) DeclsMio, si tiene por objeto 

resolver la controversia; 
Sb) Estimatorio, si tiene por obje- 

to establecer el valor de la cosa dispu- 
tada o el monto del daño reclamado. 

4) Supresidn del ~uratnento defe- 
Ao!0 en Chile. 

- Como este medio de prueba era 
muy peligroso, se ha ido suprimiendo 
en las legislaciones modernas. 

En Chile fue suprimido por la 
LeY No 7.760, de 1944. 

5) ca.30 del artículo 423. 
- Para algunos, lo que dispone este 

artículo es un caso de juramento de- 
ferido, y  estiman que está derogado 
por la ley recién citada. 

- Otros creen que, siendo un cayo 
de juramento deferido, no está dero- 
faxt,~gs la Ley No 7.760 no se re- 

- Por último, otros creen, y  esti- 
mamos que con razbn, que el artículo 
423 no contempla un caso de ‘ura 
menta deferido, ya que no lo 

1’. . - 
so lata 

el guardador respecto de quien el <pu- 
pilo jura la cuantía del perjuicio 
recibido por su mala administración, 
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sino que se trata de una sanción al 
guardador que no rinde verdadera 
cuenta de su administración. 

XX. VALORIZACIOK INDIVIDUAL 
Y COMPARATIVA DE LOS 
MEDIOS DE PRUEBA 

1) VaZortza&1 idffidual. 
- El valor probatorio de cada me- 

dio de prueba está determinado por 
la ley. 

- Sin embargo, en algunos casos, 
como el de la prueba de testigos, el 

tribunal puede valorar sus declaracio- 
nes dando preferencia, cuando son 
contradictorias, a las que han resta- 
do los de mejor calidad (artícu o 384 P 
NV 3 del C. de P.C.). 

2) Valoradón com 
r 

ratfua. Cuan- 
do en un juicio hay os o más proe- 
bas contradictorias, el juez debe pre- 

::fxqiz$%l:e t!Tz,y z,a 
al respecto, debe referir la prueba 

% 
ue crea m8s P con arme con la ver- 
ad (articulo 428 del C. de P.C.). 


