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AUTONOMIA Y CONSTITUCIONALIDAD 

La convivencia social exige, para que los hombres ejer
citen sus actividades y mantengan sus relaciones mutuas en 
paz, alguna direccion, alguna norma. La humanidad, en su 
incesante lucha por conseguir este fin, puede mirarse a traves 
de la historia, dividida en tres corrientes: 

1)	 EL UTILITARISMO, que prescinde de las concepcio
nes juridicas que admiten la imposici6n del mas fuerte 
y que a cambio de cualquier bien material sacrifica 
los bienes morales, el respeto que el individuo debe a 
la sociedad y que esta tiene obligaci6n de prestarle a 
la persona humana. El utihtarisrno ha sido una tenden
cia no exclusiva de los pueblos salvajes, sino mani
festada tambien en las mucbedumbres embravecidas, 
que por ley sociologica obedecen a los "dominado
res", que no siempre son hombres superiores ni mejor 
preparados. 

2)	 EL DESPOTISMO, que impone en las relaciones de 
los hombres y en el gobierno de las sociedades una 
voluntad no sometida a normas racionales, que prescin
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de de los frfos y rigidos artfculos de la ley para reempla
zarlos por las reglas que el despota, individuo 0 colec
tividad, estima como reglas de moral social. En ocasio
nes el despotismo ha sido inspirado exclusivamente por 
la pasi6n 0 el interes de uno 0 de rnuchos: otras veces 
ha resultado de un deseo sincero, aunque err6neamente 
realizado, de que no se sacrifique el derecho a la formu
la, y de que se haga mils Iacil y eficaz la funci6n del 
poder social; con este criterio han procedido los gobier
nos dictatoriales que por buscar el bien del pais se han 
salido de los preceptos legales y el juez arbitrario que 
de buena fe se propone salvar el derecho, aun cuando 
tenga que fallar contra 10 que mandan las leyes; y en 
general cuantos abusan del poder por el equivocado 
concepto de que las ligaduras legales impiden gobernar 
y hacer justicia como es debido. 

3)	 EL LEGALISMO, que consiste en que la sociedad, a 
traves de sus 6rganos legttimos, dicte nonnas que se 
cumplan, a pesar de que los encargados de ejecutarlas 
piensen que serfa mejor 0 mas equitativo haberlas for
mulado de otra manera. 
Esta tercera tendencia, cuando no se la vicia por la 
practica defectuosa, es la que mas se acerca, hoy por 
hoy, a la meta que persigue la humanidad en su lucha 
evolutiva por conquistar el derecho. Cuando todos los 
residentes de un pais saben con certidumbre que no se 
puede invadir ilfcitamente el campo del derecho de otro, 
que los poderes piiblicos y las autoridades se ajustan a 
las leyes en sus detenninaciones y medidas, se ha con
seguido nada menos que el inefable bien de la tranqui
lidad personal, que consiste en la garantfa de nuestro 
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derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, 
a la honra, a la paz, garantias cuyo conjunto constituye 
la Patria. 

En nuestra Republica, por fortuna, y salvo intennitencias 
que 10 han becho apreciar rMS, el acatamiento a las nonnas 
jurfdicas impuestas en debida forma por el poder social, ha 
sido el cauce por donde corre y circula la actividad de los 
habitantes del pais. 

LA CONSTITUCION POLlTICA 

La constituci6n politica reglamenta las bases de la vida 
estatal y social. Sus disposiciones no se limitan a los princi
pios sobre la estructura y la funci6n de la organizaci6n 
estatal. La carta polftica es rMS bien un ordenamiento de 
valor fijo que reconoce la protecci6n de la libertad y de la 
dignidad humana como base juridica suprema. 

Ahora bien, la concepci6n que del hombre tiene nuestra 
Constituci6n, no es la de un individuo autocratico, sino la de 
una personalidad dentro de la comunidad y unida a esta de 
forma multiple. Como una clara expresion de que es tarea del 
estado servir a los hombres, son los derechos fundament ales 
los primerarnente protegidos. 

Entre los derechos fundamentales que como orden a
miento de valor deben dominar toda Constituci6n, proteger 
al individuo frente a intervenciones del poder publico y 
asegurar su participaci6n en la vida de la comunidad, figuran 
los clasicos derechos de libertad, como la libertad general de 
acci6n, el derecho a la vida y a la salud, la libertad de credo, 
conciencia y opini6n, la libertad de asociacion y reuni6n, el 
secreto postal, la inviolabilidad de domicilio y el derecho de 
propiedad en todas sus fonnas. 
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Aparte del principio general de igualdad y de la igualdad 
de derechos de hombre y mujer, quedan asfmismo garantizadas 
constitucionalrnente la proteccion del matrimonio y de la fami
lia, la libertad de profesion asf como el derecho de peticion. 

Los derechos fundamentales son directamente derecho 
vigente; todos los 6rganos estatales estan obligados en su 
actuacion a observar las disposiciones de la norma suprema. 
Algunos derechos fundamentales son restringibles por leyes 
dentro de ciertos lirnites estrechos; pero nunca debe atentarse 
contra la base de la garantfa constitucional. Segun el princi
pio del Estado de derecho, toda actuaci6n por parte del 
Estado, esta supeditada a la ley y al derecho. En virtud del 
principio de separacion de los poderes, las funciones estata
les son ejercidas por organos de la legislacion, del Poder 
Ejecutivo y Jurisdiccional, independientes unos de otros. Sin 
embargo, todas las medidas estatales pueden ser revisadas 
por jueces independientes, con arreglo a su legitimidad. 

La tarea fundamental del Tribunal de Garantfas Consti
tucionales, es velar porque se cumpla la ley suprema. Decide, 
entre otras cosas, problemas de descalificaci6n de quienes 
conforman los gobiernos seccionales aut6nomos a peticion 
o de oficio, revisa las leyes, decretos, acuerdos, ordenanzas 
o resoluciones, respecto a su compatibilidad con la Consti
tucion Polltica, pudiendo declararlas inconstitucionales, por 
el fondo 0 por la forma con efecto vinculatorio. Por la via 
del recurso de inconstitucionalidad, todo individuo puede 
apelar a este Tribunal si cree que sus derechos fundamenta
les han sido violados por medidas estatales. 

El Tribunal de Garantfas Constitucionales, ha velado 
como "Guardian de la Constituci6n" de que se observen los 
derechos fundamentales, adoptando resoluciones, siempre 
bajo la consideracion de las siguientes premisas: 
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a)	 La gran mayoria de los problemas constitucionales son 
politicos, pero tienen que ser resueltos jurfdicarnente; 

b)	 Las resoluciones del Tribunal de Garantias Constitucio
nales son aceptadas por la conciencia jurfdica nacional 
en tanto en cuanto sean resoluciones juridicamente 
adoptadas. 

Sin riesgo a equivocarme, creo que la mayor parte de las 
resoluciones de trascendencia, con consecuencias politico 
estatales y polftico-jurfdicas, que ha adoptado el Tribunal de 
Garantfas Constitucionales, han orbitado alrededor de la 
problematica de la autonomfa e independencia, como carac
teristica constitucional de algunos organismos del Estado. 

Efectuemos una revision de los preceptos constitucionales: 

I.	 Respecto de las universidades el Art. 28 de la Carta 
Polftica dice: "Las universidades y escuelas politecnicas 
tanto oficiales como particulares son aut6nomas y se 
regiran por la ley y su propio estatuto" 
l.Que ha resuelto el Tribunal? En el caso No. 15/89 
iniciado por Nelio Aguilar en contra de la Universidad 
Laica Vicente Rocafuerte, por mayona de votos, el 
Tribunal el 4 de mayo de 1989 se declare competente 
para conocer respecto de una sancion disciplinaria im
puesta a un estudiante y observe esa medida por encon
trar que no se respeto el derecho de defensa. 
En el caso No. 216/89 iniciado por la Federacion de 
Asociacion de Profesores de la Universidad Central en 
contra del Rector y procurador Sindico de dicho centro 
de educaci6n superior, el 19 de octubre de 1989, el 
Tribunal declarandose competente para conocer de la 
queja formulada por haber el Consejo Academico refor
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mado el Estatuto de la Federaci6n sin que hubiere me
diado la voluntad y decision de los asociados, se inhibi6 
de pronunciarse por no haber encontrado violaci6n 
constitucional. 

2.	 Respecto de los gobiernos seccionales, el Art. 122 de la 
Ley fundamental, dice: "Los consejos provinciales y los 
municipios gozan de autonomfa funcional, econ6mica y 
administrativa..." 
lQUe ha resuelto el Tribunal? En virtud de claras dispo
siciones de la Ley de Regimen Municipal y de la Ley de 
Regimen Provincial y por supuesto por la atribuci6n 
conferida en el Art. 141, numeral 6) de la Constituci6n, 
en el caso No. 452/88, iniciado por Vicente Estrada en 
contra de la Alcaldesa de Guayaquil, el Tribunal obser
v6 a esta ultima por no haber notificado formalmente al 
actor de la descalificaci6n dispuesta por el Concejo Muni
cipal y la excit6 para que proceda a convocar a Vicente 
Estrada a las sesiones del cabildo por no haber perdido 
condici6n de concejal y vicepresidente del Concejo. 
Respecto de los gobiernos seccionales el Tribunal el 24 
de Mayo de 1989 adopt6 una resoluci6n trascendental, 
al suspender los efectos de la ultima frase del numeral 
44 del Art. 72 de la Ley de Regimen Municipal, en 
cuantodispone que el Presidente del Concejo tendra voz 
y voto y ademas voto dirimente. En virtud de la decision 
adoptada, se concluye que el Presidente del Concejo 
tendra nnicamente voz y voto dirimente. 

3.	 Respecto de las Fuerzas Armadas y Pollcia, el Art. 129 
de la Constituci6n Polftica al determinar que no son 
deliberantes y que solo las autoridades emanantes son 
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responsables por las 6rdenes contrarias a la Constitucion 
ya las ley, esta asignandoles una especie de autonomia. 
i.Qut ha resuelto el Tribunal? Usualmente se ha decla
rado competente para conocer de las quejas formuladas 
por el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policfa 
con relaci6n a disposiciones de bajas; en unos casos ha 
observado a la maxima autoridad de la rama; en otros 
casos se han inbibido de pronunciarse por no encontrar 
violaciones constitucionales; en unos y otros basica
mente ha precautelado que se haya observado el derecbo 
de defensa. Probablemente el caso mas trascendental 
que le correspondi6 resolver al Tribunal de Garantlas 
Constitucionales fue el relacionado con el Tte. Crnel. 
Arellano, quien pretendfa que este organismo excite al 
Ejecutivo a efectos de que se cumpla un decreto ley 
expedido por el Congreso Nacional en el que se disponfa 
el reintegro del quejoso a las Fuerzas Armadas y el 
reconocimiento como tiempo de servicios de 'casi 20 
anos de ausencia. En aquella oportunidad el Tribunal 
considero que el requisito de generalidad de la ley esta 
estrechamente ligado con el principio de division de 
poderes y que cuando por via de ley se realizan actos 
singulares 0 especificos, se trata de actos no propiamen
te legislativos, sino que corresponden al ejercicio de 
otra funci6n estatal y para que su emisi6n resulte valida 
es preciso que la Constituci6n le haya atribuido la com
petencia respectiv.a a la Funci6n Legislativa. El Art. 39 
de la Constituci6n ordena que las funciones del Estado 
no pueden delegar el ejercicio de sus funciones propias, 
mas aun que la delegaci6n no tiene el sentido de auto
atribucion de potestades sino el de transferencia de las 
propias. El Tribunal de Garantias Constitucionales de
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clare, entonces, inconstitucional y suspendio los efectos 
del decreto ley que el accionante pretendfa que se eje
cute a traves de una excitativa por parte del Tribunal. 

4.	 Respecto de la Funci6n Jurisdiccional, El Art. 96 le 
confiere no autonomfa sino independencia, pues reza: 
"Los organismos de la Funci6n Jurisdiccional son inde
pendientes en el ejercicio de sus funciones ..." 
Jamas al Tribunal se le ha ocurrido siquiera la posibili
dad de revisar sentencias 0 fallos. Ha respetado y ratifi
cado el principio de independencia al desechar todas las 
demandas que han pretendido la revision de fallos. 
Sin embargo, concentremonos en la facultad conferida 
a la Corte Suprema de Justicia por el Art. 102 de la 
Constituci6n. La norma citada irnpone a la Corte Supre
ma de Justicia en pleno la facultad de dictar, en caso de 
fallos contradictorios sobre un mismo punto de derecho, 
la norma dirirnente, la que en el futuro tendra caracter 
obligatorio, mientras la ley no determine 10 contrario. 
Nadie cuestiona esa competencia. Pero hay que recalcar 
que la Corte Suprema dicta La norma dirimente. 
Si esta facultad de la Corte Suprema emana de un pre
cepto constitucional, la facultad de legislar tambien 
emana de otros preceptos constitucionales consagrados 
especialrnente en los arttculos 59 y 65 de la Carta Poll
tica y sin embargo el Tribunal de Garantias Constitucio
nales es plenarnente competente para estudiar y calificar 
la constitucionalidad de las leyes. 
EI Art. 141, numeral 4), de la Constituci6n, permite al 
Tribunal de Garantfas Constitucionales pronunciarse 
respecto de la constitucionalidad de las "resoluciones", 
entre otras normas. Lo que expide la Corte Suprema de 
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Justicia en pleno, es una "Resolucion", La Donna CODS
titucional DO discrimina ni sustrae de la competencia del 
Tribunal a ningun tipo de resoluciones es ciertoque la 
norma dirimente que emana de la Corte Suprema de 
Justicia en pie no tiene el caracter de obligatoria mien
tras la ley no determine 10 contrario. Pero tambien las 
leyes que emanan del Congreso son obligatorias, mien
tras otra ley no diga 0 determine 10 contrario. En uno u 
otto caso el Tribunal de Garantias Constitucionales por 
la facultad que Ie franquea, el Art. 141 de la Constitu
cion, tiene competencia para suspender los efectos de 
una norma si la considera inconstitucional. 
La Corte Suprema de Justicia en el mes de abril de 1989, 
en pleno, resolvi6 que en aplicaci6n del inciso final del 
Art. 386 del Codigo de Procedimiento Penal y del Art. 
432 del mismo cuerpo de leyes, no cabe el recurso de 
revisi6n de las sentencias dictas en los juicios de acci6n 
penal privada. 
EI Tribunal de Garantlas Constitucionales luego de una 
prolongado analisis, el29 de marzo de 1990 consider6 que 
las disposiciones de la Ley Procesal Penal en las que se 
bas6 la Corte Suprema para mediante resolucion, dictar la 
norma dirimente, eran inconstitucionales y suspendio los 
efectos de las mismas. 

A la autonomta, entonces, hay que entenderla en estricta 
subordinaci6n al orden y control constitucional, pues el Art. 
137 de la norma suprema ast 10 impone. Consecuentemente 
la autonomta que confiere Ia Constitucion a ciertos organis
mos resulta restringible bien sea por las leyes, dentro de 
ciertos lfrnites sin atentar a la base de la garantfa constitucio
nal, 0 por la conducta de los hombres que manejan y dirigen 
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esos organismos en la medida en que se apartan de las normas 
fundamentales. 

Al inicio de este trabajo afirme que las resoluciones del 
Tribunal tienen repercusiones de caracter polltico-jurfdico, 
y econ6mico-jurfdico. 

Efectivamente el21 de septiembre de 1989, el Tribunal de 
GaranUas Constitucionales excit6 al Gobiemo central, a las 
autoridades y funcionarios de la administracion publica para 
que, en cumplimiento de diferentes rnandatos constitucionales; 
ejecuten los actos que sean menester para la delimitaci6n y 
legalizaci6n del territorio Huaorani. Es gratificante y alentador 
leer en los medios de comunicaci6n que el Presidente de la 
Republica ha acatado esta excitativa y ha delimitado en 600.000 
mil hectareas el territorio de este grupo etnico. 

EI25 de mayo de 1989 el Tribunal de Garantfas Consti
tucionales suspendi6 los efectos de 9 disposiciones constan
tes en el C6digo Civil, de 10 disposiciones constantes en el 
C6digo de Comercio y de una disposici6n constante en el 
C6digo Penal, todas elias discriminatorias en contra de la 
mujer. Ello motivo que el Congreso Nacional reformase el 
C6digo Civil. 

EI 22 de marzo de 1990 el Tribunal de Garantfas Cons
titucionales, luego de un exhaustivo analisis deterrnin6 que 
las regulaciones expedidas por la Junta Monetaria en las que 
se preve la contrataci6n de creditos con tasas reajustables no 
contravienen la Constituci6n, pues considero que tal expedi
ci6n se produjo al amparo de 10que dispone el Art. 54 de la 
Constituci6n y la Ley de Regimen Monetario. 

Restan por resolverse casos muy irnportantes y estoy 
seguro que el comportamiento del Tribunal de Garanttas 
Constitucionales sera un comportamiento de cuerpo colegia
do estrictamente apegado a su funci6n especffica. 
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