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INTRODUCCION 

1, Reflexionar sobre la misión que la Cu- 
u de 1980 confía al Tribunal Conatiscional 
quiere. a nuutm juicio. dudo en el pmo- 
mma de nnestm ordenamianto juddico y re- 
cordar t9mbiQ. previamente. las cansas que 
han conducida a *u creaci6o. 

L LA CONSAGRACION DE LA 
SUPREMACLA CONSTITUCIONAL 

2. La Constitución de 1980 confirma y 
robusrecc la tendencia tradicional al conatitu- 
ciondismo, enraizada entre nosotros desde los 
primeros documentos promulgados durante la 
Paria Vieja 

ccmiene, en cfecm. ll”cstrP wmal consti- 
mci6n preceptoa aobre talar lar materias que 
caracterizan lan cxpruimes cmtanpo~eas 
del fm&neno cmstioxionalisu. Reccmoa así 
m su texto las bases cswcmmlcs de la socic- 
dad polftics y adíala 18 finalidad pira la cual 
tau sa organiza (an 19; indicd N6l CI el titu- 
lar de la aobcnnfa, a cargo de quih eati su 
ejercicio y *c refiere a Pus lfmites (ti P); 
define la forma estatal (an 33; sienta los pre- 
supuestos del Estado de Derecho (arts. 6p y 
7); establece las cancterísticu de su rtgimen 
de gobierno (MS. 4*, 24,3X 48 W 1); se defi- 
ne por mnp organización administrativa des- 
a.ntralizada territorial y fmcioncJmmte y en 
algdn .apeao dcsconcmtnda (arts. 3p y 103); 
establece los diversos órganos del poder esta- 
tsl y dcaxmina su respectivas udbuticmea 
(Capftulor IV al XIII); recaloce y guamiza 
los derechos personales y c&~vos. otorgan- 
do la recuwx enuminadoa a haccrlor efecti- 
vos (am. 19, 20 y 21); y detana, en fm. loa 
pmcdimiaton que deben seguirse F la re- 
fomu de la propia Cam (arts. 116 L 119). 

3. El cmtimymte de 1980 incluye m el 
ampo normativo una m-ie de reglas y ccmaa- 
grp varias instimcimer destinadas a propender 
a que, en la prictica, se imponga la suprema- 
da de 6” ordenación. 

su coronnci&a en el Tribunal Ccmstitucional, 
desde que Crte vela. cm la mayor extensión y 
profundidad. par cl efectivo respeto de la je- 
nrqula normativa dispuesta en LS Cana: 

a) Lm pncrqto‘ conslimcionalcs obligan 
unto. loa titularu e integrmtes ds los 6rga- 
nos de1 Estado urmo L toda pcQa. instim- 
ción 0 grupo y dichos órganos dsbcn Mmemr 
IU acción . Ia propia Caru y P las “‘xmas 
dictadas couf- P ella (art. 6-q. 

b) No obrtmte la amplitud de la tarea en- 
tregada al Presidente de la Rspdblica, su ac- 
ción ha de efectuarse en todo momento “de 
acuerdo con la Cmstitucibo y las leyes” (azt 
24 inciso 29 y, conrecnmtcmcntc. puede cl 

Primer Mandatario ser acusado por la Clmara 
de Diputados ante el Sawio. entre otros ca- 
sos. cuando haya “infringido abiertammte la 
Comtitucih olas leyes” (an. 48 P 2 letra 8)) 

y B lm Ministros de Estado igualmmte por 
haberlas infringido (an. 48 Np 2 letra b)). 

c) Aunque ‘La Ccmrtituàón garantiza el 
pluralismo polf&im”. declara ‘inconrtimciona- 
les los partidos, movimientos u otras fomu 
de orgtiti6n cuyo” objetivos. aaos o con- 
ductas no respeten los principim básicos del 
rtgimn drmocr9tico y constimcional” (an 19 
N* 1.5 inciso sp). 

d) Reircrmdo. ampliando y perfeccionan- 
do la facultad otorgada desde 1925 a la Corte 
Suprema. la Ley Fundamcnral la facti pira 
‘declarar inaplicable parn esos casos particu- 
lares todo precepto legal c‘mmi~ a la cmsti- 
tución” (art. 80). 

c) czollcmmdo Ia in~Iporaci6n al rango 

ccmtimcicaal dispuesta desde 1943. se otorga 
. la Camaloda General de la Repdblica -ser- 
vida por un funcionario designado por el Jefe 
del Estado am acuerda del Senado c Eamovi- 
ble (arta. 32 W ll y 81 inciso 2@)- entre otraa 
atribucionss. la facultad de proomciane pre- 
ventivmmtc sobre la juridicidad del ejercicio 
de la paesud reglammtwia confiada al Prcsi- 
dente de la Repdblica. 

Pan el efecto. “tomari raz6n de los decrc- 
tos y resoluciones que. en conformidad a la 
ley. deban tramitarse por la Cornaloda o re- 
prcscnlars. la ilegalidad de que. puedan adole- 
cm. pero deberi darles curso cundo. a pesar 
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de su representaci6n, el Presidente de la Repú- 
blica insista cm la firma de todos sus Minis- 
tros, caso en el cual deber& enviar copia de los 
respectivos decretos . la C4mara de Diputa- 
dos” (art. 88 intio lp). 

Poes bien. la ecual Cmstitucibo dispone 
que si el reparo se funda m que el decreto o 
resolnción es cmtnrio a la Constitución. el 
Presidente no time la facultad de insistir y 
debe remitir loa antecedentes al Tribunal 
cmstit”cimd para que tne rcsuelvs la cmt- 
trovemia (an 88 inciso 39. 

f) Las Fuerzas Armadas “existen para la 
defensa de la Patria. son esenciales para la se- 
guridad nacional y garantizan el orden 
inrtirucional de la República”, al tianpo que. 
por su lado tambidn, las Fuerzas de Orden y 
Seguridad Pública se integran “adem8s. am 
las Fuerzas Armadas m la misión de garonri- 
zar cl orden in.htcional de la República” 
(an. 90). 

g) EI Ccmejo de Seguridad Nacional, 6r- 
gano de car6cter ftmdammtalmattc esescx del 
Presidente de la República en el resguardo de 

ese valor e integrada por el propio Jefe de 

Estado. por los presidentes del Senado y de la 
Corte Suprema. por los cuatro Comandantes 

& los institutos militares y. desde la reforma 
de la Ley 18.825. también por el Contralor 
General de la República. eati facultado. en los 
términos qoe lo expresa la mcdific&% intro- 
duàda en esa misma oportunidad, para “hacer 
presente”. al Presidente de la República. al 
Congreso Nacional o al Tribunal Gmshtucio- 
nal su cpinióo frente a algón hecho. acto o 
materia que. * su juicio, atmte gravemente en 
oxdra de lar bases de la ittstitucionalihd o 
pueda comprometer la seguridad nacional” 
(an. % letra b). 

II. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EN CHILE 

4. El Tribunal Cmstitucimal se ittcorpo- 
ra a nuestro orden jurídiw por primera vez 
mediante la reforma hecha a la Constitución 
de 1925 por la Ley 17.284. de 1970, y se can- 
puso de cinca Ministros, tres de ellos elegidos 
p-x el Presidente de la República cm acuerdo 
del Senado y dos par la Corte Suprema de 
entre stu miembros. 

Esta primera creación alcanza vida efímera 

como ccmccumcia del pronunciamiento mili- 
tar del ll de septirmbre de 1973, y. que la 
Junta de Gobierno lo disuelve en virtud del 
D.L 119, de 10 dc octubre de dicho IAo. 

5. La Ley Fumiammul en vigor, entre 
tanto. integra el Tribunal Cmstimcicmal cm 
siete miembros: tres designados por la 6nc 
Sopretna de entre sus mimbros, un abogado 

elegido por el Presidente de la República, 
otros dos por el Consejo de Seguridad Nacio- 
nal y el último ncmbrado por cl Senado por 
mayorfa absoluta de sus miembros en ejerci- 
cio (att. 81 inciso l’letras n) a d)). 

La Cana establece mimtciosamente los re- 
quisitos de que deben gozar los abogados que 
se incorpren al Tribunal y las normas b&icoa 
de su estatuto funcionario, miembros que se 
renuevan por parcialidadea cada cuatro tios y 
son inamovibles. disponiendo ademls que una 
ley orgánica constitucional determinari la 
planta. remuneraciones y eaauto de personal, 
ssi como su orgtici&t y fitocionamimto 
(art. 81 kisos 2* y 70). Con tal motivo se 
dict6 la Ley 17.997. de 19 de mayo de 1981. 

Las suibuciones cmferidas son mis nu- 
merosas y trascendentes que las se que se 
otorgaron en 1970. según “amos a ver. 

6. Pcdrfatnos clasificar las facultades 
enunciadas en el en. 82 de la Carta, según la 
naturaleza de eJes. del siguiente modo: 

A) Prevención de la inconrhcionafidad 
de las leyes de reforma de la propio Carro 
(art. 82 inciso 2p e inCiSoS 4* Sn y 69). > < 

B) Prrvencidn de imonsfifucio~¡idad de 
preceptos de jerarquh legal: 

1. En relación a las leyes imcrpretetivas y 
a las lcyw orgticas constitucionales (u-t. 82 
No 1 e inciso 3*). 

2. En relación L la tnmitaci6n de las lc- 
ycs ccnmunes u ordinarias (an. 82 Np 2 e 
incisos 9.9 y 69). 

3. En relación a 1~ tratados sometidos. 

10 aptión del c0ngrtsO (Wt. 82 ND2 C 
incisos 40.9 y ap). 

4. En relaci&t II los decretas ant fmnr 
de ley (sn 82 V 3 e incisa 79. 

C) Prevcncidn de inconrritucionalidad &l 
ejercicio de lo potcskad regkmentaria: 

1. En rclaci6n a la mavocatcnia a plebis- 
cito (en. 82 NP 4 e incisos 8p. 99 y l(Ip). 

2. En relación II los reclamos en caw de 
que el Presidente de la República no promul- 
gue una ley cuando deba hacerlo o promulgue 
un texto diverso del que canstitucionabncnte 
corresponda (art. 82 Np 5 e inciso ll’). 

3. En relaci6n a los decretos inwnstitu- 
cionales (an 82 Np 5 e inciso 110). 

4. En relación P decretos o resoluciona 
del Pretidcnte de la República que la Contra- 
lo& haya representado p01 estimarlos incxms- 
titucionales (art. 82 W 6 y n-t. 88 inciso 3*). 

5. En relaci6n a decretos supremoa cuan- 
do ellos se refieren B materias que pudieran 
estar reservadas a la ley (an 82 Np 12 e inci- 
so le). 
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1. Informe al Senado en relaci6n e la in- 
hbilidad o renuncia del Presidente de la Rc- 
píblica (ert. 82 Np 9 e incisos í? y lZ*). 

2. Resoluciones en cuanto B inhabilidades 
que afecten L quien sea designado Ministro de 
Estado. permanezca en dicho argo o desem- 
pefk sbnultsneamente otras f<mciones (en. 82 
N* 10 e incisos Za y W). 

3. F’mtnndmeimtos sobre inhabilidades. 
inc.,,npatibiidadcs y eamder de cesación en 
cl cargo parlame”tario (an. 82 w ll). 

E) Prenmzcih dd s¿rrema &mocrdtico 
(an. 82 NP 7 e incisos 29 y 139. 

III. HACIA LA CREACION 
DE CONTROLES DE 

CONSTITUCIONALIDAD 

7. Ancadas ya les bases organizativas de 
nuestro Tribunal Gmstitucionel. y en noestro 
prc+ito de buscar tma apmpiada compren- 
sión de la seilalada terca que la Cana le con- 
ffa. remita pertinente rux>rdar las grandes eta- 
pas de la evol”ci6n q”e experimenta la ciencia 
pdltica y que conducen al establecimiento. en 
“!xncr”scls pdses, de instit”cicmes al alguna 
forma semejantes P nuestro Tribunal Cawti~- 
donal, porq”e ello puede contribuir P precisar 
mejor los cbjctivos que Cate ha de perseguir y. 
cammcntancntc, el alcance de la misi6n Ila- 
mad-0 a cumplir. 

8. Entre las fuentes q”e dan origen a La 
deanoaacie moderna. ha de anotar%, antes 
qoe nada. la primada que logra. luego de diff- 
cil lucha librada . nombre del pueblo inglés, 
el Parlamento de Gran Breta6a frente I su rey 
y ll abolici60 de la monarq”fa francesa produ- 
eida bajo el empuje revolucionario. wcaxi- 
mientoa ambos explicados. acanpa¡Iados o se- 
guidos de la difusión dc teotfas políticas como 
la del prittdpio de la aeparacibn de los pode- 
res: del wntnct”alisrno como explicación de 
la sociedad polftica y de su potencialidad di- 
dvs; del absdtttismo e ilimitaci6n inhcren- 
tea al poder estatr& explicado p la concep- 
dón de la soberanía, y del constituaonalismo. 
cano tendencia a concretar en teaos solem- 
nes y escritns las ertt-ucturas del poder y el 
rcmnocimimta y garantía de los derechos de 
lo3 goknados. 

surge de las pimisas redn anotdas. al 
tiempo de formac& de las nttevas sociedades 
danocriticas. la necesidad de basca en la 
prhiu la mttalfa de tale* apmcs, en mu- 
chos uFcctos ecaadiaorios, para cmfig”tar 
sistmu de gobierno gue. frmdados at toles 

doctrinas y experiencias. sean realmente spm- 
vechados en la gesti6” de las naciones mo- 
dernas. 

Los Estados que resultan más fielmente 
fundados en el ideario filosófico generador de 
la Revol”ci6n de 1889, suavizan la vimlencie 
del cmpuje de las ambiciones y agitaciones 
colectivas despertadas por 61 por medio de Ia 
snstituci6n del reconocimiento de la taalidad 
del poder ccmfiado directemmte al pleblo so- 
berano por la proclamación de la printecfa de 
la sobeda por la Nación. afmbalo de Is mi- 
dad de la sociedad gobernada q”e reemplaza e 
la gue se sentaba en el rey. Tal soben& se 
uadoda. en la pr&xica. en laa concretas deci- 
siones adoptadas por sus intkpretes. Tales YO- 
ceros vinieron II ser m realidad tan ~610 los 
pmcncros de la burguesk capitalista. entmni- 
zados en las esferas de los 6rganos fundamen- 
talca de autoridad.. tnv& del Unmsdo prove- 
niente de una reducida porción de ciudadanos 
incorporados plenamente a dicho sector sociaL 

LS resoluciones que am cdcfcr de ley 
adoptm las asambleas elegidas por los ciuda- 
danos. adquieren pleno valor juridiuo. cual- 
quiera que sce su cmtenido. can tal de obscr- 
varae la regulerided formal dispuesrs para .w 
generación. wnqtte pugnaren con las disposi- 
dones de la Ley Fundamattal. 

A la magistratura judicial se &sumoce. 

dentro de la 16gica de tales pmmises, toda mi- 
bucih que le permita impedir les demaafaz 
del legislador y sus efectos. Reconocer tal 
uribucibn aparecía incompatible cm la doc- 
trina de la separación de los poderes. Los tri- 
bunales sufren. por lo demis. el desprestigio 
cn que los enc”entra sumidos el ttmtino del 
absolutismo regio. en razbn de lar dismrdm- 
cias de su acmación con las aprcciacioner 
acogidas por la opini6a general que, por ejem- 
plo. con tanto vigor criticó al Pmlantento de 
Parla -la Gran Magistmt”r& por resistirse . 
registrar medidas dispuestac por el rey que Ic 
pmedan favorables al bien colectivo. 

Se canprende. por lo dicho, que los joe- 
as, no $610 en Francia sino qoe en tala6 las 
naciones que siguieron las bases doctrinuie.s y 
las insti~“ciones Espiradas PT la Revolnci6”. 
no se atrevicrm a desconocer valor jntídico a 
las leyes aprobadas por las Cktaras. y tal po- 
sicibn fue asf la observada en Chile y en los 
otros paises hermanos de este continente. 

En Estados Unidos, entretanto, la polémica 
que recae en la posibilidad de colocar UILP va- 
lla a los excesos del legislador conduce a su 
Cm-te S”prmna .1fimar, en el fmIoa0 ca.30 
Madison con Mdbuty de 1803, la facultad de 
le jadicatora de dcsmnocer fuerza itnpcrative 
. las leyes promulgadas incmnprtiblcs con las 
“0”n.S de superior inlpuio mnslgradas en la 
&nStiNdh Politice. La interprcución de tal 
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famlutd. encaminada a dar eficack al mnsti- 
racionalismo. se sostiene en MI mltum j”rídi. 
ca en q”e tienen vigmcis loa principios secu- 
lares de la tradición anglosajona. Proclama 
6s.. la vigencia. siempre acmante, de las de- 
docciones fonnukdas en los fallos. de las 
conclusiones derivadu del common law y del 
rewnocbniento del SIWL dccisir. Proviene 
tste del sentido intupretativo expresado en 
smtemisl antetiom emanadas de jueces de 
igual o superior jeran@. transformadar en 
prcadentes “bligatorios pan el 6rgano q”e K 
pronuncie postmicm~cnte r.4 simacioncs an& 
1q.s. 

IA acogida que tibe la soloc& none- 
.“leriu”. genen i”ici.tiv*s de i”tit.ci6” al 
muchas nacicmes. Asf ocarre e” Chile cundo. 
en 14’25. se adopa en ciert” grado. puesto q”e 
ónicammtc se concede k atribución ala Corte 
Suprerpa. que queda desde entonces fac-ultada 
entre nmotros para dcckrar que determinado 
precepto de jerarqull legal es incompatible 
con lo dispositivo de k Carta Orginica, pro. 
nunciamiento guc tiene efecto tan ~610 en m- 
laci6n al caso sometida a la dccisi6n de los 
jueces ordinrtios y afecta *IL Snicammtc a kr 
partea que han controvertido en 61 mediante el 
principio de k COIB juzgada, no alcanzando 
.si efectos rrg<r homw. eno en amoti cm 

lu cancierístias prcpias del sistema de j”ris- 
pudenci. de k trdición jutfdica latina. 

Por otn parte. en demccncias como la 
*ue**. stent.s Llu tra”sfomlaciones que su- 
fre el pcnanimto y la pricticd instihlcional 
de los Estados europeos. tienen eco tentativas. 
surgidas luego de k primera posguerra. orien- 
tadas . estableca +a2icat”nn provistas eapecl- 
ficunente de la atribución de ccatrolar 11 obra 
del legislador, para mmtmer y rfim~ar la s”- 
pmnrcfa de 11 voluntad deI ~~“~~tiNye”te. 

Podcrorm factore Dmc”mn 1 favorecer 
tal tendencia, q”e se amorata en las cmtitu- 
cione. pmmulgaias en h Eumpr central m 
lar ticu veinte. y a crear instimcimer pue 
persiguen tal objetivo. 

Brillanter sxpositorer alemanes habfm 
cont’ííundo. daarmlkndo k inspiraci6n con- 
tenida cn el principio angl<aaj&t del rule # 
law, las cmcepcionen &tetizadu en k defi- 
nici6n del Estado de Derecho, y Kelam difun- 
di. su teoria del *0”“*tivismj”ddic0. 

Por otra parte las injustickr sockkt gme- 
r.d.s por 1. .plicpción & los post”kdos del 
lihdismo ecooánim, a los males se atribufa 
la genmcibo dc eu Primera Guerra Mundial, 
el vip ccm q”e re expreun tales nrciones 1 
uavts de su difusi6n por los n”ev01 medios de 
commticlci.50 wkctiv., k túun co” q”e se 
h*cm pme”te en k opini&l pibliu lcu re- 
qucrimiamn de k mciedad @erna& uu 
media pmntos y diaca pua utihcu sua 

necesidades y concrem sus anhelos, el rem- 
“oci”lic”to. en fin. en los textos fmda- 
mentales. de n”evos derechos y la creación de 
garantfas para su respeto y realizaci6n. sca 
causas, entre muchas otras, q”e contribuyen a 
explicar que. en numerosas naciones, se a&p 
tan proposiciones para incorporar órganos y 
resmte~ destinados l imponer el reapa y ~TD- 
tecci&t de los derechos de 1”s gobernados por 
los distintos órganos de pxier. 

Desde el pa”t.3 de visu que “OS interes.. 
las ca”s.s enunciadaa y m”chw aras infloyen 
cm que, cn las ttuevas ccQstit”cicmcs, se for- 
mulen, jonto L los dctzchos individuales. nu- 
ntcrosos derechos mciaks. Como rerultada de 
do. se Va” 8CiWdO efectos que se adentran 
en la diversidad de aspeu no 1610 polftims 
sino tockks, ec~ms, cdtuder y de k 
mla diversa bulole de la convivencia social. 
se aplica. por ello, que. sim”lt4neame”te. se 
perfeccimm los insmuncntos jurídicos dcsti- 
nados a llevar a la p&tica las aspiraciones 
recogidas m esos preceptos. y que se imro- 
duzcan los 6r&~nos de jurisdicci6n y la pro- 
cdmientos encaminados I la realizaci6n de 
ellos. 

Terminadn k Segunda G”em Mundial. al 
rcmwccrse que su caJlida se debi6 en mu- 
ch prte por la falta de respeto a los derechcr 
individoales y sockks en el seno de loa Esu- 
dos, la Carta de las Nacionu Unidas proclama 
que dicha observancin c=mstiUryc uI condi- 
ción ineludible para el mantenimiento de k 
paz internacional. Tal cmvicc.i6n conduac a 
delinir. en un texto escrito, tales derechos, lo 
q”e se hace mediante la Dedan&5n Univer- 
sal, de 10 de diciembre de 1948. y 1s creación. 
bajo el impulso de las Naciones Unidas. de 
““merosos p.aos bil*temkr. m”ltil.ter.les 0 
universales. anvcnciones de urihcr conti- 
nental. canirioau investigadoras y trib”nllu 
que persig”m hacer realidad la inspincióo 
que lleva L ado+rlos. 

En esta tuuimcia mundial K explica k 
creación de trib”naks conrtit”&nrles. pro- 
mmciíndorc los respectivos doxmmtor. al 
utableccr tal jtisdiccióo. entxx IU divenas 
.ltem.tiv.s q”e surgm de las crpecukcia~cs 
teblic.s en torno P 1.8 ““meroa., cuestiones 
que presenta 1” 0% mizaci6n y de hr atribn- 
ciones que pwnxde otorgnrk. 

Iv. LAS CARACTERXIICAS 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

CHILENO 

9. siaukn& el pl.” qos “ca ha”“s pr* 
p”CStOyprc&.“l6%tC.“tC*&dU*CODCCU 
nueatms refkxima sohe k mis& del Trib”- 
nd Conuitucionll definido en k Carta de 
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1980, partee op”tt”n0 sintetix¶r previamente 
las caraîtcdsticaa que lo tipifican: 

0) Es un órgano que ~610 puede cjcrcer 
las facultades que explfcitamente le otorga la 
Constituci6n. no pudiendo la ley conferirle 
mas auibucimes, como lo ha reconocido el 
propio organismo en su sentencia de 24 de fe- 
brero de 1987. Rd N* 43, recdda en el pm- 
yccto de ley orgtica cmtstitucimal sobre pr- 
tidos políticos: “Que constituyendo esta 
facultad que se le confiere al Tribunal una 
nueva attiboci6n no cmtenida entre quellas 
que t.x.tiv.mentc seaala el ardatlo 82 de la 
Catu Fundamental y tenimdo presente q”e 
1.6 facnltadcs que la Cmatitnción confiere a 
lrm brgnnos qnc ella cre. scm de derecho es- 
tricto...” (cmsidemndo 34). 

b) No es un cuerpo ams”ltivo. de modo 
que 9610 puede pmmmcinne en las materias 
quch cm seaAy a petición dcun 6rgano 
habilitado para rquerirlo. As1 lo ha sostenido 
el Tritanal at el fallo de 26 de scpúembre de 
1984. Rol Np 23. recaído cn el requerimimt” 
suscitado dumate la tramitación del proyecto 
de ley que sanciona el u6iicn ilicito de dmgrs 
y cstrrpefaciattes: “El Trib”nal Ccmstitucio- 
nal. pues. no es un 6rgmo de cmtsulta s&e el 
aeaido y alcance de la preceptiva wnstit”cio- 
n.l que p”da incidir en futuros proyectos de 
ley. ni umpow ea6 a”t,xiudo para emitir 
di&nenes dorante la tmmitaci6n de dichos 
proyectas, sobre materia jurfdicoconttitu- 
cicmlcr abstmct.s o gmcmles” (consideran- 
& sp). 

c) Conoce y resuelve materias mnstitu- 
ciwmles vinwladas tanto P 1. fon”1 cano al 
fcmdo. puesto que no se contiene distinci6n 
alguna al respecto. sin perjuicio del criterio 
que le ca-responde aplicar en una ” otra hipb 
tesis. 

d) Es un órgano de control preventivo 
c¿linamio ~610 m relación ala cmstit”ciona- 
lidad de las leyes inte~reutivas de la misma 
CM. y de las leyes w&icw ccmstit”cimalcs 
(M. 82 Np 1). 

e) Bs un órgano de urPctcr preventivo fa- 
cultativo en relnci6n I laa c”cstioncs de 
cmstitucic=tulidad que se prmtttevm tespecr0 
de las leyes de q”6mm cali&ado o de las le- 
yes comunes, de los tratados intemacional~, 
de los proyectos de reforma conai1”ci0”al y 
de los decretos con fuerza de ley (a-t. 82 
Na 2 y 3). 

f) Es un 6rgmo represivo de ittwnatitu- 
cionalidad en relación a los casos en q”e es 
ll.m.do en cu.nto 11 ejercicio de la potestad 
ejecutiva 0 reglamentaria y que se refieren 
upe&~cmmtc P los decretos incmatitucio- 
“des. * los decretoa qoe se adcntmn e” el cdm- 
po de la función legishtivn y al decruo de con- 
voutmia . plebiscito (ah 82 NOL 4.5 y 12). 

g) ~3610 pueden rcatti al Tribunal Cons- 
titucionsl. según la indole del as”nto de que se 
trate, el Presidente de la República. una ” otra 
o las dos Cbmaras. o una porci6n de ellas, y 
en la opownidad que en cada materia se pre- 
cisa; tan ~610 se establece la acción píblica en 
relación a la facultad vinculada a las limita- 
ciones al pluralismo polftico y a las 
inhabilidades que afecten a un Ministro de Es- 
tado. 

h) Ea un brgano qoe llega P ejercitar en 
forma directl una frmci6n ejecutiva en los ca- 
sos de resistencia a promulgar ona ley o cm 
motivo de la prannlgación de un text” diverso 
del aprobado. y en la fijación de la fecha y de 
los tkninos de la convocatoria a plebiscito 
(art. 82 inciso ll ). 

i) Dete intervenir obligatoriamente en 
las materias en las cuales ha sido llamado de 
modo directa por la Carta en relación a deter- 
minados 6rganos wnstitucionales (art. 82 
N-9, LO y 11). 

j) El Tribunal adoptad sus acuerdos y fa- 
llar6 cm arreglo . derecho. pero podd apre- 
ciar en cmcimcia los hechos cuando COII”ZCB 
de In facultad vinculada con las limitaciones 
al pluralismo polftico. al informar al Senado 
sobre la renuncia o la inhabilidad del Presi- 
dente de la Repliblica y al tesoIvcr sobre las 
inhabilidades constinrciatales o legales que 
.fectm P un Mbtistro de Estado (an. 81 inciso 
6p y *Il. 82 inciso 2Q). 

k) En cuanto a los efectos de sus pratun- 
ciantientos. conespmde ~O(BT que las dispai- 
ciones que el Tribunal declare incmstitucio- 
nales no pueden convenirse en leyes en el 
proyca” de ley o decrcio cm fuerza de ley de 
qoe se trate; que los decretos supranos im- 
pugnados quedan sin efecto de pleno derecho, 
con el solo mbrito de la sentencia del Tribunal 
que acoja el reclamo; y que. msuelto por el 
Ttibun.l que un precepto legal determinado ea 
mnstitocion.l, la Cme Suprema no podd de- 
clarsrlo inaplicable por el mismo vicio que 
fue materia de la sentencia (att. 83). 

V. LA MISION DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

10. La primera nota que c‘mvienc sentar 
en tomo a la trascendencia de la funci6n que 
la Cana de 1980 confia al Tribal Constitu- 
cional, ha de referirse. a n”cstro juicio. a su- 
brayar el papel que le comp& cn la preserva- 
ci6n del Estado de Derecho. que pudiera 
estimarse cano el objetivo jurídicamente mis 
fimdamental que la voluntad del coostituymte 

le confía. 
En los a.rts. 6p y 79 de la Carta Csu time, 

por primera vez en ““estra institucicmalidad, 
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el cuidado de describir las camctetísticas 
detioitorias de lo que debe entendene. seg6o 
eh, por un Estado de Dencho. 

Rccuttimdo P la lea-a de ambas disposi- 
cionu, pnxede cmsidenr que existe Estado 
de Derecho cuando los órganos del Estado ac- 
aían dlidammte. previa investidura regular 
de sus integrantes. dentro de su canpetmcia y 
en la forma prescrita por la ley (en. 7* inciso 
10): cuando las autoridada someta-t su wci6o 
P la Cottstituci60 y a las normas dictadas cm- 
forme * ella (en. 69 inciso le); en témlinos 
que ninguna magistntlul. ninguna persma 0 
gntpo de peracmna pueden atribuirse. ni aún a 
preteito de cimmstulcias utnordin~lias Ous 
entorided o detechos qoe loa que expnsamen- 
te se les hayan cmfetido cn virtud de la Cata- 
ti~ci6n y de las leyes (en P inciso í!*). 

En virtud de los textos transcritos se esta- 
blecc. de manera fiel y acertada. que la Cata 
se ccmkte en el inatmmento. de mlxima 
relevancia por cietto. ditigido II conseguir que 
le sociedad política se rija, se mantenga y se 
desarrolle dentm del mateo del Estado de De- 
recho. Ello parda armcda cm la csmcie del 
cottstitucionalismo. 

La configunci6tt del Estado de Derecho 
perseguido por le Carta de 1980 se coocrete. 
en tmstm opitti¿n, ctttmdo ella. luego de afir- 
ttmr el postulado de la igualdad ame Ir ley 
(nn 19 Np 2), asegtm tambi&~ las bases del 
debido proceso, garantiza Ie igual pmtecci6n 
de la ley m el ejercicio de los derechos de 
todas las personas y, consecuentemet~te, dis- 
pone que el juzgamiento debe ser hecho por 
un tribunal establecido por la ley y no por tri- 
tmmlca especiales. y garantiza, en fin. un ta- 
cional y justo procedimiento y cm derecho a 
la defensa jurldica (en 19 W 3). 

11. Cate recordar que la Constitución Po 
lítica representa m alto grado un marco de 
distribución de canpetencias entre los distin- 
tea 6rgarms. Se expliu. por lo que acaba de 
afIrmane. que la w3ttal carta, corito las ante- 
riores, haya previsto la posibilidad de que sur- 
jan, entre los diaitttoa órgmtos. controversias 
en las cdes debaten sobre si les compue 0 
no tesolver sobre determinadas materias. y ast 
ha llemndo el Senado pare que resuelva las 
que se @“.X~ entre las autoridades pollticas 
o administrativas y los tribunales superiores 
de justicia (eh 49 W 3) y a la Cone Suprema 
para qtte decida las que se entablen entre tales 
autoridades y los wibunaks que no tienen tal 
jemrqnia (an 79 inciso 20). 

Podtfa, P ttocltm juicio, de moda general. 
el Tribunal Constiutcional haber sido llamado 
a resolver cmfliaos de clte especie. Nos pe- 
rece al respecto que fue mtly Katadl la tefor- 
ma de la Carta de 1925. dbpaesta por la Ley 
NP 17.284. de 1970. mando introdujo por pri- 

mera vez la institución que ttoa ocupa. al in- 
cqaar entre sus facultades la de “tesolver 
las atiendas de competencia que d~nttinao 
las leyes” (an 78 letra f). Concordamos uí 
plenamente con la cmclusitm a que llegara el 
profesor don Lautnm Ria at la expxiciám 
inaugural de las XX Jornadas Chilems de De- 
recho Ptiblico (1989): “Por un evidentes rezo- 
nes de idoneidad. de im~rcialidad y de inde- 
pendencia y, rdem8s. . ..por ser esta materia 
propia de la competeocie de los tribunales 
constitucionales. postulamos que la función 
t-e~d”tiV~ de cmtfktos Cntn 10s óI~albO# del 

Estado que c.renxo de un supetior jerirqtico 
cm& deben quedar radicadar en el Tribaoal 
Coastitncicmd. como por lo den& ooxte cn 
la gmeralidad de los ttibunales europea 
de esta especie” (edición de la Facultad d-e 
Derecho y Cimcias Sociales de la Uoiversi- 
dad de Valparaiso. 1990. p. 42). 

12. Si Ie Ley Fundamentel es el instru- 
memo blsico al servicio del Estado de Dere- 
cho, el Tribunal Constitucional se cawierte. e 
su vez. cu el superior y mis eficaz morte para 
resguardar por la obsewmeia de la jeruqula 
normativa qoe ella impme; tal tarea es le fitta- 
lidad tfpica y especffica qoc se le cutfía por el 
cmdtuymte. 

La vastedad de esa fitnción esencial del 
Ttibuml Cmstitucional deriva de Ir ampWtd 
de las facultadw que se le encomiendan. ya 
qoe ellaa no se limitan a prcmtmciene sobre la 
iocmnpatibilidad que. padiera poducirse entre. 
las normas cm jerarquía de ley y k Constitu- 
,561~ sino q”e. adem6s. cano quedó ya prcci- 
sndo. tocante a k pugna que pudiera prcscn- 
tase entre &ta y normas de inferior jerarquía 
a las de ll ley, como son las vincnladas P 
diversas expresiones de la potestad reglameo- 
mia 0 les que recaen en la canposición 0 ac- 
tuación de determinadas autoridades cmstitu- 
cionales. 

13. La afirmaci6n que hemos hecho en 
atento e que le Carta fija los futdammtos bi- 

sicos del edificio de la inmnstitociotmlidad, 
que debe mantener la unidad dentro de le va- 
riedad de sus ccinponentes. lleva a deducir 
que el Tribmal Constitncimel ha de tener 
siempre m menta el contexto de todo el cuer- 
po normativo. parque la ccwidencióo de tal 
contexto no puede menos de proporcionar el 
criterio itltetpretativo m6s firme y Pdccuad0 
para conocer la voluntad del constituyente. 
que ha de ccncretarse en la solnci6n de la 
cuevi6n por resolver. 

Tal punto de vista ha sido fclizmmte eco- 
gido en forma reiterada y elccuente por el Tri- 
hwd c.mstiNcional. por ejemplo, en el fallo 
red& sobre la ley or&ninica del Tribunal Ca- 
Lificador de Eleccimes: ‘...Ls Cht~ti~~i611 es 
un todo org6nico y el sentido de sus normas 
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14. No riempre ptwmd$. por cieno, la 
dedsih del Tribunal Consitucicmal de una 
simple pmderaci60 del contexto de la Carta, 
sino que del esclarc&nimto que derive de 
otras fuentea jurfdicas. As1 hnbri da tomar en 
atenta. pot ejemplo. la gestaci6tt del precepto 
pcninente; ello 1s pcmdti m el cas-z de pro- 
nundane sobre ti ube preferir la voluntad 
eqwesada m IU circmtstancina del devenir so- 
dal cxbtmtca al tiempo de 11 fotmaci6n de la 
nomm o. o la invena. deducir el qttercr del 
ccmtitnymte proycct&tdolo en relación P laS 
drcunstandlr ccmcrem m que pcmiotmen- 
te ha de aplicarse la nomu. 

15. h Ley Ptmdammtal vincula mnsun- 
UanQlte el contenido imperativo de muchas de 
sos ttormas con determinados valores que 
mnncb J mismo timtp la letn respectiva. 
con cl prc+ito, sin dudn, de procurar cbte- 
ner. a uati de IU apliuci6n. la aontirmnci6n 
y mbuatscimiento de determinadca biencs co- 
lectivos, que son loa condiciones favonblea 
de ccavivmcia que pemtiten a la comunidad 
polftia su pmgreao y bicnuur. 

La Pcald Constitución. m tal aatido, no 
~610 m los Preceptos incluidos at el Capirulo 
1, qoc llsn como dttdo Bares de la lnaitucic.. 
nalidad. sino que . lo largo de itmumcnhlu 
mmdator wptrcidoa . mvCs de su pmc.e~tiva, 
que hemos tenido otras op0rmaidade.n de re- 
cordar (“El bngoaje de h Cmrtitocibn”. tra- 
bajo preamtado II k XVIll Jornadas de Dere- 
cho P6blim. 1987, publicada por la Revista de 
Derecho. Universidad de Catapci6n. 1987; 
“Lo csenda co la suprmlacfa coorti1ucimal”. 
trabajo presentado a lar XXI Jornadas de Dc- 
Echo P6blico, 1990). enuncia 106 valorw tras 
cuya ruliudh se dicía b rcgb. Así inntmc- 
nbles VCCCI se teiietr. al bim mmún, P k se- 
gtwidad twimll, 11 orden público, a las tuc- 
naa cortumkea. a la moral, n la utilidad y 
aaltdxidad pdblicra. L los inteteses generales 
de la Nsci&t, etc. 

En la btiqucda de la intetprc.lwidn que 
prezc. mh acrrudl. no podI menM de ati- 
hair el Tribunal Cautiottal una impotim- 
di fiudammul aI d&ermimdo valor mlccti- 
VO II que la regla uc vincnla m vimd de la 
mmd.h apkita contenida en su letra. 

Puu biat. m el dliti de Icm efectos que 
el Tribunal haya de deducir de la mmción a 
1.a valora mmciados en Ir norma, dada la 
rcbtividad de Lu signifiucimes cmccptua- 
les. el Tribunal Iu de preferir quelIa canse- 
ata~dn o afeaa qc-z derive de b vohmtad del 
tkgmo de mtorhd que ndopa b decisi6n ro- 

metida 8 su adlitis. Si no se ajwtan * tal 

criterio. el Tribunal vmdrfa a imponer su pr* 
pia voluntad sobre la del órgano o autoridad 
llamado por la Carta P ejercer la ~tribwi60 
ccmnpctmtc. lo que en principio e* itudmi- 
&lC. 

Numerosos casos ya prcducidos y tefleja- 
dos en la jutipmdencia del Tribunal ponen 
con elocuencia de relieve. II mismo tiempo, la 
dificultad y la complejidad de que L inatitu- 
ci6n que maliwnor se mantenga dentro del 

mnrm que le corresponde. 
Blstmos citar aqoi. por ejemplo. el dicta- 

mcn de4 Tribunal recaldo en el Proyecto da 
Ley N“ 18.918. orgtica constitneiaal sobre 
Congreso N&xml. cuyo art. 3’ transitorio 
dirposo qoe las acusacioocr deducibles en jui- 
do polftico por la C4man de Diputados 9610 
pdrh referirse L “actos realizados a contar 
del 11 de mano de 1990” (fallo de 5 de febre- 
ro de 1990, Rol W 91); y el que, referido al 
derecho de asociaci6n e interpretando b VO- 
Iuntad del cmrtituymte. rechaza unn nomu 
legal que autorizaba la formaci(m de una sola 
junta de vecinos dentro de detennimda scc- 

cibn tmitmial de la respectiva comuna (fallo 
de 14 de mayo de 1991. Rol ND 126). 

La doctrina del Tribunal Constitucional se 
muestra ampliamente acogida también por la 
dNdm. “En tal perspcuiva -expresa el profe- 
SOT Jod, Luis Cea-, y mencionados ya los va- 
lores con que IC canpt-omete el intirpetc. 
&te tendri que aplicar una bermenbutica fma- 
lista y 110 cxegdtiu 0 fotmalista, pues el bien 
cotmln, la protecci6n de la familia. la stguti- 
dad nacional y el principio ck L aubsidiaric- 
dad, por ejemplo. non conceptos claros at el 
núcleo. pero fluidos mis all& los que resulta 
imposible fijar pamenodudamente en nor- 
mar jurldicas. Bs tarea de hemxndutica ir lle- 
nando de comao sentido esas ideas y ptinci- 
pia. de manera que sean coadyuvantu al 
cltmplimiento de los objetivos del sistema” 
(“Tratado de la Constimci6n de 1980”. Edito- 
rial Jurídica, 1988. p. 48). 

16. Eo diversac materias el constituyente, 
compdiatdo b dificultad de realizar la as- 
piración dirigida P obtener la plena vigencia 
de daerminados valores, m lugar de formular 
una ordenaci6n directammte imperativa. la 
ckmibc como un. invitadh dirigida a los 6r- 
ganos que tienen la mpotmbilidad de velar 

por .zw bienes. 
Sirvan de ejemplo la mnaagmci6n del ‘de- 

recho a vivir en un medio ambiente libte de 

amuminaci6tt. Es deber del Esudo velar pata 

que este dencho no sea afectado y tutehr la 

preservaci6n de b naturalas” (att. 19 ND 8): 

“el demdto a la protcccibn de la salud. El En- 
tado protege cl libre e igutitio acceso L las 
rcdona de pmmoci6n. protecci6a y tecupe- 
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ración de la salud y de reltabilitaci6n del indi- 
viduo” (aa. 19 NE 9); “el derecho a la educa- 
cih”... ‘Correspcmdcd al Estado, asimismo. 
fanentu el duarn4ln de la educación en tc- 
dos sua niveles; catimular la invutigaci6n 
cientIlia y temol6gica. la crac& artlstica y 
la paección c incmmutto del patrimmio al- 
twal de la Nncibn” (art. 19 P 10). 

Engamnl.mlahip6teskdepreccptor 
que se encudren m lo dispositivo de ncoman 
de eu indole. nos p.rece que el Tribunal 
Cmstibxicmal no estA llamdo a ser juez de 
mbito de la rtmmcir ordcn.ativa. sino que ds- 
bd mis bien indiname a dar p.so a la voltm- 
tad de los 6rgmos pnincntcs tIaducida m el 

F==F. 
17. Pudiera. cal ra?h, eatimuse que el 

m8a r6lido apoyo dado px la Carta al ideal 
del Ettadn de Derecho que quiere implantar 
-pued que Cute incluye ml Bu uencia el bical 
de 10s @Wd‘S- re encuentra en e, csuble- 
cimimto. m el art. 5s. de que “el ejercicio de 
la robcranú recaloce co010 limitaci6n cl res- 
peto de los derechos esmciales que emanan de 
Ia natudeu hUmull”. 

Dimuammm la Cuta deduce, recwmce y 
protege ntm~erosoa derechos individnaler y 
tcciala~, al tianpo que les fija limitaciones 
y obligacime:. tal como UUIII temporalen de 
remicción y rwpmsi6n. 

18. Ln reforma proveniente del plebiscito 
de 1989 inccnpor6. al art. 50 de h catmitu- 
ci60. la siguiente norma: ‘Ea deber de loa br- 

glwr de4 Estado respctu y pranover tala dc- 
tEChOa. 8uPntiZ.dM por c‘ta Ccmstituci6n. as1 
- por los mador in~~oodcs mific~- 
dos por Chik y que IC CIICUQIM~ vigmtes”. 

Tal madSicaci6n va. dar mrxivo. y lo esli 
duxlo y.. . innumcnble~ cucstionu vinda- 
daa *precisar 10 kallcc. 

No entra en las pkbiliduks de este traba- 
jo hincó. plantear, ni mmos p-rr resol- 
ver prc¿.kmlr que IDerecen un ldiais cqe 
cid mucho mb detenido. en el cal habri de 
tntlne crpecialmente. am-e olma panta. por 
eJempl0. la vicmhcitb entm el derecha inter- 
naciatal y el intcm, la emaa posici6n de loI 
acuerdos inte tnacionda dmtm del ordena- 

miento jnrfdim naciat~ y Iar que re cmttta 

mud-si.coaf.nme1lalandelpr- 
apto, IC habda ddo otigett L 01. situceih 
difermte mue lo1 tnudor que cmtienm Ir 

fOt’“Mlación 0 rt8imen de derechos c,, favor 
de los individuos y de los grupos y los que 
rtcaigall en otras materias comprendida e,, 
los vinculos entre los Estados o res- de la 
comunidad ¡ntemacionaL 

19. L diversidad de plsnteamimms q’>e 
SC presentadn al Tribunal Constitucicmal de- 
penderá. cano cs 16gico. de la Indole de la 
materia sl relaci6n. la cual habr6 de pranm- 
óarae y por ello vale la peal. formular algunas 
diKtinciate I para ckatacar Iu diiemttes pos”- 
nr en que habd & en-zantrane el kg.,,0 ju- 
risdiccionsl. 

20. Pensamos, verbigracia. que si se anali- 
za un proyecto sobre reforma ccnatimcional. 
la especialidad de las cuestiones que arjm 
recaed tanto en el aspecto prawal cano en 
el rustmtivo. 

Es del caso r cu)IIoceT que el umstituyalte 
no ha dispuesto con claridad la totaI identifi- 
Cac& del proceso &TtlCdN de 1~ ley de re- 

forma constitucional con el de una ley común, 
y as1 no rapnnde qoe. p-3’ tal CirrnStanciI, 
SC hayan suscitado ya -ables vacilacimu 
en orden * ri por ejemplo. timen cabida, al 
respecto. laa mmisionw mixtas de personeroa 

de ambas CBmras p.ra rcdolver las diacre- 
pancias swgidas mtre ellas, reglammtadas QI 
los arts. 61 y 68. 

No puede olvidarse la crisir surgida duran- 
te 11 administraci6n del seiior Allmde. cuando 
cl Tribunal Constitucional de entonces no re 
confes6 competente. por no haberle si& mn- 
fiada concnummte la facultad de pmnmciu- 
se sobre los proyecta de ley de esta especie. 

Tal fue el Oti8Cn de 1s atribuci6n abora cmfe- 
da. 

Una teflexióo mucho m6 pmfund~ tmdd 
“pm que efecmu cl Tribunal cundo haya 
de prwtmld1nc rc¿re el uptcto swtmtivo de 
M pmyezto de modificaci6o de la Ley Fatda- 
mental. En tal hipóteti. el 6gpno hlbri da 

tener pmmlte que el poder .xwtimyentc inr- 
Litnid.3 0 derivado dete actuar enmarcado en 
el Bmbito que ne lo permite el poder cmstitu- 
yCl,tC Oi-i~i”lIiO 0 idid 

En cl propósito del pcdercoastituymtc ori- 
ginario o inicial de que los 618anos amrtitui- 
dos ‘e “Wltcng=” dentro de loa fundamentos 

consqndcd por 4. la Carta de 1980. m cl Ca- 

pftulo 1 sdm “Bases de la InsticiWld”. 

introduce presupuntca mmamialea dmm de 

loa cuala enpera que IC ajuste cl poder cmati- 
tuyate instituido o derivado. Tal rs+ci&~ 
CI exprom& de moda ConcIeto al exigirse 
qm5mm mttcboc m6 altos de apmbaci&t parn 
lu ref- que recaigan. entre M, mue- 
Ras, en lu que se rdiere el tz#mlo 1. 

PlKde sltpmcnc. por lo dicho. el requui- 
miento de especial prxkacin al exuninlr el 
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Tribunal Constitucional los proyectos de ley 
de madificacibn de la Cana. 

La Constitución define el bien común 
como el conjunto de “condiciones sociales 
que permitan a todos y B cada uno de los inte- 
grantes de la comunidad nacional su mayor 
realización espiritual y material posible” (an. 
1s inciso 4O). El vocablo recibn destacado 
pone, con acierto, de manifiesto la inevitable 
diferencia que existe entre la concepci6n te& 
rica del bien común y la que ha solido llamar- 
se bien común subjetivo, que es la idea de 
derecho que se representa en una sociedad y 
cm cm mmento dado de su cvoluci6n. La ad- 
misibn de la plurivosidad del concepto de bien 
ccJ”lú” explica que. consecuente por eso la 
misma Cuta. “garantiza el pluralismo politi- 
co” (art. 19 W 15 inciso 69. 

Ahora bien, no es al Tribunal Gmstitucio- 
ml. sino a los diversos órganos de autoridad 
establecidos por la Constiuci6n. a quienes co- 
rresponde ir defiendo en concreto, cada uno 
dentro de su respectiva 6rbita, qud es lo que 
va exigiendo el interés general en cl curso del 
devenir nanonal. 

21. En el necesario an&lisis que la Cana 
impone al Tribunal Cimstitucional sobre los 
proyectos de leyes interpretativas de la propia 
c‘mstituci6”. nos parece qoe alcanzaré espe- 
cial importancia tambiktt, en el contexto del 
cuerpo normativo, los preceptos incluidos en 
las Bases Institucionalu. En cieno modo en 
cales proyecms los 6rganos competentes ac- 
túan en cumplimiento de una misibfi muy 
cercana a la que corresponde al poder consti- 
tuyente instituido o derivado. No puede, sin 
embargo. cmfundine una u otra taren. someti- 
da, cm razón. 8 procedimientos y requisitos 
distintos y por elIo la preocupación precisa de 
la jmisdiccibn constitucional tendra que inci- 
dir cabalmente en el punto de determinar si, 
en verdad, la regla interpretativa que se 
propone tiene tal carkter y no viene realmen- 
te a introducir un cambio en la sustancia de la 
C*It¿l. 

22. Cuando el Tribunal Constitucional sa- 
tisface la obligación de dictaminar sobre un 
proyecto de ley orgánica constitucional, la 
labor de tal jurisdicci6n se cmrrar~ no ~610 en 
confrontar 18 sustancia preceptiva propuesta 
con la dc la Ley Fundamental, sino estudiar 
asimismo si la materia s la que se da tal catic- 
ter es de aquellas que la Carta ha dispuesto 
que deba reglamentanc por esa vía. puesto 
que la dunasla que en este punto oe produzca 
afecta L la órbita confiada al Poder Legislativo 
ordi”*rio. 

Sobrepasarla los limites de esta ponencia 
mencionar la rica jurisprudencia que ha veai- 
do formindose a lo largo de los fallos del Tri- 

bunal Constitutional en tomo a las vuiadss 
cuestio”es vinculadas P ma”tener. en el marco 
fijado por la Carta. la preceptiva de las nume- 
rosfsimas leyes org&ticas constitucionales a 
las cuales entrega completar su voluntad. 

23. La afirmncibn recitn sentada nos lleva 
a cxansiderar hasta qn6 punto la Constituci6n 
de 1980 se aleja del modelo ckico de la dc- 
mocracia representativa y constituyente. a la 
inversa, una fórmula muy lejana ya de las ca- 
ractetfsticas que la configuraron. 

El problema se refiere, sin perjuicio de la 
libertad que cabe reconocer a cada sociedad 
polltica para organizarse del modo que le re- 
sdtc mis adecuado. mis bien a determinar 
hasta qué pmto la obra del constituyente de 
1980 responde B la esencia del ideal democrh- 
tico, que estriba sustancialmente en la posibi- 
lidad de que la sociedad política se gobierne 
ajust&ndosc a la idea de derecho que prevalez- 
ca en su seno. 

La Carta afirma la titularidad de la so- 
beranía en la Nación y permite su ejercicio 
tanto al pueblo a travds del plebiscito y dc 
elecciones periódicas. como a las autoridades 
establecidas por la Constitución (am So). 

Pues bien, dentro del marco organizativo. 
se otorga al Prcsidmte de la República una 
amplitud de poder que ~610 tiene cano lfmitcs 
las atribuciones cmfisdas alas otraa nutorida- 
des constitucionales. 

Entretanto. 1s función legislativa es con- 
fiada. asimismo, en mucha parte al propio Pre- 
sidcntc. al paso que, en la esfera entregada al 
Congreso. el espacio de la legislación común, 
condicionada SI consenso de la simple meyo- 
ría en cada CXmara. es reducidisimo si se lo 
compara con la importancia que tienm las ma- 
terias que exigen altfsimos qu6mm de los FGW- 
lamentarios en ejercicio. 

Nos parece que la reflexión anterior tiene 
importancia directa en relación al tema que 
desarrollamos. Estimamos, en efecto. que en 
el criterio del Tribunal deberfa. hasta donde 
correspxtdn. prevalecer siempre el cuidado de 
buscar las solociones que no reduzcan la ti- 
fluencia de las reacciones de la opinión nacio- 
nal, llamadas B expresarse a trav6s de la ma- 
yoría ciudadana reflejada en el seno de las 
Cá*XZ. 

24. Por todo lo dicho, la misión que la 
Carta entrega al Tribunal Constitucional es de 
inconmensurable relevancia. La suerte del sia- 
tema de gobierno democrático deftido en la 
Cslu ha quedado en alto grado cn sus manos. 

No podr6 sorprender que las prcocupacio- 
ncs ciudadanas giren intensamente m las 
próximas ctapas m torno de la instituci6n que 
hemos estudiado. Creemos. al efecto, que si, 
por una parte, pndominati consenso en el dc- 
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hate cívico en orden I estimar y agradecer los E”PII10 a variar su estruct”ra. plinci~mte 
esfuerzos desarrollados hasta aqui con ese en tomo a su forma de gmerscidn, para que 
propdsito por el Tribunal Cmstimcional, Ilc- par ella se logre incrementar su ascendiente y 
garh tamhiCn a producirse concordancia en prestigio. 


