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el valor doctrinario de la 

jurisprudencia constitucional 

Carlos HAKANSSON NIETO" 

RESUMEN 

La jurisprudencia constitucional ha revolucionado la forma de entender 
el Derecho en el país, desapegándose de los parámetros clásicos de aná
lisis e interpretación. En este trabajo, el autor explica. a partir de la 
especial naturale:.a de su objeto de interpretación. cuáles son los prin
cipios que marcan e impulsan la actividad interpretativa de nuestro 
Tribunal Constitucional. 

l. INTRODUCCIÓN 
Deseo comenzar este trabajo con una célebre frase 
del Derecho Constitucional norteamericano: ' ·Ja 
Constitución es Jo que los jueces dicen que es'-. 
Hasta hace poco, y salvo contadas excepciones, esta 
idea solo podía referirse a los países de common 
law, del precedente judicial, provenientes de la tra
dición anglosajona; sin embargo, hoy en día, Ja im
portancia que cada vez viene teniendo las senten
cias de los tribunales constitucionales europeos e 
iberoamericanos, especialmente cuando declaran la 
inconstitucionalidad de una norma, nos empieza a 
enseñar en esta parte del mundo que la interpreta
ción judicial a la carta magna es una herramienta 
indispensable para conocer lo que ella significa y 
conocer la justicia constitucional del caso concre
to. Sobre este tema de estudio, el último párrafo 
del artículo VI del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional peruano establece que "los 
jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma 
con rango de ley y los reglamentos según los pre
ceptos y principios constitucionales, conforme a la 
interpretación de los mismos que resulte de las re
soluciones dictadas por el Tribunal Constitucional". 

Para comenzar, habría que decir que existen dos 
modos diferentes de concebir la tarea de interpre
tar una Constitución; una de ellas entiende que la 
labor interpretativa constitucional consiste en ave
riguar el sentido de un precepto o encontrar Ja nor
ma constitucional "verdadera" o "mejor", cuando 
ella no es fácil de descubrir, o cuando una misma 
regla constitucional permite varias interpretaciones 
posibles encontrar cuál es la que más favorece las 
libertades limitando el ejercicio del poder. Esta con
cepción tiende a ser más técnica y, por qué no de
cirlo, algo neutral, pues se trata de la interpreta
ción académica que realizamos los constituciona
listas. La otra postura tiene un fin que podríamos 
llamarle suplementario; según ella, interpretar una 
carla magna es determinar el sentido de una cláu
sula para luego alcanzar otra meta concreta. Como 
se puede apreciar, en esta segunda corriente la in
terpretación constitucional no es neutral sino com
prometida con propósitos pueden ser múltiples y 
no siempre conformes con los fines del constitu
cionalismo. 

A continuación, nos ocuparemos de presentar la 
interpretación judicial de la Constitución peruana 

Doctor en Derecho (Universidad de Navarra). Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea). Profesor de Derecho 
Constitucional (Universidad de Piura). 
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como una hcrr.unienta para la aplicación y el desa
rrollo dcx:trinano. o ..ea. como un mecanismo para 
la aplicación ~ de,pliegue de una 
carta magna. Lo cual implica ex-

en un parlamento: es decir, todo proyecto de ley 
tiene un sector mínimo de oposición política 

durante su aprobación en el le
gislativo: es más, mucha..~ veces 
una ley tennina imponiéndose si ponerle' la, concepcione' de 

con!>tituc1ón. cuál de ella' e-. la 
mis uul para la interpretación ) 
'º' precepto' que a) udan a los 
clás1co' método' parj de,cubrir 
en todo' ello' 'u principal 'igni
ficado. Para logrjflo, debemos 
repa~ el ongen ) fundamento de 
una 'crdadcra Con,titución pani 
entender 4ue lo-. mdodos tradi
... ionale' de 1nterprcwción de las 
nonna~ no'º" !.Uficientcl>, que !.e 
re4uieren de determinados prin-

H ... si desde el punto 
de vista formal la Cons
titución es considerada 
como una ley funda
mental, en sentido ma
terial creemos que está 
más cerca de un pacto 
de límites al poder en
tre gobernantes y go
bernados.99 

el gobierno cuenta con mayoría 
parlamentaria. 

Con un pacto todas las partes 
implicadas deben e!.tar confor
mes con el resul!ado final. Por 
tanto. en un pacto no cabe opo
sición. a diferencia de la ley que 
mantiene su validel pese a con
servar un sector opositor antes, 
durante y después de su promul
gación. Como mencionamos, 
un pacto buscará el acuerdo 
unán ime entre las partes aun-c1p10~ para 'u rnbal comprensión 

y de,arrollo doctrinal. 

11. LA CONSTITUCIÓN EN UN PACTO FUN-
DAMENTAL 

En la actualidad la-. constituciones son concebidas 
como una "super ley" cuyo principal objetivo e:. 
fundamentar el ordenamiento nonnativo de un Es
tado: convirtiéndose en un documento mál. jurídi
co que político. que no deja de ser importame pero 
creemo!> que tampoco ei. lo principal'. Por tanto. :.i 
de,dc el punto de vii,ta fonnal la Constitución es 
con,iderada como una ley fundamental. en ~enúdo 
material crt:t:moi. que está más cerca de un pacto 
de límite-. al poder entre gobernante!> ) goberna
do,. Por ese moti\O, Ja elección que hagamos no es 
indiferente para un constitucionalista porque deci
dir por una u otra. ley o pacto. traerá distintas con
o;ecuencia,. especialmente dentro del campo de la 
interpretación. Veamos algunas diferencias pero 
de,de un punto de vista constitucional en vez de la 
per,pectiva que ofrecería una visión forma l del 
Derecho. 

Al El pacto es fnHo de un acuerdo unánime. 

A diferencia de una ley. el pacto siempre deberá 
ser unámme. En la práctica política no es co
mún que una le} sea aprobada por unanimidad 

que para ello sea necesario renunciar a cier
tos planteamientos. Por ese motivo la Consti
tución norteamericmrn C!. breve (~olo cuenta 
con siete artículos). por la necesidad de po
nerse de acuerdo en determinados temas con
cretos. las atribucionc' de cada poder. sui. re
laciones interna,, lo-. derecho~ fundamentales 
que 'erán garanti1:1dos. ) un mecanismo para 
su reforma. Por ello que sería muy difícil lle
gar a un pacto con una carta magna redactada 
casi al detalle. una tendencia de las constitu-
cione!> iberoamericanas. 

B) Un pacto está llamado a perdurar. pese a que el 
tiempo opere en él algunos cambios. ya sea en 
el documento. vía una reforma fonnal. o en el 
contexto !>ocial y político. 

Las leyes no están llamadas a perdurar en el 
tiempo: como sabt:mos. una ley se deroga o mo
difica por otra ley. La¡, leye~ siempre son fruto 
de una mayoría parlamentaria. ya sea de un solo 
partido o por acuerdo. cuando est:i cambie es 
probable que el legislativo derogue o modifi
que aquellas leyes que no responden a los inte
reses de la política del o los partidos mayorita
rios en el Congreso. Los pactos en cambio tie
nen mayor vocación de permanencia que las 

En este sentido Sarton nos deo que -( ... ) o boen se usa el termino en su especifico sognohcado garant1sta o bien es un sinónimo 
onutd (e llusono) de tetm1nos como ()(Qanozacl6n. estructura. forma. sistema poli11CO y olros similares•: cfr. SARTORI, Giovanni. 
"Elementos de leona polotica" Afianza Edrtonal. Madrid, 1992. Pág. 24. 

42 

leyes. Lo:. hay de cuatro 
sirven para nombrar a un 
comenzar una legislatura: 
los modelos parlamentan 
partido ostenta la mayona 

C) Si la Constitución el> un pac 
distinguir dos sujetol.: lo~ g 
nados. quienes se encuentn 
toriamente diferentes. 

Si bien las leyes no deben d1 
mento para hacer diferencia 
en un pacto constitucional 
sustancial. ya que hay dos 
posiciones notoriamente di 
tes y gobernados. Los prin 
der, los segundos penniten 
cicio de esas potestades sien 
peten una esfera de derechc 

A diferencia de los pactos. 
crear diferencias entre las 1 
hemos, uno de los princip 
preparación y dación de cu 
ley en el parlamento: "Las 
en función de la naturalez 
para hacer diferencia entre 
leyes de refomrn constituc 
nificar un meno!>cabo a lo 
des de los ciudadanoi.. Pest 
ciones peruanas no han do 
te la presencia de núcleos 
que cualquier enmienda qL 
ya el alcance de un derech 
interpretarse como una m~ 
ria de los gobernantes. 

0) Un pacto para elaborar um 
doble naturaleza, política } 
un medio para frenar el po 
recho. 

Debemos tener en cuenta q 
da, promulgada y sometid. 
constitución. el ambiente p 
presente los debate~ en to 

2 Carl Schmitt nos dice además qu 
polltica: véase SCHMITT. Teon• 

3 

4 

La Constitución alemana. po< 8j4 

sus estados federados (articulo 

Tal es asf, que incluso una ve2 
cúmplase, como si se tratase de 
Unicos compromehdos con la tar 
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leyes. Los hay de cuatro años. aquellos que 
sirven para nombrar a un jefe de gobierno > 
comenzar una legislatura: como es el caso de 
los modelos parlamentaristas. donde ningún 
partido ostenta la mayoría ab.!>oluta. 

Cl Si la Constitución es un pacto. entonces sí cabe 
distinguir dos sujetos: los gobernantes y gober
nados, quienes se encuentran en posiciones no
toriamente diferentes. 

Si bien las leyes no deben de servir como instru
mento para hacer diferencia~ entre las personas. 
en un pacto constitucional ese distingo es con
sustancial, ya que hay dos sujetos que tienen 
posiciones notoriamente distintru.: los gobernan
tes y gobernados. Los primeros ejercen el po
der. los segundos permiten y reconocen el ejer
cicio de esas poteswdcs siempre y cuando se res
peten una esfera de derechos y libertadesi. 

A diferencia de los pacto~. lai. leyes no pueden 
crear diferencias entre las personas. Como ~a
bemos, uno de los principios que inspiran la 
preparación y dación de cualquier proyecto de 
ley en el parlamento: '"Las leyes se promulgan 
en función de la naturaleza de las cosas y no 
para hacer diferencia entre la:, personas". Las 
leyes de reforma constitucional no deben sig
nificar un menoscabo a los derechos y liberta
des de los ciudadanos. Pese a que las Constitu
ciones peruanas no han declar.ido formalmen
te la presencia de núcleos duros', es evidente 
que cualquier enmienda que afecte o disminu
ya el alcance de un derecho fundamental debe 
interpretarse como una manifestación arbitra
ria de los gobernantes. 

D) Un pacto para elaborar una Constitución tiene 
doble naturaleza. política y jurídica. porque es 
un medio para frenar el poder a través del De
recho. 

Debemos tener en cuenta que una vez elabora
da. promulgada y ~ometida a referéndum una 
constitución, el ambiente político todavía tiene 
presente los debate~ en torno a su contenido. 

ESPECIAL 

Por ese motivo. si bien al principio el compo
nente político será mayor. una vez pasado del 
tiempo. la interprelación judicial y la doctrina 
harán que la consiitución sea l:m jurídica como 
política. Durante el proceso legislativo podemos 
distinguir en cambio dos etapas. La primer.i es 
la etapa política. que corresponde a la presenta
ción de los proyectos de ley, los apoyos que bus
cará e l partido proponente. el debate parlamen
tario y envío para su promulgación: pero una 
ve1 promulgada su naturaleza cambia y se con
\ ierte en una fuente del Derecho interno. 

E) Un pacto qm: se complementa con leyes. sen
tencia.'>. uso~ ) convencione.!>. 

Un pacto con~titucional puede complemcntar
'c con el tiempo ya sea con otros pactos o con 
di~tintos tipos de norma.'> (de preferencia leyes 
ordinarias y orgánicas). jurisprudencia. costum
bres ) tradicione\. Distinta' fuentes del dere
cho sin importar la jerarquía entre ella' dado 
que refuerzan una idea medular: la limitación 
al poder. Un caso contrario se produce con las 
leyes. pues requieren de otr:is normas de infe
rior jerarquía que Ja~ reglamenten y que deter
minen sus alcances; incluso algunas leyes ne
cesi tan del concurso de otra~ normas pero siem
pre obedeciendo a una jerarquía normativa. 

Por todo lo anterior. vistas en paralelo. la ley y el 
pacto. y atendicndo a la finalidad de toda carta 
magna, nuestra posición es que la constitución debe 
ser fruto de un gran acuerdo (pacto), aunque su 
"envoltura·· sea en apariencia una norma fundamen
tal (ley), pero de car.icterísticru. muy peculiare' que 
los tradicionales 1m!todos de interpretación no fun
cionan bien cuando se aplican solos. ya que los jue
ces requieren dd concurso de un conjunto de prin
cipios que informen la naturaleza especial de una 
Constitución. aunque también sea considerada 
como una norma fundamental'. En resumen. las 
particlllaridades de la Constitución son las siguien
tes: a diferencia de la ley. que e' un concepto abs
tracto. la Constitución existe y es una realidad con
creta. La Constitución no nació para expre~ar la 

2 Carl Schmitt nos dice además que cada una de las partes contiene un poder constituyente, por eso ambas conforman una unidad 
pohtica; véase SCHMJTT. Teorfa de la Constttución. Alianza Ed~onal. Madrid. Pág. 82. 

3 La Constitución alemana. por e¡emplo, no permite enmiendas que afecten su división temtoñal y el pnnctpio de cooperación de 
sus estados federados (artículo 79.3), así como la Carta francesa de 1958 impide relormar la República (artículo 69). 

4 Tal es asf. que incluso una vez elaborada es el Presidente de la República quien también l irma la constitución y le da el 
cúmplase. como sf se tratase de la promulgación de una ley ordinaria. Lo cual es un error dado que son los constituyentes los 
únicos comprometidos con la tarea de elaborar una nueva constrtución para los ciudadanos. 
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regularidad de comportamientos individuales como 
la ley. 'ino para convertirse en un cauce para que la 
sociedad se conduzca políticamente y en libertad. 
Finalmente. la.~ Consticuciones carecen de una es
tructurn normativa similar a las leyes' (un supuesto 
normativo, la subsunción del hecho y una conse
cuencia): sino que contiene unas disposiciones de 
carácter autoaplicativo y otras más bien heteroapli
cati\ a.,. 

111. LAS CONCEPCIONES JUDICIALES EN 
TORNO A LA CONSTITUCION 

St bien la naturaleza de una Constitución está más 
cerca de un pacto que una ley: desde el punto de 
\t\ta inierpretativo podemos descubrir dos gran
des concepciones judiciales sobre la Constitución. 
La primern es conocida como la Constitución tcs
tamento6. un documento fundamemal que fija las 
ideas y las órdenes del constituyente histórico, y 
que debe ser obedecido y realizado de modo que 
su ejecución cumpla exactamente con sus inten
ciones. En resumen, la Constitución es un docu
mento escrito y como tal su sentido no cambia. Lo 
mismo que significó cuando fue adoptada. signifi
ca ahora. En el otro extremo nos encontramos con 
la Constüución vivicnte7, que califica como ·'una 
ficción legal" o "idea mística" a la teoría de la Cons
titución testamento. Desde esta perspectiva. una 
Constitución es lo que el Gobierno y el pueblo re
conocen y respetan como tal. En otras palabras. "no 
es lo que ha sido ni Jo que es hoy", siempre se está 
convirtiendo en algo diferente. En este caso, el con
cepto de lealtad constitucional asume otra conno
tación. Ser leal con la Constitución no signjfica eje
cutar el mensaje del constituyeme histórico sino más 
bien cumplir con la versión accualizada de ese mis
mo mensaje en aras de ser fiel a Ja carta magna. 

Las dos concepciones responden a escuelas dife
rentes, la europea continental y la anglosajona res
pectivamenie. pero cada vez más aproximadas gra
cias a Ja irrupción de los tribunales constituciona
les. A diferencia de Ja concepción de la Constitu
ción testamento, la Constitución viviente le asigna 
al intérprete operador un trabajo más complejo de 

construcción jurídica; por supuesto que no podrá 
ignorar al texto constitucional, pero tendrá que re
currir a muchos más elementos para elaborar una 
respuesta interprewtiva: en ese sentido, el intérprete 
siempre deberá observar lo siguiente: 

a) La puesta al día del significado de las palabras 
de la Constitución. 

b) La necesidad de averiguar los requerimientos 
sociales exbiente~. 

c) La ponderación de los valores que se encuen
tran en juego, calcular las consecuencias de la 
decisión que i.e vaya a adopiar. 

d) El diseño de un "producto interpretativo" en 
función al problema a decidir (siempre es úni
co, pues cada caso tiene sus peculiaridades). 

Es aquí oportuno citar al Tribunal Constitucional 
peruano cuando nos dice que sus sentencias"( ... ) 
constituyen la interpretación de Ja Constitución del 
máximo tribunal jurisdiccional del país. se eslatu
yen como fuente de derecho y vinculan a todos los 
poderes del Estado. Asimismo. conforme lo esta
blece el artículo VI del Código Procesal Constitu
cional y la Primera Disposición General de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, N° 28301. 
los jueces y tribunales interpretan y aplican las le
yes y reglamentos conforme a las disposiciones de 
la Constitución y a la interpretación que de ellas 
realice el Tribunal Constitucional a través de ~u 
jurisprudencia en todo tipo de procesos. La juris
prudencia constiiuye. por tanto, la doctrina que 
desarrolla el tribunal en los distintos ámbitos del 
derecho. a consecuencia de su labor frente a cada 
caso que va resolviendo•·g. 

Por esas características. o peculiaridades. los mé
todos tradicionales (literal, sistemático, teleológi
co, social, tópico. etc.) no son suficientes para com
prender con seguridad el significado y contenido 
de la Constitución, por eso es necesario el refuerzo 
de unos principios que nos ayuden a descubrir e l 
significado de sus djsposiciones; los más utiliza
dos son los siguientes9: 

5 En el mismo sentido. véase PEAEZ ROYO, Javier. "'Curso de Derecho Cons1i1ucionar. Marcial Pons. Madrid, 1994. Págs. 102·103. 
6 Véase SAGÜES, Néstor. '"La interpretación judicial de la Constitución•. Depalma. Buenos Aires. 1998. Pág. 31. 

7 Ídem. 

8 Cfr. Exp. N.º 03741-2004-AA (f.j. 42). 

9 Cfr. HESSE, Konrad. "Escritos de Derecho Constítucional'. Traducción de Pedro Cruz Villalón. Segunda edición. Centro de 
Estudios Constitucionales. Madrid, 1992. Págs. 45-47. 
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al El principio de unidad 

La Constitución es un ordena 
integral, en el que cada una 1 

nes debe armonizarse con 1 
Constitución no caben cono 
nas; por el contrario, la actit 
encontrar coherencia a pani 
principios que deben aplica 
refiere la jurisprudencia de 
conjunto. 

Sobre este principio. el Trib 
nal peruano noi. dice que en 
de interpretación, el operador 
jurisdiccional debe conside
rar que la Constitución no es 
una norma (en singular). 
sino, en realidad. un ordena
miento en sf mismo. com
puesto por una pluralidad de 
disposiciones que forman 
una unidad de conjunto y de 
sentido. Desde esta perspec
tiva, el operador jurisdiccio
nal, al interpretar cada una de 
sus cláusulas. no ha de enten
derlas como si ( ... ) fueran 
compartimentos estancos o 
aislados, sino cuidando de 
que se preserve la unidad de 
conjunto y de sentido, cuyo 
núcleo básico lo constituyen 
líticas fundamentales expres 
Constituyente. Por ello, ha d 
1erpretación de la Constituci 
perposición de normas. nor 
rías y redundantes.,10• Se d 
unidad de conjunto y de sen 
planteamientos básicos del 
mo, como son los contenid< 

1 O Sentencia emitida el 3 de octubre d 
representados por el congresista J 
transitoria de la Ley N° 26285 (Ex¡: 

11 "En segundo lugar. al principio de 
debe ser resuelta optimizando su ir' 
nales, y teniendo presenle que. en 
da 'Cons1i1ución orgánica'. se ena. 
del principio-derecilo de l!ignídad h 
Conslltuc1ón)": cfr. Exp. Nº 05156-~ 

12 Sentencia del Tribunal Constítucio 
conlra el presidente de la Corte Su 
de Justicia de Lima (Exp. Nº 1013-
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=-1ilil4.Págs. 102-103. 

a) El principio de unidad 

La Constitución es un ordenamiento completo, 
integral, en el que cada una de sus disposicio
nes debe armonizarse con las demás. En la 
Constitución no caben contradicciones inter
nas; por el contrario, Ja actitud debe ser la de 
encontrar coherencia a partir del conjunto de 
principios que deben aplicarse y a los que se 
refiere Ja jurisprudencia del Tribunal en su 
conjunto. 

Sobre este principio, el Tribunal Constitucio
nal peruano nos dice que en"( ... ) este criterio 
de interpretación, el operador 
jurisdiccional debe conside-

ESPECIAL 

de la Constitución: la separación de poderes, 
!a descentralización, los derechos constitucio
nales, como el derecho a la vida, la libertad, la 
igualdad, la democracia, entre otros . 

b) El principio de concordancia práctica 

Una concepción sistemática del Derecho.exige 
Ja interpretación correlacionada de las normas 
y permite las soluciones hermenéuticas.Al mis
n10 tiempo, excluye Ja interpretacíón indepen
diente de textos constitucionales aislados del 
conjunto. El principio consiste en coordinar el 
contenido de diversas instituciones constitucio-

rar que la Constitución no es 
una norma (en singular), 
sino, en realidad, un ordena
miento en sí mismo, com
puesto por una pluralidad de 
disposiciones que forman 
una unidad de conjunto y de 
sentido. Desde esta perspec
tiva. el operador jurisdiccio
nal, al interpretar cada una de 
sus cláusulas, no ha de enten
derlas como sí ( ... ) fueran 
compartimentos estancos o 
aislados; sino cuidando de 
que se preserve la unidad de 
conjunto y de sentido, cuyo 

66la Jurisprudencia 
constituye ... la doctrina 
que.desarrolla el lribunal 
en los dislinlos ámbilos 
del Derecho, a conse
cuencia de su labor fren
te a cada caso que va re
solviendo. Por esas ca
racteríslicas, ... los méto
dos tradicionales ... no 
son suficienles para com
prender con seguridad el 
significado y contenido 
de la Conslitución ... 99 

nalmente relevantes y vincular
las entre sí, para interpretar y co
nocer el significado de cada una 
de ellas. Este principio es equi
valente al lnétodo sistemático, ya 
que también es un conjunto inte
gral y armónico de partes que se 
interrelacionan e interactúan se
gún principios cotnunes de fun
cionatniento11. Por esa razón se 
sostiene que la aplicación del 
método literal no conduce, nece
sariamente, a un resultado correc
to en materias constitucionales. 

El 1náxin10 intérprete de la Cons
titucíón nbs dice que el "(. .. ) 

núcleo básico lo constituyen las decisiones po
líticas fundan1entales expresadas por el Poder 
Constituyente. Por ello, ha de evitarse una in
terpretación de la Constitución que genere su
perpOsición de norma~, nonnas contradicto
rias y redundantes"m. Se debe preservar la 
unidad de conjunto y de sentido gracias a los 
planteamientos básicos del constitucionalis
mo, como son los contenidos fundamentales 

principio de concordancia prác
tica, que exige determinar el contenido esen
cial de un derecho en coordinación con otros 
principios o exigencias con~titucionalrnente re
levantes. Entre esas exigencias y principios se 
encuentrJn. por ejemplo, la continuidad y pron
titud del ejercicio de la función jurisdiccional, 
Ja independencia e impan:ialidad del juez, la 
prohibición de incoherencias en el ejercicio de 
la potestad jurisdiccional, etc."IZ. 

10 Sentencia emitida el 3 de octubre de 2003 sobre acción de inconstitucionalidad 1nterpuestapor64congresistasde la República, 
representados por el congresista Jonhy LescanoAncieta. contra los artículos 1, 2, 3 y,fa primera y segunda disposición final y 
transitoria de la Ley Nº 26285 (Exp. Nº 0006-2003·AlffC). 
"En segundo lugar, al principio de concordancia práctica Ja ll¡Jarnnte tensión entre las propias disposiciones constitucionales 
debe ser resuelta optimizando su interpretación, es decir. sin sacrificar ninguno de los va!ores, derechos o principios constitucio-
nales, y teniendo presente que. en Ultima ínstancia, todo precepto constitucional, ircluso aquellos pertenecientes a la denomlria
da 'Constitución orgánica', sa encuentran reconducidos a la protección de los dernchosfundamen\alas, como manifestaciones 
del principio·derecho.de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y al Estado (ertfculo 1 de la 
Constnución)"; cfr. Exp. Nº 05156-2006·AA (f. J. 17 a 21). 

12 Sentencia dal Triblmal Constiluclonal sobre una acción de hábeas corpus Interpuesta por Héctor Ricardo Faisel Fracalossi 
contra el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lime y lejueza del Quinto Juzgado Penal Especial de la Corte Superior 
de Justicia de Lima (Exp. Nº 1013-2003-HC!TC). 

GACETA CONSTITUCIONAL Nº 3 ------------------ 45 



r3LC.ANCES Y EFECTOS VINCULANTES DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

C) EJ pnnctplO de C~"l:IOD funcional 

Al realizar 'u labor de imerprctación. el juc1 
no puedt de<.\ 1nuar Ja., funcione\ y competen
cias que el Con,Litu~ente ha asignado a cada 
uno de la:- órgano' constitucionales. de modo 
uJ que e: re pe1u de los derechos fundamenta
fe,, ''emp~e -e encuentre garantizado'' . 

El pnnc1pio de corrección funcional que res 
mnge Ja_, competencias y potestades otorgadas 
por la Con~titución a las instituciones políticas 
que 11.'cnnoce. de esta manera, por ejemplo. la 
Cana de 1993 no ha otorgado a los órganos 
administrativos la competencia para inaplicar 
una norma que, presuntamente. está siendo 
cuesttonada su constitucionalidad por la forma 
o fondo: en todo caso, será deher de la admi
ni\1ración armonizar la nonna con la disposi
ción constitucional pero no inaplicarla pues 
carece de competencia: lo contrario llevaría a 
una suerte de hiperactividad dc la administra
ción pública para no acatar la., normas que dic
te el parlamenlo o gobierno14 • 

dJ El prmcipio de función integradora 

De acuerdo con este principio. el producto de 
la inte rpretación solo podrá scr considerado 
como válido en la medida que contribuya a 
integrar. pacificar y ordenar las relaciones de 
los poderes públicos entre sí) 'ª"de esto' con 
la ~ociedad 15• Al respecto, el máximo intérprete 
de 1:1 Constitución nos dice sohre este princi
pio que .. ( ... ) en efecto, las normas constitu 
cionak' no pueden ser comprendidas como 
átomos de,prO\ istos de interrelación, pues ello 

comportaría conclusiones incongruentes. Por 
el contrario, su sistemática interna obliga a 
apreciar a la Norma Fundamental como un 
todo unitario. como una suma de institucio
nes poseedora~ de una lógica integradora 
uniforme"" ~-

e) El principio de fucua normati\'a de la Cons1i
tución 

Este principio buscar otorgar preferencia a lo' 
planteamientos que ayuden a obtener la má'<i
ma eficacia a las disposicione11 constituciona
les" . Como sabemos. en la Constitución perua
na no existe una disposición expresa referida a 
su fuer1.a normativa y vinculación inmediata 
como la prevista en la Le) Fundamental de 
Bonn ( l 9.t9) y la Constitución e~pañola de 
1978. La primera establece que los derechos 
fundamentales reconocidos vinculan a los po
deres legislativo, ejecutivo y judicial como un 
derecho directamente aplicablc18: la segunda. 
no~ dice de manera más general que los dere
chos y libertades reconocidas vinculan a todos 
los poderes públicos19

• De este modo. sea cual 
sea la Constitución. solo si esta fundamenta 
todo el ordenamiento jurídico nos eacontramo\ 
con una nueva dimensión, la cual se deriva de 
su condición de pacto de límites al ejercicio del 
poder. es decir. la posibilidad de considerarla 
Lambién como una norma fundamental y con la 
fucr1a \Uficiente para vincular tanto a los go
bernantes como a los gobernados. 

Si bien la Carta de 1993 no contiene una dis
po,ici6n 1-imilar a la española y alemana, en \U 

articulado encontramos algunas disposicione\ 

13 "Al pnnCtp!O de correcclOn func100al el cual exige al Tnbunal y al 1uez constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no 
desvirtuen las func1onos y competencias que el constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constrtUCIOOélles, de modo 
tal qua el equ1hbno 1nharen1e al Eslado constitucional y democrático, como presupuesto del respeto de los derechos fundamen· 
lales, se encuen1re plenamenle garantizado"; cfr. Exp. N• 0515&-2006·AA (f.j. 17 a 21). 

14 De acuerdo con el articulo 5, inciso 2. del Código Procesal Conslitucional, es una causal de Improcedencia de las acciones de 
garantia cuando "(eJx1stan vias procedimentales especificas, igualmente satisfactoñas, para la protección del derecho conslltu
cional amenazado o vulnerado. salvo cuando se trate del proceso de hábeas corpus" 

15 ·Al pnnc1p10 de funcl(\n integradora de acuerdo con el cual el 'producto' de fa interprelación solo podrá ser considerado corno 
válido en la medida que contnbuya a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de estos 
con la sociedad. Finalmente. apelando al principio de fuerza normativa de la Constitución, que está orienlado a relevar y respetar 
la naturaleza de la Cons11tución como norma jurídica, vinculante para todos los poderes públicos y privados In toto y no solo 
parcialmente"; cfr. Exp. N 05156·2006·AA (f.J. 17 a 21). 

16 Seniencia del Tnbuna Cons111ucoonal sobre acción de 1nconst1tucionalidad interpuesta por don Roberto Nesta Brero en represen· 
laC1ón de 5.728 ciudadanos contra el articulo 4 del Decreto de Urgencia 140·2001; Exp. N 0008·2003·AllTC. 

17 Véase LANDA. César "Teoría del Derecho Procesal Conslltucíonal". Palestra, Lima, 2004. Pág. 239. 

18 Véase el artículo 1, Inciso 3, de la Ley Fundamental do Bonn de 1949. 

19 Véase el artículo 53, 1nc1so 1, de ta Const1tuc1ón española de 1978. 
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que pueden facilitamo:> la tart 
En el artículo 38, el Constiruyc 
puso que "todos los peruan 
de ( ... ) respetar, cumplir y dC" 
tución", una disposición que' 
gobernantes como a los goben 
o valor normativo de la Col' 
también puede argumen~ 1 
sitín de conjunto de su articula 
do .,i observamos a la Carta d 
se tratase de un mapa de cam 
remos a lo largo de su recorrido 
consagran su \Upremacía nor 
ordenamiento jurídico. las di 
regulan la elaboración de lac; r 
cabilidad directa de los derec 
reconocidas, el control de la ce. 
como una fuer1.a correctora a 
des cometidas por detennina. 
del fatado. así como las dis~ 
~e encuentran sujeto~ los po< 
lo~ c iudadanos''. 

e) F. I principio pm homine 

El principio pro ltomine b1 
extensi\'amente los derechoc; 
para darles una mayor protecci 
cipal es que en e l caso de dh 
ciones posibles. es necesario 
vorable a la per,ona para prr 
chos y libertades. un principie 
zar lo dispue'IO por el artícu 
Cons1i1ución peruana~1: "Ja d 
~ona humana y el respeto de e; 

fin supremo de la sociedad ) 

Los principios que informan y ay 
a conocer e interpretar la Consti 
concreto. han promovido un de' 
nunca antes visto en el Derech• 
peruano. De esta manera. gracia• 

20 Véanse los artículos 103 a 109 y 11 

21 Al respecto vease CASTILLO COR 
Lima. 2005. Págs. 189·226. 

22 Senlencia del Tribunal Constltuclor 
provincial de prevención del delito < 
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'"-'l:-' íncongrucntes. Por 
rica interna obliga a 
:;!ldamenta! como un 

•.•,,,;,_;¡ ::.un1a de instítucio
::·~ lógica integradora 

'JF.':n1utiva de la Consti-

''''"'"'preferencia a los 
"-ri il obtener Ja máxi
i.-:ione~ constituciona-
b. (.'onstitución pero a

l ex.presa referida a 
;;if1culación inmediata 
L:;y Fundan1ental de 

.. <llución española de 
' >.'C que los derechos 

vinculan a los po
;} y judicial co1no un 
J;;;;iblern; Ja segunda, 

·· ;enernl que los derc
•:::>:i.1-~ vinculan a todos 

í esta fundamenta 
· ;y¡ nos encontnunos 

1u l'ual se deriva de 

fundamental y con la 
,:1J!ar tanto a los go
. ados. 

:::.1 ..:ontiene una dis
;,,-"1_a y alemana, en su 
i·.-:cfn¡l~ disposiciones 

"°' Gaílslderado como 
-,~;::;::.: '°"tre sí y las de estos 
""''"'""ºa relevar y respetar 
'-' ;;--,76.os in loto y no solo 

que pueden facilitarnos la tarea interpretativa. 
En el artículo 38. el Constituyente de 1993 di,q
puso que "todos los peruanos tienen el deber 
de ( ... ) respetar, cu1nplir y defender la Con5ri
tución", una disposición que alude tanta a los 
gobernantes como a los gobernadas. La fuerza 
o valar normativo de !a Conslitución peruana 
también puede argumentarse gracias a una vi
sión de conjunto de su articulado; en ese senti
do si observan1os a la, Carta de 1993, conto si 
se tratase de un 1napa de carreteras. encontra
ren1os a Jo largo de .~u recorrido las norn1as que 
consagran su supremacía nonnativa frente al 
ordenamiento ju1idlco, las disposiciones que 
regulan la elaboración de las normas:!l1, la apll
cabilidad directa de los derechos y libertades 
reconocidas. el control de la constitucionalidad 
corno una fuerza correctora a las arbitrarieda
des co1netidns ¡ior determinadas instituciones 
del Estado. así con10 las disposiciones a las que 
se encuentran sujetos los poderes públicos y 
los cindadanos~ 1 • 

e) El principio p1v honúne 

El principio prn ho1ni11e busca interpretar 
extensivilrnente los derechos constitucionales 
para darles una n1ayorprotección. La regla prin
cipal es que en el caso de diversas interpreta
ciones posibles, es necesario elegir la más fa
vorable a la persona para promover sus dere
chos y libertades, un principio que busca reali
zar Jo dispuesto por el ¡utículo primero de la 
Constitución pcn1::u1a!.!: '·Ja defensa de la per
sona humana y el respeto de su dignidad son el 
fin supremo de Ja ~ociedad y del Estado". 

Los principios que infom1an y ayudan a los jueces 
a conocer e interpretar la Constitución a un caso 
concreto. han pron1ovido un desarrollo doctrinal 
nunca antes visto en el Derecho Constitucional 
peruano. De esta 1nunera. gracias a los tribunales 

constitucionales, la concepción de la Constitución 
viviente cobra ventaja en el siglo XXI sobre la de 
testamento para poder interpretar uua Carta Mag
na de manera adecuada, con la sola apliéación de 
!os tradicionales métodos de interpretación, como 
si la Con;;titución fuese equiparable a una ley. Los 
principios de unidad, concordancía práctica. fun
ción integradora, corrección funcional, fuerza nor
rnativa. pro hr1111i1u', entre otros, se convierten en 
los instrun1entos que permiten desentrañar el sig
nificado de la Con~Lilución al mon1ento que los 
jueces producen la ju~ticia del caso concreto. Una 
producción juri>pnJdencial de valor doctrinario 
que hace posible reaJí¿ar en Ju actualidad lo yue 
tiempo atrás ya decían !o~ n1agistrado~ no11cnme, 
ricanos: "!a Con~titución es Ju que lo~ jueces di~ 
cen que es". 

Pero Ja necesidad de est()s principios para descu
brir el valor doctrinario de Ja jurispnu.lencia cons
titucional. ucon1pañando la aplicación de Jos n1é10-
do~ clá.~icos de interpretación, no significa rninus
valorar algunos métodos que, en apariencia. ~on 
poco útiles para la promoción de derechos y liber
tades; nos rcferin1os al método literal. ya que pan:
ce menos apropiado par¡¡ conocer sus dispo ... iciu
nes dado que todas ellas deben interpretarse cun 
un sentido de unidad .. J..] respe~·to. par.1 recordar 
las relaciones entre el Derecho y el :.cntidu común, 
deseo tenninár este trab:rjtJ citando un pasaje de la 
obra de \Villian1 Sh;1kespeare: "El t<.1ercader de Ve
necia", concretan1ente la defen~a que Porcia hace 
a'favor deAntonío contra un presta1nista. Se recor
dará que Antonio era un mercader que h¡ibía con
traído una deuda con un prestun1is1a de nombre 
Shylock. Los té1u1inos del contra1u eran muy sl1n
ples. llna vez vencido el plazo. e impago el presta-
1no. e! acreedor tenía derecho a cortar una libra de 
carne de Antonio lo 1ná.s cerca del corazón. La pura 
literalidad del contrato uparenten1ente le daba la 
razón a ShyJock y el caso llega hasta Jo~ tribunales; 

20 Véanse Jos articulos 103 a 109 y 118, inciso 19, inclusive de la Constitución peruana de 1993, 

21 Al respecto véase CASTILLO CÓRDOVA, Luis. ~Los Derechos Const~ucionales. Elemen1os para una teoría general". Palestra, 
Lima, 2005. Págs. 189·226. 

22 Sentencia del Tr'tbunal Consf1tut:lonal sollre·acción de amparo interpuesta por don Teodoro Sánchez Basurto contra el Fiscal 
provincial de prevención del delito de Allancay (Exp. Nº 0795-2002·ANTC). 
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Parcia interviene e intenta convencer al acreedor 
para que por clemencia modere sus cláusulas evi
tando que Antonio se desangre y luego muera. Sin 
embargo el acreedor se resiste y solicita judicial
mente ejecutar la garantía de su contrato. Pero Par
cia, valiéndose aún más de la literalidad del con
trato de prestamo, advierte a Shylock que no po
drá ejecutar su crédito, porque lo estipulado no le 

pennite verter una sola gota más de sangre del 
cuerpo de Antonio, pues, no podrá excederse de 
una libra2\ De esta manera, este pasaje literario 
sirve de argumento para reivindicar que Jos méto
dos de interpretación y los principios, cualquiera 
de ellos, pueden estar al servicio de los derechos 
y libertades para el respeto y promoción de la per
sona humana. 

23 Véase SHAKESPEARE, William, "EJ mercader da Venecia·. Cuarta edición. Cátedra, Madrid, 1995. 
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RESUMEN 

Las senti 
al igual~ 
/antes. 1 
con1pete1 
ha pen11, 
cosaju4 
1nie11to j, 
eficacia 
Tribunal 

l. LA DISTRIBUCIÓN DEL 
FUENTE DE CONFLICTO 

La distribución del poder1 -tant, 
un criterio territorial como i.le u. 
es una tarea que siempre permi1 
ción unívoca sobre los alcance! 
cia o atribución asignada, sin, 

Profesora Adjunta en la Facultad d 

Como sabemos, a fin de evitar la ror 
cuando se emplea para ello el criterio 
la distribución hDfizontal apunta a u¡t 

2 Este criterio funcional ya no raspo¡ 
entre los diversos órganos u organf 
acción por más de uno de estos ( 
Estado de Derecho) en el ma=, 
Derecho y Sociedad Democrática. 
En esa linea se sei'iala; "La exlSI~ 
órganos y les dote de competencia 
o temprano, termine por dar lugar o 
aun en el supuesto de un sistema 
Confliclo entre órganos e-0nsti/ucio 

GACETA CONSTITUCIONAL 


