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Impresiones de un constitucionalista

espanol sobre la Constitution italiana

en su 6o°

MIGUEL ANGEL PRESNO LINERA

1. AproximaciOn

Poco despues del 6o cumplearios de la
Constitution italiana de diciembre de 1947

se celebra en Espana el 3o aniversario de la
Constitution de diciembre de 19 78, que
supuso la culmination del proceso de vuel -
ta a la democracia despues de la prolonga-
da noche del franquismo. Estas dos efeme-
rides son motivo mas que justificado para
tratar de exponer, aunque sea de manera
breve, la influencia que una norma funda-
mental surgida despues de la traumatica
experiencia de la Segunda Guerra Mundial
ha tenido sobre el proceso de elaboraciOn
de una Constitution que, entre otras cosas,
aspiraba a situar a Espana en la Europa que
tenia consolidadas sus libertades demo -
craticas y desarrollaba un proceso de inte -
graciOn.

En realidad, la relation que tendria que
analizarse es la existente no entre dos nor-
mas fundamentales sino entre los constitu-
cionalismos; en este caso el italiano y el
espanol, que es mucho mas rica, mas pro -
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longada en el tiempo y en ambas direccio -
nes, y que, al menos, puede remontarse a la
Constitution espariola de 1931 y a la inci-
dencia que tuvo en la norma fundamental
italiana de 1947 en asuntos, por citar un
ejemplo, como el regionalismo.

La conexiOn italo-espanola se ha incre -
rnentado de manera notable en los filtimos
3o arios como se evidencia, primero, por la
publication en lengua espariola de textos de
politologos y constitucionalistas italianos
(Giovanni Sartori, Alessandro Pizzorusso,
Alessandro Pace, Gustavo Zagrebelsky,...) y
de trabajos doctrinales de autores espario -
les sobre instituciones italianas (por ejem-
plo, el libro del profesor Martin de la Vega
La sentencia constitucional en Italia. Tipolo-
gia y efectos de las sentencias en la jurisdiction
constitucional medio siglo de debate
doctrinal, CEPCO, 2oo3); en segundo lugar,
por la elaboraciOn en Italia de estudios de
investigation sobre derecho constitucional
espanol (por ejemplo, el de Giancarlo Rolla
Indirizzo politico e Tribunale costituzionale in
Spagna, Jovene Editore, Napoli, 1986, o,
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mas recientemente, los de Laura Frosina,
La delega legislativa nell'esperienza costitu-

zionale spagnola, Giuffre, Milano, 2oo5, y
Francesca Nugnes, Le politiche di finanza
pubblica nello stato regionalizzato caso
spagnolo alla luce dell'esperienza italiana,
Giuffre, Milano, 2oo5) o la traducciOn al
italiano de libros de constitucionalistas
espanoles, como el del profesor Blanco Val-
des (rntroduzione alla Costituzione spagnola

del 1978,  Giappichelli Editore, Torino,
1999), o el del profesor Varela Suanzes
(Governo e partiti nel pensiero britannico

169o-1832, Giuffre, Milano, 2007).
Esta interaction puede, ademds, expli-

car influencias de la ConstituciOn espario -
la de 1931 en la de 1978 tamizadas por la
ConstituciOn italiana de 1947. Y es que,
como ya comentO en pleno proceso cons-
tituyente espanol Andrea Manzella [<<I1
sistema parlamentare nel progetto costi-
tuzionale spagnolo>>] 1 , los materiales y las
tecnicas empleados forman parte desde
hace tiempo del euroconstitucionalismo y,
anadidos nosotros, en los primeros arios
del siglo XXI no se limita a los ordena-
mientos constitucionales nacionales sino
que alcanza al proceso de <<constituciona-
lizaciOn europeo>>2.

Si bien en las paginas siguientes nos
centraremos en la referencia que supuso la
ConstituciOn italiana para los constituyen -
tes esparioles, queremos apuntar de mane -
ra breve algunos ejemplos del, tambien en
afortunada expresiOn de Manzella, interna-

cionalismo constitucional italo-espanol, que
es evidente en los ambitos doctrinal y juris-
prudencial.

Las conexiones doctrinales, de las que
es buen ejemplo el Giornale di Storia Costu-

tuzionale, ya se evidenciaron, sin it mas
lejos, en el momento constituyente espa-
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riol: asi, Manzella [ob. cit.] recuerda el
seminario <<sul pre-progetto costituziona-
le spagnolo>> organizado por la Scuola di
perfezionamento in scienze amministrati-
ve de la Universidad de Bologna en mayo de
1978 y en el que participaron, entre otros,
los profesores italianos Galeotti, La Pergo-
la, Galgano, Rescigno, Paladin, Levi y San-
dulli, y los espanoles De Vega, Santamaria,
Lucas Verdia, Martin Retortillo y Martin
Mateo. Habra incluso referencias a este
seminario en el debate del proyecto de
ConstituciOn a su paso por el Senado.

Estos encuentros son cada vez mas fre-
cuentes y casi inexcusables cuando se cum-
plen aniversarios <<redondos>> comb, por
citar un ejemplo proximo en el tiempo, los
recientes 5o an.os de la Corte Costituziona-
le italiana y los 25 arios del Tribunal Cons-
titucional espanol, que se ha conmemora-
do con las IV Jornadas italo- espariolas de
Justicia Constitucionaly que han dado lugar
al libro del mismo titulo (Ministerio de Jus-
ticia, 2007), pero no es necesario un pre-
texto cronologico para analizar de forma
conjunta ambos sistemas constitucionales
en alguna de sus multiples facetas3.

La elevada consideration que ha mere -
cido en Espana la doctrina iuspublicista ita-
liana y en especial, por lo que aqui corres -
ponde, la existente en el momento consti-
tuyente espanol y en los primeros atios de
desarrollo del sistema nacido en 1978, se
evidencia, primero, en la temprana traduc-
ciOn a la lengua espariola de alguno de los
manuales de referencia en el derecho cons-
titucional italiano, como las Lezioni di dirit-

to costituzionale, del profesor Alessandro
Pizzorusso, publicado en 1984 en el Centro
de Estudios Constitucionales; en segundo
lugar, en la obligada cita de estudios de
autores italianos en los trabajos de investi-

gaciOn que se desarrollan en las universida-
des espanolas y, finalmente, en la realiza-
ciOny publication por investigadores espa-
noles de estudios monograficos sobre ins-
tituciones y Organos constitucionales ita-

lianos.
No menos relevante es la influencia que

la jurisprudencia constitucional italiana ha
tenido en la evolution y desarrollo de la
espariola a traves de la recepciOn de cons -
trucciones italianas; de la mention de las
sentencias de la Corte Costituzionale como
formula de dialogo que emplea el Tribunal
Constitucional espanol o, directamente, de
la cita de jurisprudencia italiana como ele-
ment° adicional de argumentation.

Veamos algunos ejemplos: en la Senten-
cia del Tribunal Constitucional (en lo suce -
sivo STC) 140/1986 y en el voto particular a
la STC 116/1986 se habla de <<sentencia
manipulativa>>; la jurisprudencia de la
Corte es citada para delimitar el significa-
do del derecho a la igualdad (STC 24/1982)
y la prohibition de discrimination (STC
39/2002), del derecho a la vida (STC
53/1985), del derecho de reunion (STC
36/1982), de la garantia de la libertad per-
sonal (STC 19/1988), de la tutela judicial y
la doble instancia (SSTC 64, 65 y 66/2001),
de la libertad de antena y creation de
medios de comunicaciOn (SSTC 31 y
127/1994) o de la inviolabilidad parlamen-
taria (STC 51/1985); incluso, y a pesar de las
notables diferencias entre el estado auto -
/Arnie° espanol y el estado regional italia-
no, en materia de conflictos competencia-
les territoriales (SSTC 165/1985 y
15/1997)4.

El conocimiento en Espana de la doc-
trina jurisprudential italiana se revela par-
ticularmente importante cuando se susci-
tan problemas que con anterioridad han

llegado a la Corte Costituzionale, como se ha
puesto de manifiesto hace poco tiempo con
la introduction en la legislation electoral
espanola de la obligation de integrar en las
candidaturas al menos al 40% de miem-
bros de uno y otro sexo; esta prevision nor-
mativa fue cuestionada ante el Tribunal
Constitucional por un organ() judicial y por
diputados del Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso de los Diputados. Como
se puede leer en la Sentencia 12/2008, de 29
de enero5, el juzgado que plante6 la cues -
tiOn de inconstitucionalidad, el Abogado
del Estado que defendiO la constitucionali-
dad de la ley, los diputados recurrentes, la
mayoria del Tribunal que resolviO que la
reforma era constitucional y el magistrado
discrepante que firm() un voto particular
mencionan y comentan la sentencia de la
Corte Costituzionale n° 422, de 12 de sep-
tiembre de 19956.

2. La recepciOn del constitucionalismo italia-

no en la ConstituciOn espariola de 1978

Para analizar la presencia del constitucio-
nalismo italiano en el proceso constituyen-
te espanol es obligado, como seriala el pro-
fesor Joaquin Varela7, ensamblar la pers -
pectiva normativo-institucional con la doc-
trinal y, ademas, conectar las normas, las
instituciones y las doctrinal constituciona-
les con la sociedad en la que se insertan.

Antes de estudiar dicha presencia es
obligado advertir, como recuerda el profe-
sor y expresidente del Tribunal Constitu-
cional espanol, Pedro Cruz VillalOn, en un
estudio similar al presente pero relativo a
<<la recepciOn [en Espana] de la Ley Funda-
mental de la Republica Federal de Alema-
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nia>> 8 , que los constituyentes esparioles de
1978 no pretendieron ser originales mas
que en aquellos aspectos en los que las
necesidades de la realidad espanola lo
demandaban, como era el problema de la
descentralizaciOn politica territorial. Por lo
demas, eran conscientes de que sus fuen-
tes debian ser, por una parte, la preceden-
te experiencia constitucional- democratica
espanola de 1931, pero, sobre todo, la cul-
tura del Estado constitucional contempo-
raneo europeo.

De la lectura de los trabajos parlamen-
tarios de la ConstituciOn espanola se puede
concluir que si bien los constituyentes
manejaron numerosos textos vigentes, los
que mas se emplearon fueron las Constitu-
ciones del entorno politico y geografico:
las de la Republica Federal de Alemania,
Italia, Francia, Portugal, Grecia. Dinamar-
ca y Suecia. Y dentro de este variado elen-
co hay unanimidad doctrinal en serialar
que los textos mas influyentes fueron, pri-
mero, la Ley Fundamental alemana y, en
segundo lugar, la ConstituciOn de la Repu-
blica italiana.

Aunque hay diversas razones que pue -
den explicar esta atenciOn primordial a la
ConstituciOn alemana, ya en 1978 se apun-
t6 que su condition de norma de referencia
estuvo <<asociada, sin duda, a su imagen,
muy extendida, de ConstituciOn eficaz para
procurar una democracia estable>> 9 ; eso era
prioritario para los constituyentes espario -
les: conseguir una norma <<de consenso>>
que permitiera la realization de orientacio-
nes politicas diferentes sin que, a diferen-
cia de lo que habia ocurrido en otras epocas
de la historia constitucional espanola, supu-
siera enfrentamientos politicos y sociales e
inestabilidad institucional.

Precisamente, el ideal preferente de la

gobernabilidad resultO un factor determi-
nante para lo que se puede denominar
<<recepciOn negativa>>; es decir, el rechazo
a importar instituciones y normas que la
experiencia comparada y, de manera espe-
cial, la italiana, venia demostrando que
dificultaban la labor de gobierno. Como
apunto ya Manzella respecto al sistema par-
lamentario espanol, se adoptaron <<istituti
the rendono assai pin difficili ostruzionis -
mi all'italiana>> (ob. cit., pag. 331).

Buena prueba de que la estabilidad par-
lamentaria y gubernamental que pretendi-
an los constituyentes pudo finalmente rea-
lizarse en la practica es que en 2008 ha
comenzado la 9a Legislatura en 3o arios y a
lo largo de este tiempo se han producido 3
casos de mayoria absoluta y no habido
gobiernos de coalition, ya que todos los
gabinetes han silo de un Unico color poli-
tico (1 gobierno de Union de Centro Demo -
cratico -1978/1982-; 6 gobiernos del Parti-
do Socialista Obrero Espanol -1982/1996 y
2004/... y 2 gobiernos del Partido Popu-
lar -1996/2004-). A su vez la mayoria de los
gobiernos, en especial desde 1982, ha teni-
do una duration prolongada (de dos o mas
anos), con pocas crisis o remodelaciones.

Otro ejemplo de inspiration negativa,
sobre el que se volvera mas adelante, es el
rechazo saito a incorporar el referendum
abrogativo que los constituyentes espario -
les decidieron tras constatar las experien-
cias italianas de 1978.

3. El constitucionalisrno italiano en el debate

constituyente espaitoli°

El proceso constituyente de 1978 en Espa-
na es un buen ejemplo de que, como tam-
bien recuerda Joaquin Varela", a traves de

la lectura de los debates parlamentarios se
puede reconstruir la doctrina constitucio-
nal que se expone en esos debates. Y la doc-
trina constitucional empleada por los cons-
tituyentes esparioles debe mucho tanto a la
normativa y al iuspublicismo italiano.

Una primera muestra la encontramos en
las intervenciones realizadas por los miem-
bros de la ComisiOn Constitucional del
Congreso de los Diputados durante el deba-
te del Proyecto de ConstituciOn. En esta fase
es frecuente la apelaciOn a la historia de Ita-
lia, a su propio proceso constituyente des -
piles de la Segunda Guerra Mundial, a varias
de sus instituciones, a alguno de los prin-
cipios estructurales del Estado italiano, a
los derechos fundamentales reconocidos en
su ConstituciOn, a los problemas similares
a los que tambien tiene en ese momento
Espana (terrorismo) y a la propia doctrina
italiana.

Asi, en la ComisiOn Constitucional se
habla del caracter <<progresista y moder-
no>> de la ConstituciOn italiana (Peces
Barba). de una <<democracia vecina a la
nuestra y hermana>>, donde <<existen gru-
pos armados dispuestos, precisamente en
nombre de su ideal y de su disponibilidad,
a entregar la vida, a quitarsela tambien vio -
lentamente a determinados ciudadanos>>
(Perez Llorca), de que su ConstituciOn es
<<la mas paralela a lo que nosotros quere -
mos hacer>> (Fraga), de su <<regionalismo
politico>> (Orti Bordas, Fraga, De la Fuen-
te), de <<un Estado fundado en el trabajo>>
(Cisneros), de la improcedencia de corn-
parar las <<actuales instituciones italianas
con las de las viejas RepUblicas de Vene-
tia, Pisa o Genova>> (Perez- Llorca), del
<<referendum que se celebrO en Italia en
visperas de la reuniOn, en el ario 1947, de
la Asamblea Constituyente (referendum

sobre cuya limpieza caben las mas largas y
fundamentales sospechas, segnn recono -
ce la Historia, cualquiera que sea la option
politica del historiador)>> (Herrero), de
que <<esta doctrina de las nacionalidades
la inicia Mazzini, que es el autor de la
nation italiana>> (Carro), de <<la solution,
a mi modo de ver muy eficaz, de la Consti-
tuciOn italiana del 47, que distingue entre
regiones con estatuto especial y regiones
con estatuto ordinario>> (Orti Bordas), de
que en Italia <<la lengua toscana no es la
misma que la napolitana ni la misma que la
veneciana y se siguen hablando todas estas
variantes de un idioma primitivo, que es la
derivation del latin, pero la lengua tosca-
na se ha convertido definitivamente en la
lengua italiana>> (Fraga), de la <<constitu-
cionalizaciOn del derecho de sindicaciOn
de los trabajadores>> (Martin Toval), del
silencio de la ConstituciOn italiana sobre
la mayoria de edad civil (Alzaga), de los
derechos de los extranjeros (Sole Barbe-
ra), de la consideration de que delitos son
politicos a efectos de extradition (Alzaga y
Herrero), del concepto de <<libertades y
derechos democraticos>> (Herrero), de la
abolition de la pena de muerte (Peces
Barba, Sole Barbera y Vazquez Guillen), de
las relaciones Iglesia- Estado (Alzaga), del
control parlamentario sobre los medios de
comunicaciOn (Zapatero Gomez), del arti-
culo 17 de la ConstituciOn italiana como
modelo para el derecho de reuniOn (Sole
Tura), del divorcio (Lopez Bravo), del arti-
culo 56 de la ConstituciOn italiana sobre el
niAmero de diputados (Sole Tura), de los
resultados <<contradictorios>> de la expe-
riencia italiana sobre la iniciativa legisla-
tiva popular (Alzaga), de los riesgos del
referendum en la practica italiana (Peces
Barba) y de las virtudes del referendum
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1

revocatorio (Fraga), de la constitucionali-
zaciOn de los grupos parlamentarios
(Fraga), de la expropiaciOn de bienes
(Baron), sobre el reparto de recursos entre
el Estado y las regiones (Letamendia), del
procedimiento de reforma constitucional
(Zapatero GOmez, Fraga), del riesgo de la
partitocracia (Fraga), de la denomination
del poder judicial (Lopez RodO) y del pro -
pio Preambulo (Tierno).

La doctrina italiana, fue objeto de invo-
cation frecuente por el diputado Fraga Iri-
barne, que se refiriO a las tesis de Santi
Romano, Virga, Zanobini, Ambrosini,
Balladore- Pallieri, Ranelletti y Pier Luigi
Zampetti; Peces Barba mencionO, entre
otras, las de Biscaretti di Ruffia.

A su paso por el Pleno del Congreso de
los Diputados las referencias al constitu-
cionalismo italiano decaen algo en name -
ro Pero siguen siendo frecuentes y de gran
relevancia. Surgen, por citar algunos ejem-
plos, cuando se debate la atribuciOn de
derechos politicos a los extranjeros por
medio de una ley o un tratado internacio-
nal (Zapatero, Alzaga), el derecho de huel-
ga (Saavedra), la propiedad y las garantias
en caso de expropiaciOn, la regulation del
referendum (Alzaga, Fraga). Se menciona
tambien con respeto la figura y la politica
de Aldo Moro (Roca) y dentro de la doctri-
na se menciona a Pellegrino Rossi (Alzaga).

En la ComisiOn Constitucional del Sena-
do se acudiO a la ConstituciOn italiana para
ilustrar la position constitucional de los
partidos politicos (011ero), la promotion de
la igualdad efectiva por los poderes palicos
a semejanza del articulo 3.2 de la Constitu-
ciOn italiana (Villar), la edad electoral (San-
chez Agesta), la configuration del Senado
como Camara de las Comunidades AutOno-
mas (Benet), los referendos sobre leyes

regionales (Monreal), los riesgos de los
miembros del jurado (Pedrol) 1 , el nombra-
miento de magistrados del Tribunal Cons-
titucional (Villar), la delegation legislativa
(Martin Retortillo), el control de constitu-
cionalidad de los tratados internacionales
(Villar Arregui), la demora en la puesta en
funcionamiento del Tribunal Constitucio-
nal como consecuencia de la necesidad de
amplios acuerdos parlamentarios (011ero
GOmez),... En lo que respecta a las referen-
cias doctrinales, el profesory senador 011e-
ro mencionO a La Pergola y Biscaretti y su
colega Sanchez Agesta a Predieri.

Finalmente, en el Pleno del Senado,
ademas de las reiteradas menciones al
regionalismo, Villar Arregui insiste en la
importancia del articulo 3 de la Constitu-
ciOn italiana; Royo-Villanova habla de la
doctrina del Tribunal Constitucional italia-
no sobre la huelga y cita a Suppiej y Giugni,
y Gamboa previenc de los riesgos de ines-
tabilidad gubernamental que se producen
en Italia.

En resumen, el constitucionalismo ita-
liano, en el sentido ya citado de sistema
normativo, doctrina e incidencia de ambos
en la sociedad y las instituciones, es el que
esta mas presente entre los constituyentes
esparioles y, en general, la consideration
que les merece es positiva como modelo en
el que inspirarse para la incorporation de
alguna de sus virtudes a la incipiente Norma
Fundamental espariola. Por supuesto, no es
ajena a este conocimiento del constitucio -
nalismo italiano la formation academica
iuspublicista o iusfilosOfica de varios de los
diputados esparioles mas activos en los
debates parlamentarios (Alzaga, Herrero de
MiriOn, Sole Tura, Fraga Iribarne, Peces
Barba, Zapatero GOmez, Tierno Galvan,...),
y lo mismo cabe decir de sus colegas en el

Senado (Martin Retortillo, Sanchez Agesta,
011ero GOmez). Varios de ellos han relata-
do luego su rica experiencia como constitu-
yentes'3.

it . La reception <<positiya>> de la ConstituciOn

italiana de 194,7 en la ConstituciOn espattola

de 1978

La presencia de la ConstituciOn italiana se
detecta en tres ambitos de lo que se convir-
tiO en el texto normativo de la ConstituciOn
espariola: a) en materia de derechos funda-
mentales, b) en el sistema de fuentes del
derecho constitucional y c) en la parte
organica respecto al gobierno del Poder
Judicial.

Dentro de la parte iusfundamental, la
influencia es muy evidente e importante en
la obligation que se impone a los poderes
piablicos de realizar actuaciones para lograr
la igualdad efectiva de los ciudadanos; en la
garantia subjetiva del derecho a la igualdad;
en los derechos de las personas en su
dimension colectiva (derechos de reunion
y asociaciOn) y el reconocimiento consti-
tucional de los partidos politicos, y, final-
mente, en la prohibition de la pena de
muerte.

En lo que se refiere al sistema de fuen-
tes, la inspiration italiana se revela, sobre
todo, en la atribuciOn de facultades legisla-
tivas a las comisiones parlamentarias y en
la constitucionalizaciOn de los decretos
legislativos y los decretos-leyes.

a) La igualdad como derecho y como man-

dato a los poderes pablicos

Debe destacarse en particular la especial
reception que el articulo 3.2 de la Constitu-

ciOn italiana (<<E compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la liberta e
reg-uaglianza dei cittadini, impediscono
pieno sviluppo della persona umana e l'effet-
tiva partecipazione di tutti i lavoratori all'or-
ganizzazione politica, economica e sociale
del Paese>>) ha tenido en el articulo 9.2 de la
Norma Fundamental espariola: <<correspon-
de a los poderes piablicos promover las con-
diciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas; remover los obstacu-
los que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participation de todos los ciuda-
danos en la vida politica, economica, social
y cultural>> (<<Compete ai pubblici poteri
promuovere le condizioni affinche la

e eguaglianza e dei gruppi
cui partecipa siano reali ed effettivi; rimuo-
vere gli ostacoli che impediscono o rendono
difficile la Toro realizzazione e agevolare la
partecipazione di tutti i cittadini alla vita
politica, economica, culturale e sociale>>).

Es significativa la intervention del
Senador Villar Arregui en la ComisiOn
Constitucional del Senado, donde afirmO
que el articulo que luego seria el 9.2 <<como
todos saben esta inspirado en el articulo 3
de la ConstituciOn italiana, ha sido alli
puesto de manifiesto en multiples ocasio -
nes con motivo de la discusiOn e incluso de
la eventual inconstitucionalidad de algunas
medidas>>.

La clara similitud entre ambos precep-
tor no ha implicado identicas consecuen-
cias en ambos paises, en parte debido a que
el precepto espariol ha incorporado inno -
vaciones no previstas 3o arios antes; como
ha dicho el Tribunal Constitucional espa-
riol en la muy reciente y relevante STC
12/2008:
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los avatares de las jurisprudencias italiana y fran-
cesa a que tambien se refieren las pastes se expli-
can justamente a partir de una diferencia funda-
mental entre aquellos ordenamientosy el nuestro,
cual es la de la singularidad que en nuestro caso
supone la amplitud del contenido del art. 9.2 CE
que se proyecta expresamente a la participation
politica y que a la idea de remover ariade, ademas,
las de promovery facilitar. De ahi que la introduc-
tion en los paises de nuestro entomb de medidas
similares a las aqui controvertidas haya ido prece-

dida o acompanada, segan los casos, de reformas
constitucionales que han incorporado la idea de
promotion de la igualdad entre hombres y muje-
res en el ambito de la representation politica —
superando con ello una vision estrechamente for-
mal y trascendiendo a los mandatos de mera remo-
tion de obstaculos para lograr su efectividad— en
terminos similares a los que figuran desde un prin-
cipio en la ConstituciOn espanola.

Sin embargo, debe recordarse que ya en
2oo3 la Corte Costituzionale, en la senten-
cia n° 59, declarO que <<le nuove disposizio -
ni costituzionali pongono dunque esplici-
tamente l'obiettivo del riequilibrio e stabi-
liscono come doverosa l'azione promozio-
nale per la parit y di accesso alle consulta -
zioni, riferendoli specificamente alla legis -
lazione elettorale>> y que <<in definitiva —
ribadito che it vincolo resta limitato al
momento della formazione delle liste, e
non incide in alcun modo sui diritti dei cit-
tadini, sulla liberty di voto degli elettori e
sulla parity di chances delle liste e dei can-
didati e delle candidate nella competizione
elettorale, ne sul carattere unitario della
rappresentanza elettiva — la misura dispos-
ta puO senz'altro ritenersi una legittima
espressione sul piano legislativo dell'inten-
to di realizzare la finality promozionale
espressamente sancita dallo statuto specia-
le in vista dell'obiettivo di equilibrio della
rappresentanza>>.

La dimension objetiva del mandato de

igualdad dirigido a los poderes piiblicos en
ambos textos constitucionales resulta
reforzada con la garantia de la igualdad de
los ciudadanos; asi, el articulo 3 de la norma
fundamental italiana dispone que <<tutti
cittadini hanno pari dignity sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni persona-
ls  sociali>>. Por su parte, el articulo 14 de
la ConstituciOn espanola declara que <<los
espanoles son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discrimination alguna
por razOn de nacimiento, raza, sexo, reli-
gion, opinion o cualquier otra condition o
circunstancia personal o social>> (<<Gli
spagnoli sono uguali di fronte alla legge,
senza che prevalga aicuna discriminazione
per motivi di nascita, razza, sesso, religio-
ne, opinione e qualsiasi altra condizione o
circostanza personale o sociale>>).

Como seriala el Tribunal Constitucional
espanol en la STC 216/1991, <<la incidencia
del mandato contenido en el articulo 9.2
sobre el que, en cuanto se dirige a los p ode-
res pUblicos, encierra el articulo 14 supone
una modulation de este Ultimo, en el sen-
tido, por ejemplo, de que no podra repu-
tarse de discriminatoria y constitucional-
mente prohibida -antes al contrario- la
action de favorecimiento, siquiera tempo-
ral, que aquellos poderes emprendan en
beneficio de determinados colectivos, his -
tOricamente preteridos y marginados, a fin
de que, mediante un trato especial mas
favorable, vean suavizada o compensada su
situation de desigualdad sustancial>>.

b) La prohibiciOn de la pena de muerte

La ConstituciOn espanola proclama en su
articulo 15 que <<todos tienen derecho a la

vida y a la integridad fisica y moral, sin que,
en ningan caso, puedan ser sometidos a tor-
tura ni a penas o tratos inhumanos o degra-
dantes. Queda abolida la pena de muerte,
salvo lo que puedan disponer las leyes pena-
les militares para tiempos de guerra>> (<<Tutti
hanno diritto alla vita e alla integrit y fisica e
morale, senza poter essere in alcun caso sot-
toposti a torture ne a pene o trattamenti
inumani o degradanti. E abolita la pena di
morte, salvo quanto possano disporre leggi
penali militari in tempo di guerra>>).

En el debate constituyente y en relation
con la pena de muerte estuvo muy presen-
te la ConstituciOn italiana y, por parte de
algOn diputado, la equiparaciOn entre el
sistema fascista y el franquista y la necesa-
ria abolition de esa pena en un sistema
democratico; asi, Sole Barbera dijo en la
ComisiOn Constitucional que <<no resulta
nada extrario que tres paises de nuestra area
cultural, como son Italia, Alemania y Por-
tugal, declararan en la primera Constitu-
ciOn democratica, despues de la caida de los
regimenes fascistas, la abolition de la pena
de muerte>>.

Y en la ComisiOn Constitucional del
Senado, la remisiOn a lo que puedan dispo-
ner las leyes penales en tiempo de guerra
tambien se justificO en atenciOn a lo previs-
to en ese momento en la ConstituciOn ita-
liana: <<suprimir la pena de muerte, de
acuerdo, con plena conviction y con todo
entusiasmo, pero dejando a salvo la situa-
tion extraordinaria que se produce en el
momento de la existencia de una guerra, y
con ello voy en el camino del articulo 27 de
la ConstituciOn italiana, en el cual se dice
que no se admite la pena de muerte mas que
en los casos previstos en las leyes militares
de guerra, en situaciones de guerra>>.

c) Los derechos de las personas en su

dimension colectiva: reuniOn y asociaciOn

El diputado Sole Tura dijo en la Comi-
siOn Constitucional del Congreso de los
Diputados: <<me gustaria proponer una
enmienda que fuese en la linea de un arti-
culo que me parece modelico en este sen-
tido, que es el articulo 17 de la ConstituciOn
italiana,...>>.

Los derechos de reuniOn y asociaciOn,
en su version italiana, dicen:

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamen-
te e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubbli-

co, non 6 richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorita, che possono vietarle sol-
tanto per comprovati motivi di sicurezza o di

incolumita pubblica

(art. 17).

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamen-
te, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che

perseguono, anche indirettamente, scopi politi-
ci mediante organizzazioni di carattere militare

(art. i8).

En la version espanola,

i. Se reconoce el derecho de reuniOn pacifica y

sin armas. El ejercicio de este derecho no nece-

sitara autorizaciOn previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tran-
sit° pUblico y manifestaciones se dara comuni-
caciOn previa a la autoridad, que solo podra. pro -
hibirlas cuando existan razones fundadas de alte-
raciOn del orden pUblico, con peligro para per-

sonas o bienes
[1. Si riconosce it diritto di riunione pacifica e
senza armi. L'esercizio di questo diritto non
necessitera previa autorizzazione.
2. Nei casi di riunione in luogo pubblico e di

manifestazioni dovra essere data comunicazio -
ne preventiva all'autorita, che potra proibirla sol-

58 59



Fondamenti Presno Linera

tanto quando esistano ragioni fondate di turba-
tiva dell'ordine pubblico, con pericolo per per-
sone o cose J
(art. 21).

1. Se reconoce el derecho de asociaciOn.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen

medios tipificados como delito son ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este
articulo deberan inscribirse en un registro a los

solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones solo podran ser disueltas o

suspendidas en sus actividades en virtud de reso-
luciOn judicial motivada.
5. Se prohiben las asociaciones secretas y las de
caracter paramilitar».

[1. Si riconosce it diritto di associazione.
2. Le associazioni the perseguono finality

 o uti-
lizzino modality

 qualificate come reato sono ille-
gali.

3. Le associazioni costituite nel rispetto di ques -
to articolo dovranno essere registrate soltanto
agli effetti della pubblicita.
4. Le associazioni potranno essere sciolte o sos-
pese dalla lora attivith in virtu di provvedimen-
to giudiziale motivato.
5. Sono proibite le associazioni segrete e quelle
di carattere paramilitare.]
(art. 22)

Ya la ConstituciOn espanola de 1931
incluia el derecho de reunion con un enun-
ciado que anticipa el actual de las constitu-
ciones italiana y espanola: <<queda recono -
cido el derecho a reunirse pacificamente y
sin armas. Una ley especial regulara el
derecho de reunion al aire libre y el de
manifestarse>> (art. 38).

Yes que estas tres normas fundamenta-
les han comprendido que el individuo des-
arrolla su personalidad en el seno de la
sociedady, por tanto, a traves de ella se des-
envuelve su dignidad. No es casualidad que
el articulo 2 de la ConstituciOn italiana diga
que <<la Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell'uomo, sia come sin-

golo, sia nelle formazioni sociali ove si svol-
ge la sua personality , e richiede l'adempi-
mento dei doveri inderogabili di solidarie-
ta politica, economica e sociale>>.

Por estos motivos, la capacidad juridica
iusfundamental de la persona debe plas-
marse en la titularidad de los derechos no
solo cuando el individuo actda aislado, sino
tambien cuando entra en contacto social y
actUa de forma colectiva (STC 139/1995, F.
4). Los grupos sociales resultado de este
contacto son, ademas, el producto del ejer-
cicio por parte del individuo de ciertos
derechos fundamentales (asociaciOn, reu-
niOn), cuyo objeto solo puede ser adecua -
damente garantizado si tambien se recono -
cen derechos fundamentales a los entes
colectivos resultantes de su ejercicio. Solo
asi se podra rendir tributo al mandato
incluido tanto en el articulo 3.2 de la Cons -
tituciOn italiana como en el articulo 9.2 de
la espanola, que obligan a los poderes
pUblicos a remover los obstaculos que
impidan la realizaciOny eficacia de la liber-
tad e igualdad de los individuos y de los gru-
pos en los que se integran.

En la STC 36/1982 el Tribunal Constitu-
cional recuerda que no se puede dar
<<caracter ilimitado al derecho de reunion,
pues con tal conducta se incumpliria una
exigencia constitucional trascendente, y se
realizaria una defraudation de la potestad
de prohibir que el articulo 21.2 regula, posi-
bilitando la actuation antijuridica, abusi-
va, e incluso al margen de la buena fe, del
ciudadano infractor, que debe conducir
racional y juridicamente a la misma san-
ciOn que tal norma establece para la presu -
mible alteration del orden pUblico, esto es,
a la prohibition previa, en evitaciOn de mas
graves medidas de disoluciOn o represiOn
de la reunion, que siempre deben evitarse;

por lo que ha de entenderse, que tales cir-
cunstancias son fundamento constitucio -
nalmente licit° para prohibir la reuniOn, ya
que el ejercicio ilicito de un derecho no
puede protegerse juridicamente, como
determine la Sentencia 54/1961 de la Corte
Constitutional italiana>> .

Otro elemento comUn a los textos cons-
titucionales italiano y espariol es que a la
hora de incorporar estos derechos ya pre-
yen limites expresos a las libertades garan-
tizadas; asi, garantizan el derecho de reu-
niOn <<pacifica y sin armas>>, lo que cons -
tituye un claro limite positivo a ese dere-
cho de reuniOn, excluyendo de su objeto las
reuniones y manifestaciones violentas o
armadas. No es necesario que una ley con-
crete o excluya ese tipo de reuniones y
manifestaciones para que estas carezcan de
protecciOn constitucional. La propia Cons-
tituciOn lo ha hecho.

Coinciden tambien las normas funda-
mentales en que el legislador podra regular
el ejercicio del derecho de reuniOny mani-
festaciOn en lugares de transit° pUblico.
Pero solo podra restringir el ejercicio de
este derecho en esos lugares en los termi-
nos que fijan los articulos 17.3 y 21.2: cuan-
do se pueda alterar el orden o la seguridad
pUblicos y sin que la previa comunicaciOn a
la autoridad pUblica que ambos preceptos
contemplan pueda concretarse en un reme-
do de autorizaciOn administrativa para el
ejercicio de derechos fundamentales (en
este sentido veanse las SSTC 36/1982,
59/1990 y la 66/1995).

En un sentido similar, tanto el articulo
18.2 de la ConstituciOn italiana como el
22.5 de la espanola prohiben las asociacio-
nes secretas y las de caracter paramilitar.
En consecuencia, la creation o afiliaciOn a
este tipo de asociaciones carecen de pro -

tecciOn constitucional porque no cabe
encuadrarlas en el objeto del derecho fun-
damental de asociaciOn. Esto significa que
un juez puede declarar inexistente una
agrupaciOn secreta o paramilitar de perso-
nas, incluso sujetarlas a sanciOn si asi lo
dispone el ordenamiento, sin afectar por
ello al derecho fundamental de asociaciOn.
La administraciOn pUblica, por su parte,
podria denegar subvenciones o adoptar
medidas de policia administrativa o negar-
les toda relevancia juridica a dichas aso-
ciaciones sin por ello lesionar el articulo
22 de la ConstituciOn espanola. En ningu-
no de los dos casos los actos del juez o de
la administraciOn requieren de la previa
existencia de una norma con rango de ley
que concrete ese limite o que les habilite
para su aplicaciOn.

d) El reconocimiento constitucional de Los

partidos politicos

Los constituyentes esparioles se fijaron,
a la hora de regular el pap el de los partidos
politicos, tanto en el sistema del <mero
reconocimiento constitucional>> (Consti-
tuciones italiana, francesa y portuguesa)
como en la formula de la <<incorporaciOn
constitucional>> (ConstituciOn alemana).

Y se decantaron por la primera option;
es decir, por tener en cuenta las funciones
que incumben a los partidos politicos a los
efectos de colocarlos en una position que
facilite el ejercicio de las mismas; dichas
funciones son un efecto del ejercicio del
derecho de asociaciOn con una finalidad
politica, pero no una condition para el ejer-
cicio de un derecho. La protecciOn consti-
tucional supone u garantia adicional al
generic° derecho de asociaciOn, pero no
una garantia de un derecho diferente.
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Es evidente que la redaction que utiliza
la ConstituciOn italiana en el articulo 49
(«Tutti i cittadini hanno diritto di associar-
si liberamente in partiti per concorrere con
meto do democratico a determinare la poli-
tica nazionale>>) es distinta a la que emplea
la espanola en el articulo 6 («Los partidos
politicos expresan el pluralismo politico,
concurren a la formation y manifestation
de la voluntad popular y son instrumento
fundamental para la participation politica.
Su creaciOny el ejercicio de su actividad son
libres dentro del respeto a la ConstituciOn
y a la ley. Su estructura interna y funciona-
miento deberan ser democraticos>>) 4 .

Pero la filosofia es la misma: los parti-
dos son entidades privadas que permiten a
los ciudadanos participar de manera efec-
tiva en la orientation politica. Como recor-
do el Senador 011ero en la ComisiOn Cons -
titucional de la Camara Alta, «aun cuando
existen precedentes anteriores, como el
articulo 121 de la ConstituciOn brasilena,
fue, como es sabido, la ConstituciOn italia-
na de 19471a que, en su articulo 49, se refi-
rio cumplidamente por primera vez en un
texto fundamental europeo a los partidos
politicos. Se Baba ass satisfaction a una
necesidad acuciantemente denunciada...>>.

En palabras del Tribunal Constitutio-
nal, la relevancia constitucional de los par-
tidos «viene justificada por la importancia
decisiva que esas organizaciones tienen en
las modernas democracias pluralistas, de
forma que se ha podido afirmar por algunos
Tribunales extranjeros que <<hoy en dia
todo Estado democratico es un Estado de
partidos>>>> (STC 3/1981, de 2 de febrero, F.
J. 1) y en esa idea han insistido las respec-
tivas do ctrinas15.

En este ambito debe recordarse tambien
el «aviso para navegantes>> que realizO en

la ComisiOn Constitutional el diputado
Fraga Iribarne, que invocando a Pier Luigi
Zampetti y, mas alla en el tiempo, a Anto-
nio Gramsci, aludiO a los riesgos de la
«partitocracia>> y a la conversion del siste -
ma de partidos en el «Principe moderno>>.

Yes bien conocido que la lottizzazione par-
tidaria ha encontrado en Espana un reflejo
tan nitido como el existente en Italia, como
asimismo anticipO el Tribunal Constitucio-
nal en la sentencia 108/1986, de 29 de julio16.

e) La aprobacion de leyes por las Comisio-

nes parlarnentarias

La ConstituciOn espanola preve en su
articulo 75.2 y 3 que <<las Camaras pueden
delegar en las Comisiones Legislativas Per-
manentes la aprobaciOn de proyectos o pro -
posiciones de ley. El Pleno podra, no obs-
tante, recabar en cualquier momento el
debate y votaciOn de cualquier proyecto o
proposition de ley que haya silo objeto de
esta delegaciOn. 3. Quedan exceptuados de
los dispuesto en el apartado anterior la refor-
ma constitucional, las cuestiones interna-
cionales, las leyes organicas y de bases y los
Presupuestos Generales del Estado>>.

En una linea similar la ConstituciOn ita-
liana, en el articulo 72, dispone que

PuO altresi stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
Commissioni, anche permanenti, composte in

modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento

della sua approvazione definitiva, it disegno di legge
e rimesso alla Camera, se it Governo o un decimo
dei components della Camera o un quinto della
Commissione richiedono che sia discusso e vota-

to dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto
alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni
di voto. Il regolamento determina le forme di pub-

blicita lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera e sempre adottata
per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi.

Es evidente la similitud de ambos pro -
cedimientos de aprobaciOn de leyes en
comisiOn y tambien son muy semejantes los
ambitos en los que la aprobaciOn de las
leyes se reserva al Pleno de la Camara: las
modificaciones constitucionales, los asun-
tos internacionales y los presupuestarios;
tampoco en Espana, al igual que en Italia, es
posible delegar en las comisiones la apro-
baciOn o modification de la legislation
electoral pues es materia propia de ley
organica y no delegable en las comisiones.

No obstante, estas similitudes formales
no han ido acompanadas de una praxis
similar en ambos sistemas constituciona-
les, pues mientras en Espana no es muy
abundante la production legislativa deri -
vada de esta autorizaciOn constitucional, en
Italia las «leggine>>, en palabras criticas de
Roberto Martucci, han contribuido
inflazionare la produzione legislativa>> 17.

f) La delegaciOn legislativa

La delegacion legislativa ya estaba pre -
sente en la historia espanola en el siglo XIX
y alcanzO rango constitucional en el articu-
lo 61 de la ConstituciOn de 1931, si bien el
articulo 76 de la ConstituciOn italiana
(«L'esercizio della funzione legislativa non
puO essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri diret -
tivi e soltando per tempo limitato e per
oggetti definiti>>) inspiro en buena medi-
da, junto a normas similares de Alemania
(articulo 8o), Francia (articulo 38) y Portu-

gal (articulo 168), el articulo 82 de la Cons -
tituciOn espanola:

1. Las Cortes Generales podran delegar en el
Gobierno la potestad de dictar normas con rango

de ley sabre materias determinadas no incluidas
en el articulo anterior.
2. La delegaciOn legislativa debera otorgarse
mediante una ley de bases cuando su objeto sea

la formation de textos articulados o por una ley
ordinaria cuando se trate de refundir varios tex-
tos legales en uno solo.
3. La delegaciOn legislativa habra de otorgarse al

Gobierno de forma expresa para materia concre-
ta y con fijaciOn del plazo para su ejercicio. la
delegaciOn se agota por el use que de ella haga el

Gobierno mediante la publication de la norma
correspondiente. No podra entenderse concedi-
da de modo implicit° o por tiempo indetermina-

do. Tampoco podra permitir la subdelegacion a
autoridades distintas del propio Gobierno.
4. las leyes de bases delimitaran con precision el
objeto y alcance de la delegaciOn legislativa y los
principios y criterios que han de seguirse en su
ejercicio.
5. La autorizaciOn para refundir textos legales
determinara el ambito normativo a que se refie-
re el contenido de la delegaciOn, especificando si
se circunscribe a la mera formulation de un texto
imico o si se incluye la de regularizar, aclarar y
armonizar los textos legales que han de ser
refundidos.
6. Sin perjuicio de la competencia propia de los
Tribunales, las leyes de delegaciOn podran esta-

blecer en cada caso formulas adicionales de con-
trolls.

La ConstituciOn espanola es especial-
mente precisa a la hora de regular la dele-
gaciOn legislativa. Coincide con la italiana
en la obligation de establecer los princi-
pios y criterios que el Gobierno ha de seguir
para el correcto ejercicio de la delegacion,
en la necesidad de que exista un objeto
determinado y en el caracter temporal de la
delegacion.

Como ha advertido Ignacio Gutierrez, el
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vigoroso desarrollo de la delegation legisla-
tiva en Italia supone una diferencia adicio -
nal no irrelevante. Tal desarrollo ha sido
determinado por las condiciones politicas
del sistema parlamentario italiano: la justi-
ficaciOn de la delegaciOny el grado y conte-
nido de la vinculaciOn del Gobierno dejan
de depender de las exigencias tecnicas y de
la racional articulation entre principios y
desarrollo; mas bien, son condicionados por
el nivel de debate y compromiso que, en la
practica politica, los partidos consideran
necesario o posible retener en el Parlamen-
to. La situation politica ha convertido la
delegation en un element° esencial y poli-
valente de definition de equilibriosy no solo
en las relaciones entre Parlament° y Gobier-
no; sus efectos comprenden la posiciOn de la
Magistraturay, en general, las relaciones de
las fuerzas politicas y sociales'9.

g) El decreto -ley

La figura legislativa del decreto-ley
viene regulada en Espana, con el preceden-
te del articulo 8o de la ConstituciOn repu-
blicana de 1931, en el articulo 86 de la
Norma Fundamental:

i. En caso de extraordinaria yurgente necesidad,
el Gobierno podra dictar disposiciones legislati-
vas provisionales que tomardn la forma de
Decretos-Leyes y que no podran afectar al orde -
namiento de las instituciones basicas del Estado,
a los derechos, deberes y libertades de los ciuda-
danos regulados en el Titulo I, al regimen de las
Comunidades AutOnomas ni al Derecho electo-
ral general.
2. Los Decretos-Leyes deberan ser inmediata -
mente sometidos a debate y votaciOn de totalidad
al Congreso de los Diputados, convocado al efec-
to si no estuviera reunido, en el plazo de treinta
dial siguientes a su promulgation. El Congreso
habra de pronunciarse expresamente dentro de
dicho plazo sobre su convalidaciOn o derogation,

para lo cual el Reglamento establecera un proce-
dimiento especial y sumario.
3. Durante el plazo establecido en el apartado
anterior, las Cortes podran tramitarlos como
proyectos de ley por el procedimiento de urgen-
cia.

Ya la primera doctrina (Astarloa Huar-
te-Mendicoa) que se ocupO de este precep -
to senal6 que <<el modelo mas directo de la
ConstituciOn Espanola,... es el articulo 77
de la ConstituciOn italiana de 1947» 20,

 que

dispone Quando, in casi straordinari di
necessity e di urgenza, it Governo adotta,
sotto la sua responsabilita, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve it giorno
stesso presentarli per la conversione alle
Camere che, anche se sciolte, sono app osi-
tamente convocate e si riuniscono entro
cinque giorni. I decreti perdono efficacia
sin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pub -
blicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti non convertiti>>.

La coincidencia mas evidente en ambas
Constituciones se produce en el llamado
presupuesto habilitante, que es el que jus -
tifica la aprobacion por parte del Gobierno
del decreto - ley: la existencia de situacio -
nes de extraordinaria y urgente necesidad,
que se han entendido coma circunstancias
que no han podido ser previstas y cuya
regulation no puede realizarse a traves del
procedimiento legislativo comim.

Una diferencia importante, que es la
consecuencia obligada del distinto sistema
de bicameralismo imp erante en ambos pai-
ses (imperfect° en Espana, perfecto en Ita-
lia), es que la convalidaciOn del decreto -ley
es en Espana competencia exclusiva del
Congreso de los Diputados, no del Senado.

Se advierte tambien una mejora tempo-

ral en el caso espanol: el plaza para some-
ter el decreto-ley a la convalidaciOn del
Congreso se reduce a la mitad; ademas, el
debate es sobre la totalidad del decreto y no
sobre aspectos puntuales.

h) El Consejo General del Poder Judicial

Este Organ° representa un buen ejem-
plo de institution inexistente en Espana e
importada del constitucionalismo extranje-
ro: de la ConstituciOn francesa (articulo
65), de la portuguesa (articulo 220), pero,
de manera especial, de los articulos 104 y
o5 de la ConstituciOn italiana de 1947Y de

su Consiglio Superiore della Magistratura.
La' ConstituciOn espanola incluye este

Organ° en el articulo 122.2 y 3:

2. El Consejo General del poder judicial es el
Organ° de gobierno del mismo. La ley organica
establecera su estatuto y el regimen de incom-
patibilidades de sus miembros y sus funciones,

en particular en materia de nombramientos,
ascensos, inspecciOn y regimen disciplinario. 3.
El Consejo General del Poder Judicial estard inte-
grado por el Presidente del Tribunal Supremo,
que lo presidira, y por veinte miembros nom-
brados por el Rey por un periodo de cinco arios.
De estos, dote entre Jueces y Magistrados de
todas las categorias judiciales, en los terminos
que establezca la ley organica; cuatro a propues-
ta del Congreso de los Diputados y cuatro a pro-
puesta del Senado, elegidos en ambos casos por

mayoria de tres quintos de sus miembros, entre
abogados y otros juristas, todos ellos de recono -
cida competencia y con mas de quince arios de
ejercicio en su profesiOn21.

Sabre los riesgos que implicaba este
modelo de gobierno del Poder Judicial ya
advirtiO el Tribunal Constitutional: <<se corre
el riesgo de frustrar la finalidad sefialada en
la norma constitucional si las Camaras, a la
hora de efectuar sus propuestas, olvidan el

objetivo perseguido y, actuando con criterion
admisibles en otros terrenos, pero no en este,
atienden solo a la division de fuerzas existen-
te en su propio seno y distribuyen los pues-
tos a cubrir entre los distintos partidos, en
proportion a la fuerza parlamentaria de estos.
La lOgica del Estado de partidos empuja a
actuaciones de este genera, pero esa misma
lOgica obliga a mantener al margen de la lucha
de partidos ciertos âmbitos de poder y entre
ellos, y serialadamente, el Poder Judicial»
(STC 108/1986).

La grave es que los peores augurios
sobre esta institution se han cumplido con
mas intensidad en Espana que en Italia,
pues no parece exagerado afirmar que el
Consejo General del Poder judicial ha sido,
coma argumenta con detalle Diego Iniguez,
un fracaso en su funciOn constitucional y
ell° por diversas causas: los defectos de
funcionamiento intern° del Organ°, las
consecuencias del modo en que intervie -
nen en torn° a el los autênticos sujetos
decisivos - que son los responsables en
materia de justicia de los partidos, el
Ministerio, el propio Consejo y los grupos
parlamentarios. Y, en definitiva, la defi-
ciente cultura politica o constitucional que
se revela en torno a la realidad del sistema
de gobierno del poder judicia122.

5. La reception <<negativa>> del constituciona-

lismo italiano

Ya se ha anticipado que junto a la muy
importante reception positiva, no cabe
olvidar que en el proceso constituyente
espanol tambien se produjo un rechazo a
importar instituciones y normas que la
experiencia comparada y, de manera espe-
cial, la italiana, venia demostrando que
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6. Conclusionesdificultaban la labor de gobierno. Ya Man-
zella apuntO que <<si allarga la possbilita di
governo maggioritario del parlamento>> y
que se adoptaron <<istituti the rendono
assai pin difficili ostruzionismi
na>> (ob. cit., pag. 331).

En los debates se insiste en la necesi-
dad de evitar la interinidad de los gobier-
nos y la brevedad de las legislatures,
poniendo siempre el caso italiano como el
ejemplo mas evidente de un modelo que ha
fracasado en lo que a la estabilidad parla-
mentaria y gubernamental se refiere.

Si contra ese riesgo los parlamentarios
ya estaban prevenidos, contra los proble -
mas derivados de la institution del referen-
dum se reaccionO de manera siabita en el
mes de junio de 1978, si hien ya se advertia
cierta reticencia que la practica italiana no
hizo sino avalar.

El articulo 85 del Anteproyecto de Cons-
tituciOn disponia

1. La aprobaciOn de las leyes votadas por las Cor-

tes Generales y aim no sancionadas, las decisio-

nes politicas de especial trascendencia y la dero-

gaciOn de leyes en vigor, podran ser sometidas a

referendum de todos los ciudadanos. 2. En los

dos primeros supuestos del warner° anterior el

referendum sera convocado por el Rey, a pro -

puesta del Gobierno, a iniciativa de cualquiera

de las Camaras, o de tres asambleas de Territo -

rios AutOnomos. En el tercer supuesto, la inicia-

tiva podra proceder tambien de setecientos cin-

cuenta mil electores. 3. El plazo previsto en el

articulo anterior, para la sanci6n real, se conta-

ran en este supuesto, a partir de la publication

oficial del resultado del referendum. 4,. El resul-

tado del referendum se impone a todos los ciu-

dadanos y a todos los organos del Estado. 5 . Una

ley organica regulara las condiciones del refe-

rendum legislativo y del constitucional, asi como

la iniciativa popular a que se refiere el presente

articulo y la establecida en el articulo 80.
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Este texto, que tenia en Espana el pre-
cedente del articulo 6 de la ConstituciOn de
1931, result° modificado parcialmente por
la Ponencia constitucional y experiment°
una completa transformaciOn a su paso por
la ComisiOn de Asuntos Constitucionales y
Libertades Palicas en virtud de una
enmienda <<in voce>> presentada por el
diputado Sole Tura pero apoyada por todos
los Grupos salvo el de Alianza Popular, de
acuerdo con la cual <<1. Las decisiones poli-
ticas de especial trascendencia podran ser
sometidas a referendum consultivo de
todos los ciudadanos. 2. El referendum sera
convocado por el Rey con refrendo del Pre-
sidente del Gobierno y previo debate del
Congreso de los Diputados. 3. Una ley orga-
nica regulara las condiciones y el procedi-
miento de las distintas modalidades de
referendum previstas en esta Constitu-
ciOn>>. Esta es, en esencia, la redacciOn que
acogera el texto definitivo en el articulo 92.

La explicaciOn de este profundo cambio
en el debate constituyente la encontramos
en boca de los propios parlamentarios:
<<estamos a favor de la democracia directa,
pero el referendum puede implicar la
manipulaciOn de la pregunta que se hace al
pueblo y puede constituir, como en Italia,
un practica antidemocratica>> (Peces
Barba).

Como recuerda Cruz VillalOn 23 , a los
constituyentes esparioles les parecieron
especialmente preocupantes los resultados
del referendum italiano de 11 de junio sobre
la Ley de financiaciOn de los partidos poli-
ticos, a favor de cuya derogaciOn se pronun-
ciaron e143% de los votantes.

En estas paginas hemos visto que la pre -
sencia del constitucionalismo italiano ha
sido extraordinariamente importante en el
proceso constituyente espariol. Es verdad
que su influencia ha de situarse en un con-
texto mas amplio de recepciOn de institu-
ciones procedentes de otros sistemas, sin-
gularmente el aleman, y de la propia histo-
ria constitucional espariola y que, ademas,
como por otra parte es lOgico, no se han
incorporado de manera mecanica, sino
adaptandolas a las necesidades del momen-
to y a las posibilidades politicas y sociales.

Tambien se puede concluir que el des-
arrollo posterior de esas recepciones ha
seguido un camino propioy, en ocasiones, ha
generado unos resultados muy diferentes a
los acontecidos en el sistema de origen.

Politica del Diritto, IX, n°3,1978,
pag. 33o.

2 Sobre la europeizaciOn de los
constitucionalistas nacionales y

de los tribunales constituciona -
les vease Peter HABERLE en

Veroffentlichungen der Vereinigung

der Deutschen Staatsrechtslehrer

(VVDStRL), 5o, 1991. p. 156 ss.;

este autor aboga por una <<her-

meneutica comUn europea>>,
VVDStRL. 53, 1 994, p. 115 ss.
Sobre la estructuraci6n de una

offerie Gesellschaft der Verfas-

sungsinterpreten>>, vease, del
mismo autor, Die Vetfassung der
Pluralismus, Konigstein/TS,
1980, pp. 69 y ss.

Konrad HESSE sostuvo que la

interpretation constitucional no

puede hacerse de manera aisla-

da, prescindiendo de la dimen-

sion europea del derecho cons-

titucional; vease <Stufen der

En todo caso, tambien hemos constata-
do que la vitalidad de las conexiones cons-
titucionales italo - espanolas no ha hecho
sino aumentar en los treinta arios transcu-
rridos desde 1978 y que ambos constitucio -
nalismos se relacionan e influyen con flui-
dez, tanto en el ambito normativo- institu-
cional como en las esferas doctrinal y juris-
prudential.

En suma, un constitucionalista espariol
dificilmente podra comprender algunos de
los elementos estructurales del Estado
social y democratic° de derecho que nace
en 1978, y del euroconstitucionalismo en
general, sin estudiar su conexiOn con el
entramado normativo -institucional y doc-
trinal que emana de la vigente ConstituciOn
de la Republica italiana.

Entwicklung der deutschen Ver-

fassungsgerichtsbarkeit Jahr-

buch des Offentlichen Rechts der

Gegenwart, Peter Haberle
(Hrsg.), Neve Folge, Band 46,
1998.

Sobre los derechos en Europa y

los tribunales, Sergio PANUN -
ZIO (Coord.), I diritti fondamen-

tali e le Corti in Europa, Jovene
Editori, Napoles, 2005.

3 Es el caso por ejemplo, de For-

mas de gobierno y sistemas electo-

rates (la experiencia italiana y

espanola), (coordinadores
Gerardo Ruiz-Rico y Silvio Gam-
bino), Universidad de
Jaen/Tirant lo Blanch, Valencia,

1997.
+ Toda la jurisprudencia del Tri-

bunal Constitucional puede con-

sultarse en http://wmv.tribunal-

constitucionaLes
5 Disponible en http://www.tribu-

nalconstitucional.es/jurispru-

dencia/Stc2oo8/STC2008-
12.html

6 Una prueba adicional de este

interes por la jurisprudencia ita-

liana es la proxima publication,

por el profesor Roger Campione
y por quien firma estas paginas,

de una edition comentada de las

sentencias basicas de la Corte

Costituzionale italiana, que sera

editada por el Centro de Estu-

dios Politicos y Constituciona-
les.

7 Vease su estudio <<Alcune rifles-

sioni metodologiche sulla storia
costituzionale>>, Giornale di Sto-
ria Costituzionale, n° 12, 2oo6,
pegs. 15 y sigs.; tambien <<Algu-

nas refiexiones metodologicas

sobre la historia constitucio-
nal>>, Revista ElectrOnica de His-

toria Constitucional, n° 8, 2007.
disponible en http://hc.rediris.
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es/o8/articulos/html/Nume-

roo8.html
8 La curiosidad del jurista persa y

otros estudios sobre la Constitu-

cian, CEPCO, Madrid, 2oo6, 2a

edition, pigs. 77 y sigs.

9 Santiago VARELA: <<La Consti-
tuciOn espanola en el marco del
Derecho constitucional compa-
rado>>, Lecturas sobre la Constitu-
ciOn espanola, Tomas Ramon
Fernandez (ed.), 1978, pags. 13 y
sigs.

10 Pueden consultarse todos los

trabajos constituyentes en la

pagina del Congreso de los
Diputados: http://www.congre -

so.es/portal/page/portal/Con -

greso/Congreso/Iniciativas/
" <<Algunas reflexiones metodo16-

gicas sobre la historia constitu-
cional» , cit.; tambien en el n° 12
del Giornale di Sto ria Costittizio-
nate .

12 Este Senador dice que <<en estos
momentos nosotros tenemos
delante el ejemplo tragic() y
decisivo de lo que esta ocurrien-
do en Italia, cuando los Jurados
tienen que verse ante delin-
cuentes pert enecientes a las Ila-
madas Brigadas Rojas. Hace dos
afios, en Turin concretamente,
se iba a juzgar a unos miembros
de una de estas bandas y ellos se
negaron a ser defendidos por los
abogados y a ser juzgados por los
Jurados, diciendo que si los abo-
gados defendian y si los Jurados
juzgaban, los considerarian
como siervos del Estado, y aten-
tarian contra sus vidas. El Deca-
no de Turin, haciendo honor a la
entrega que cualquier abogado
tiene hacia su profesiOn, asumi6
el riesgo de la defensa, y pocos
dias despues este Decano de
setenta y tres aims, en el
momenta de salir de su despa -
cho, fue cobarde y vilmente ase-
sinado por los miembros de las
Brigadas Rojas. LlegO el
moment() del juicio y, a pesar de
lo que le habia ocurrido al Deca-
no, los abogados se presentaron
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alli para ejercer, contra la volun-
tad de los miembros de las Bri-
gadas acusados, su ministerio de
defensa. Quienes no se presen-
taron fueron los jurados. Ni un
solo miembro del Jurado se pre-
sent6 alli, porque es natural que
al ciudadano se le puedan exigir
en tiempo de paz determinados
sacrificios, pero no se le puede
exigir el heroismo».

'3 Los llamados <<padres de la
ConstituciOn>> (Gabriel Cisne-
ros, Manuel Fraga, Miguel
Herrero de MiriOn, Gregorio
Peces Barba, Jose Pedro Perez -
Llorca, Miguel Roca y Jordi Sole
Tura) han contado su experien-
cia en diversas obras publicadas
al celebrarse determinados ani -
versarios constitucionales: por
ejemplo, en La Constitucian espa -
;iota de 1978: 20 anos de democra-
eta, CECPO, Madrid, 1998, en la
que, se incluye un trabajo titula -
do <<Veinte arios despues: refle-
xiones de los padres constitu-
yentes» ; tambien en Ref lexiones
de los ponentes de la Constitucian
espanola 1978 -2003: 25 aniversa-
rio de la Constitucian, Senado -
Aranzadi, 2oo3 y en La Constitu-
cian en el Parlamento 1977-1978,
Congreso de los Diputados,
Madrid, 2oo3.

El senador y catedratico de

Derecho Administrativo, Loren-

zo MARTIN R.ETORTILLO,

publicO Materiates para una

Constitucian (Los trabajos de un

profesor en. la Comisicin Constitu-

clonal det Senado) Akal, Madrid,

1984.
4 El precepto referido a los parti-

dos politicos no sufri6 grandes
modificaciones a lo largo de los
debates constituyentes: el texto
del Anteproyecto de Constitu-
ciOn (<<Los partidos expresan el
pluralismo democratic°, concu-
rren a la formaciOn y manifesta-
tion de la voluntad popular y son
instrumento fundamental para
la participation politica. Se for-
man y ejercen su actividad libre-

mente dentro del respeto a la
ConstituciOn y a la ley.>>) fue

ligeramente retocado en el
Informe de la Ponencia (<<Su

creaciOny el ejercicio de su acti-
vidad son libres dentro del res-
peto a la ConstituciOn y a la

le”); en el debate de la Comi-
siOn de Asuntos Constituciona -

les y Libertades Pablicas se

introdujo, a inicitiva del Dipu-

tado Tierno Galvin, la exigencia

de que <<su estructura interna y

funcionamiento deberan ser

democraticos). Finalmente, en

el debate de la ComisiOn de

ConstituciOn del Senado, y como

consecuencia de una enmienda

del Senador 011ero, se sustituyO

la diction <<pluralismo demo -

cratico» por la expresiOn <<plu-

ralismo politico>>; yease la Cons-

tittician espanola. Trabajos parla-

mentarios, Publicaciones de las

Cortes Generales, Madrid, 1980,

Tomo I, pags. 8, 507 y 911; Tomo

III, Rag. 3096.
15 En Italia, Alessandro PACE: Pro-

blematica delle liberta costituzio-

nali. Parte speciale, Cedam,

Padua, 1992 (seconds edizione),

pigs. 363 y sigs., y Paolo RIDO-

LA: <<Le regale costituzionali del

pluralismo politico e le prospet-

tive del diritto dei partiti>>, Giu-

rispradenza costituzionale, n° 4,

1993, pag. 2o6o.
En Espana, Francisco Jose BAS-

TIDA FREIJEDO: <<La relevan-

cia constitucional de los partidos

politicos y sus diferentes signi-

ficados. La falsa cuestiOn de la

naturaleza juridica de los parti-

dos>> , en Derecho de partidos,

Jose Juan Gonzalez Encinar

(Coordinador), Espana, Madrid,

1992, pags. 69 y sigs.; Javier

JIMENEZ CAMPO: <<Sobre el

regimen juridico-constitucional

de los partidos politicos>>, en

Jornadas de estudio sobre el Titu.lo

Preliminar de la Constitucian,

Ministerio de Justicia, Madrid,
1988, vol. III, pag. 163o, y

Miguel Angel PRESNO LINERA:

Los partidos y las distorsiones furl-

dicas de la democracia, Ariel,
Barcelona, 2000, Rigs. 42 y sigs.

'6 En la citada resolution advierte

el Alto Tribunal que <<se corre el
riesgo de frustrar la finalidad
serialada en la norma constitu-

cional si las Carnaras, a la hora

de efectuar sus propuestas, olvi-

dan el objetivo perseguido y,

actuando con criterios admisi-

bles en otros terrenos, pero no

en este, atienden solo a la divi-
sion de fuerzas existente en su
propio seno y distribuyen los
puestos a cubrir entre los distin-
tos partidos, en proportion a la
fuerza parlamentaria de estos. La
logica del Estado de partidos

empuja a actuations de este gene-

ra, pero esa misma lagica obliga a

mantener al margen de la lucha de

partidos ciertos ambitos de poder y

entre ellos, y senaladamente, el
Poder Judicial .>> (fj. Dccimoter-
cero) Ili cursiva es nuestraj.

Sobre esta cuestiOn nos hemos
ocupado en Los partidos y las dis-
torsiones juridicas de la democra-
cia, Ariel, Barcelona, 2000,

pags. 176 y sigs; previamente,
Giancarlo ROLLA indirizzo politi-
co e Tribunate costituzionale in
Spagna, Napoli, 1986.

Storia costituzionale italiana.

Dallo Statuto Albertino alla Repub -

blica (1848-2001), Carocci edito -
re, Roma, 2002, pag. 267.

18 1. Le Cortes Generali potranno

delegare al Governo la potesta di
dettare norme con grado di legge

su determinate materie non

incluse nel precedente articulo.

2. La delegazione legislativa

dovra essere concessa mediante
una legge di principi quando

suo oggetto sia la formazione di

nuovi testi redatti in articoli o

tramite una legge ordinaria

quando si tratti di rifondere vari

testi legali in un testo unico. 3.

La delegazione legislativa dovra

concedersi al Governo in forma

espressa, per materia definita e
con determinazione del termine

per it suo esercizio. La delega-
zione si esaurisce attraverso
ruso fattone dal Governo trami-
te la pubblicazione delle relative
norme. Non potra intendersi
concessa in modo implicito o per
tempo indeterminato. Neppure
potra essere permessa la subde-
legazione ad autorita distinte dal
Governo. 4. Le leggi di principi
delimiteranno con precisione
roggetto e gli obiettivi della
delegazione legislativa e i princi-
pi e criteri da seguirse nel suo
esercizio. 5. L'autorizzazione per
rifondere testi legali determine-
rs rambito normativo a cui si
riferisce it contenuto della dele-
gazione, specificando se si limi-
ts alla mera formulazione di tin
testo unico o se comprende
riordinamento, la chiarificazio -
ne e rarmonizzazione dei testi
legali the debbono essere rifor-
mulati. 6. Senza pregiudizio
della competenza propria dei
Tribunali, le leggi di delega
potranno in ogni caso stabilire
formule addizionali di controllo.

'9 Ignacio GUTIERREZ GUTIE-
RREZ: Los controles de la legisla-
clan delegada, CEC, Madrid,
1995, p. 100.

2' Ignacio ASTARLOA HUARTE -
MENDICOA: <<Articulo 86.
Decretos-Leyes>>, Comentarios a
las Leyes Politicas, dirigidos por
Oscar Alzaga, Tomo VII, articu-
los 81 a 96, Editoriales de Dere-
cho Reunidas, Madrid, 1985,
pag. 154..

21 Como es conocido, la Constitu -
ciOn italiana dispone lo siguien-
te: <41 Consiglio superiore della
magistratura e presieduto dal
Presidente della Repubblica. Ne
fanno parte di diritto it prima
presidente e it procuratore
generale della Corte di cassazio -
rte. Gli altri componenti sono
eletti per due terzi da tutti
magistrati ordinari tra gli appar-
tenenti alle vane categoric, e per
un terzo dal Parlamento in sedu-
ta comune tra professori ordina-

ri di university in materie giuri-
diche ed avvocati dopo quindici
anni di esercizio Il Consiglio
elegge un vice-presidente fra i
componenti designati dal Parla-
mento. I membri elettivi del
Consiglio durano in carica quat -
tro anni e non sono immediata -
mente rieleggibili. Non posso-
no, finche sono in carica, essere
iscritti negli albi professionali,
ne far parte del Parlamento o di
un Consiglio regionale (articulo
104).
Spettano al Consiglio superiore
della magistratura, secondo le
norme dell'ordinamento giudi-
zario, le assunzioni, le assegna-
zioni ed i transferimenti, le pro-
mozioni e i prowedimenti disci-
plinari nei riguardi dei magis-
trati (articulo io5)».

22 Diego NIGUEZ HERNANDEZ:
El fracas° del autogobierno judi-
cial, Civitas, 2008.
<, El referendum consultivo
como modelo de rationalization
constitucional», en La curiosi-

dad del jurista persa y otros estu-
dios sobre la. Constitucian, cit.,
pag. 270.
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