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The Eu ropean P o l i c y  U n i t

The Eu ropean P o l i c y  U n i t  at  t h e  Eu ropean U n i v e r s i t y  
I n s t i t u t e  was c r e a t e d  to  f u r t h e r  t h r e e  main g o a l s .  F i r s t ,  to 
c o n t i n u e  th e  deoe1opm ent  o f  th e  European Uni  v e p s i t y  I n s t i  t u t  e as 
a f orum f o r  c r i t i c a l  d i s c u s s i o n  o f  key i tems on the  Communi ty 
agenda.  Second , t o  enhance th e  d o c u m e n t a t i o n  a v a i 1 a b 1e to 
s c h o l a r s  o f  European a f  f  ai r s . T h i r d ,  t o  s p o n s o r  i n d i v i d u a l  
r e s e a r c h  p r o j e c t s  on t o p i c s  o f  c u r r e n t  i n t e r e s t  t o  t h e  Eu ropean 
Commun i t i e s .  Both as i n - d e p t h  backg round  s t u d i e s  and as p o l i c y  
a n a l y s e s  i n  t h e i r  own r i g h t ,  t h e s e  p r o j e c t ' s  s h o u l d  p rove  v a l u a b l e  
t o  Communi ty p o l i c y - m a k i n g .

The r e g i o n a l  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l i e s  wh i ch  have been 
i n s t i t u t i o n a l i z e d  i n  I t a l y  s i n c e  1948/1970,  and in S p a i n  s i n c e  
1980, have tu r n e d  ou t  t o  be r e l e v a n t  a r enas  not  o n l y  f o r  th e  
i n i t i a t i o n  and c o n t r o l  o f  r e g i o n a l  p o l i c y - ma k i n g i n  g e n e r a l ,  b u t , 
i n  p a r t i c u l a r ,  a l s o  f o r  the  r e g i o n a l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  EEC- 
p o l i c i e s  i n  t h e s e  two c o u n t r i e s .  T h e compa r  a t i v  e s t  ud y o f  D r . 
H o ra ta  and Dr. U e m e t  on the. o rgan  i z a t  i o n a n d f  u n c t  i o n i n a o f  
r e g i o n a l  p a r l i a m e n t s  i n  I t a l y  and Sp ai  n w as p r  ep ar ed i n  the  
c o n t e x t  o f  the  r e s e a r c h  p ro ject ,  on " L e g i s l a t u r e s  and O r g a n i z e d  
I n t e r e s t s  i n  I t a l y  and S p a i n " ,  d i r e c t e d  by P r o f .  K.U.  Beyme and 
D r  . LI. L i e b e r  t . s p o n s o r ed  by V o 1 k s w a g e n F o u n d a t  i o n w i t  h i n i t  s 
p r o g r a  m m e on "Sou t  huard E n l a r g e  m e n t  o f  t  h e E u r  o p e a ri C o m « u n i t y " ,  
and by J a u n t  Bof i 11 F o u n d a t i o n ,  B a r c e 1o n a .

F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  about  t  h e w o r l< o f  t: h e E u r  o p e a n 
P o l i c y  U n i t  can be o b t a i n e d  f rom the  D i r e c t o r ,  at  th e  Eu ropean 
U n i v e r s i t y  I n s t i t u t e  i n  F l o r e n c e . ©
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INTRO DUCCION

El presente estudio (*) se inscribe en el marco de una 

in v e s t ipación mas amplia re la tiva  a la  in c iderc i a de los grupos de 

interes en las p o lit ica s  de los entes autdnomos en I ta l ia  y 

Espana. Nuestra aportación tiene por objeto analizar las v a r iables 

i nstitucional es que pueden condi cionar a p r io r i la  actuation de 

los citados grupos con respecto a las asambleas regionales en su 

ca li dad de drganos de representacidn democràtica de las 

poblaci ones respectivas.

Atendiendo a està optica, la  primera parte trata  de los 

cuatro paràmetros susceptibles de guiar, a nuestro entender, el 

comportamiento de los intereses organizados: el grado de

in stituc iona lizac idn  de los d istin tos drganos; el nivel y al canee 

de 1 as competencias normativas; la  d isponib i1idad de recursos 

financieros, tanto propi 05 corno ajenos, para garantizar la 

ejecucidn de 1 as po lit icas; y, por ùltimo, la  capacidad de 

incidenti a en la  le g is la tio n  generai del Estado.

Tras dibujar una ràpida panoràmica de la  organizacidn 

in s titu tiona l de los entes subcentraies, asi corno de 1 as

relaciones existences entre los diversos drganos (Pari amento,.

(*) La primera parte, el apartado 1 de la  segunda y 1 as 
conci usi ones ban si do redactados por F. Morata, quien se ha 
encargado iguai mente de homogeneizar el texto d e fin it iv o . Por su 
parte, J. Uernet se ha responsabi1izado de los restantes apartados 
de la  segunda parte y de los d istin tos anexos.
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Esecutivo y Presidente), la  segunda y ultima parte se destina 

al estudio concreto de los mecanismos que configuran 1 as Càmaras 

autonomi cas: sistemas électorales respectivos, model os 

organizativos y funciones reconocidas a dichas in s titu tions  en 

ambos paises. El estudio se compìementa con una serie de anexos 

i nformatiyos.
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2

I LOS MODELOS DE ORGANIZACION TERRITORIAL DEL ESTADO

Ni la  Constitucidn ita liana  ni la  espanda ofrecen una

de fin ition  exacta del modelo de Estado in s titu ido  (1). Ambas se 

caracterizan por el establecimiento de un compii cado eq u ilib r io  de 

pesos y contrapesos entre los dos p rinc ip i os fundamentales de

organización del Estado: la  unidad y la  autonomia. Asi, con arreglo al 

art. 5 de la  Constitucidn ita liana: "La Republica, una e in d iv is ib le , 

reconoce y promueve 1 as autonomias locales; establece, en los

serv ic ios dependi entes del Estado, la  mas amplia descentralización 

admini s tra ti va; adecua los princ ip ios y métodos de su le g is la t io n  a 

las exigencies de la  autonomia y la  descentraliza c ión ". La tensidn 

uni dad-autoriomia aparece, s in  embargo, mas acentuada en el caso 

espafiol . En efecto, en v irtud del articu lo  2: "La Constitution se 

fundamenta en la  ind iso lub le unidad de la Nación espanda ( . . .)  y 

reconoce y garantiza el derecho a la  autonomia de 1 as nacionali dades y 

regiones que la  integran". Si bien, en ambos sistemas, la  organization 

te r r it o r ia l del Estado se configura con arreglo a técnicas

relativamente parecidas, la  posición constitucional de los entes 

subcentrales se diferencia de forma bastante neta. E lio  se expresa, en 

particu lar, en las garanties constitucionales de la autonomia, asi 

corno en los lim ites y contrôles que enmarcan el e je rc ic io  del 

autogobi erno.

1 GARANTIAS V LIMITES DE LA AUTONOMIA

La Carta fundamental espanola no instituye directamente un 

"Estado de las Autonomias". Salvo casos excepcionales (art. 144), la
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3

in ic ia t iv a  de constitu c ión de una Comunidad autònoma no depende del 

Parlamento espariol, sino de una Asamblea representati va del te rr ito r io  

interesado. La redaccidn de los Estatutos y, por tanto, la 

determinación exacta de 1 as competencias asumidas corresponde a dichos 

représentantes. En este senti do, los Estatutos de autonomia son, al 

igual que la  Constitución, normas de referencia obligadas a la  hora de 

establecer el reparto de las competencias. Su carâcter de 1 eyes 

orgdnicas del Estado les confiere una proteccidn especial ante 

cualquier intento de modificación por parte del leo is lador centrai. A 

e lio  se anade la  necesaria ra t if ica c id n  mediante referendum de los 

proyectos de Estatuto de las Comunidades de autonomia piena (Pais 

(lasco, Catalunya, G a lic ia  y Andalucia).

Por otra parte, la  d is t i neión entre este tipo  de Comunidades y 

las 13 restantes no tiene un cardcter necesariamente de fin itivo . 

Corresponde a las dos vi as principales de acceso a la  autonomia 

inicialmente previstasi la  general y la  especial. Sin embargo, la 

primera constituye una modalidad tran s ito ria  puesto que, en el plazo 

de cinco afios, los te rr ito r ie s  afectados pueden s o lic ita r  la  revision 

de sus estatutos al obieto de acceder a la autonomia piena (2). Esta 

tiene corno dnicos lim ites los derivados de las competencias estatales 

fijadas en el art. 149.1 de la  Constitution. Ademds, en virtud del 

a rticu lo  150.1-2. CE, las Cortes generales pueden tran s fe r ir  funciones 

leg is la tive s  y ejecutivas de t itu la r idad  estatal s in  necesidad de 

recu rrir a la revisidn estatutaria (es el caso de Ualfencia y 

Canarias). Por tanto, el sistema espafiol , in icialmente heterogéneo,
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4

tiende a una mayor homogeneidad a medio plazo a través de la

progresiva equiparacidn de los niveles de autonomia.

La Constitucidn ita liana  (arts. 114 y 119) enumera taxatioamente 

19 regiones (en 1963 se afiadid el Molise), de 1 as cuales 5 tienen 

atri bui das "formas y condi ci ones parti cui ares de autonomi a". Sus 

Estatutos, coherentes con los princip ios establecidos por la 

Constitucidn (art. 115), son aprobados mediante una ley constitucional 

sin  ningun tipo  de ra ti f i  cacidn referendaria por 1 as poblaci ones 

interesadas. Los de 1 as 15 regiones restantes tienen un al canee 

meramente organizativo, puesto que 1 as competencias atri buidas 

coinciden con 1 as materias enumeradas en la  l is t a  del art. 117 de la 

CI. Està no preyé procedi miento alguno de revision del dmbito

competencial inicialmente previsto. Cualquier ampliacidn requi ere 

pues, al contrario del caso espanol, una reforma constituc iona l. ft 

pesar de la  clara diferenciacidn entre regiones de régimen especial y 

de régimen ordinario, la  evolucidn del sistema ita liano  expresa una 

progresiva equiparacidn a la  baia por las razones que mas adelante 

veremos.

En tanto que poder de direccidn p o lit ica , el e je rc ic io  de la 

autonomia implica también el poder de organizacidn instituc iona l y 

admini stra tiua  de las CCftft en el marco del Estatuto y de la

Constitucidn, Està establece (art. 152.1) tres tipos de instituciones: 

una Asamblea le g is la tiv a  elegida por sufragio universal; un Consejo de 

Gobierno, cuyo Presidente asume la  doble representation de la

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



5

Comuni dad y del Estado; y un Tribunal superior de Gustici a, sin  

perju ic io  de la  ju risd icc idn  atribuida al Tribunal Supremo del Estado.

La Constitution ita liana  establece un esquema in stitu tiona l 

paretido: el Consejo (Consiglio), la  Junta (Giunta) y el Presidente

son los tres drganos regionales, ton la  salvedad importante de que el 

ùltimo representa ùnicamente a la  region y no al Estado (art. 122 CI). 

Tampoto està prevista la creación de un organo ju ri sd ittiona l superior 

a niyel regional, si nò, ùnicamente, la  de un Tribunal admi n istrativo  

de primer grado (art. 125).

ftmbos textos fundamentales imponen el respeto de un ci erto 

nùmero de princ ip ios generaies vàlidos para el coni unto de los poderes 

pùblicos, independientemente del sistema de atribución de 1 as 

competenti as. Dichos princip ios tienen una naturaleza esenti al mente 

integrativa, es decir, responden a la  exigencias derivadas del 

princ ip io  de unidad. Pueden resumirse en los siguientesi igualdad de 

derechos de los ciudadanos, libertad de circu laciòn, terni to r i 1idad de 

1 as di sposi ciones regionales y defensa del interés generai. En Espana 

se anade el princ ip io  de solidaridad, de caracteristicas parecidas a 

la  "Bunde5treue“ al emana (3).

2. EL SISTEMA DE DISTRI8UCI0N DE COMPETENCES

2.1. Esquema general

La d istribucidn de las competencias entre el Estado central y 

las Comunidades autonomas se a rticu la  a través de un sistema de dos 

lis ta s  correspondientes a los arts. 14S.2 y 149.1 de la  CE,
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6

coincidentes con las dos modal idades principales de acceso a la

autonomia. Habida cuenta del caràcter temporal de la  primera, el

a rti culo 149.1 constituye, de hecho, la  clave de reparto de 1 as

competencias que los d is tin tos estatutos se encargan de concretar. A 

pesar de la  expresión "Las Comunidades autónomas podrdn asumir" del 

art. 148,2, el consunto de los Estatutos han incorporado la  tota lidad 

de 1 as competencias prev istas en dicha di sposi ci òn. Estas muestran un 

paralelismo evidente con 1 as a tr ib uc iones reservadas a 1 as regi ones 

ita lianas de régimen comiin (art. 117 CI). En ambos casos hallamos en 

efecto, materias referidas a:

- organization de la  admini straciòn regional;

-  admini straciòn locai;

- ordenaciòn del te rr ito r io :  urbanismo, vivienda,
obras póblicas, etc.;

- serv ic ios sociales: asistencia socia l, sanidad, etc;

- cultura.

- p o lit ic a  econòmica: turismo, artesania, mercados, 
agricultura, pesca y ganaderia; transportes
i nteri ores.

La CE incluye, ademàs, la  promociòn del desarrollo econòmico, la  

gestiòn del medio ambiente y 1 as po lic ias, en tanto que la ita liana  se 

re fie re  a la  formaciòn protesional y a la  asistencia escolar. Las 

regiones ordinarias ita lianas  ejercen funciones le g is la tiva s  y 

admini strativas compartidas en 1 as citadas materias (arts. 117 y 118). 

Para conocer el alcanne real de 1 as facultades reservadas a 1 as CCAA 

es imprescindible acudir, en cambio, a la  l is t a  del art. 149.1 

re la tiva  a 1 as competencias del Estado e, indicertamente, de 1 as CCAA.
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7

Debido a su formulación ambigua, dicha disposicidrt ha planteado 

importantes problemas de interpretación, en gran parte resueltos 

merced a la  jurisprudent!a constitu tional. En generai, asistimos a un 

doble reparto, por materias y funciones, en régimen de exclusi vidad. 

Sin embargo, el concepto de "exclusiuidad" debe ser matizado ya que, a 

menudo, se trata de la  atribución en exclusiua de una de 1 as dos

funciones (normativa o ejecutiva). La ca lif ica c ió n  de 1 as potestades

respectiuas se hace mas d i f 1 ci 1 cuando la  función le g is la tiv a  se 

encuentra comparti da, correspondiendo al Estado la  formulación de 1 as 

"bases" y a los entes autdnomos su "désarroi lo" normativo. Atendiendo 

a estas parti cui aridades podemos d istingu ir cinco tipos de

competenci as:

1) exc lus ivas s t r ic t u  sensu: una materia, sector o actividad

estati enteramente reservados al Estado (defensa, relaciones

internationales, nacionalidad; marina mercante y transporte aèreo; 

sistema monetario; régimen aduanero; o a 1 a CA (turismo, artesania)

2) compartidas: cada instancia ejerce una parte de 1 as funciones 

le g is la tiv a  y ejecutiva en régimen de exclusividad ( leg is la t ion  c iv i l;  

crédito, banca y seguros; sanidad; educación; régimen admini strativo; 

pi an ifi cación; industria, agricu ltura y pesca, comercio in te rio r, 

transportes, obras püblicas y medio ambiente; medios de comuni cación; 

e tc .).

3) concurrentes: ambas instancias inciden en una misma materia

(cultura, investigación ci en tifica ).
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s

4) exclusives normatives: el Estado asume en exclusiva la

leg is lac idn  (propiedad inte lectua l e industria l; fabricacidn de 

armamento; expropiacidn forzosa; etc.).

5) exclusives de ejecucidn: corresponde enteramente a 1 a CA 1 a 

funcidn de ejecucidn (leg is lac idn  penitenci ari a; trabajo y SS; 

propiedad inte lectua l e industria l; f  eri as i nternaci onal es; minas y 

energia; educacidn).

Como hemos v isto , la  Constitucidn ita liana  contiene una ùnica 

l is t a  competenciaì apiicable a 1 as regi ones de Estatuto ordinario. Las 

demds se rigen solamente por sus Estatutos con los lim ites derivados 

de los p ric ip io s  constitucionales, las 1 eyes de reforma socio

economica y las relaciones internacionales.

2.2, Las potestades le g is ia t i vas

Las regi ones i t a l i  anas tienen très tipos de potestades 

1 eoi siativas: exclusives, comparti das e integrativas o de desarrollo.

Estas ùltimas constituyen verdaderas delegaciones le g is la tiv e s  del 

Estado no previstas por la  Constitucidn. Su lim ite  coincide con la  ley 

estatal atributiva de la  competencia regional. Unicamente las regiones 

especiales disponen de competencies exclusives, lim itadas sin  embargo 

por "las normes fundamental es de. las reformas economi co-soci al es de la 

Reptiblica", lo  cual equivale pràcti camente a su transformed dn en 

potestades compartidas o concurrentes. En el caso espanol, corno hemos 

v isto , 1 as exclusives en senti do estri cto sólo lo son cuando la 

funcidn le g is la t iv a  no se hai la  comparti da con el Estado.
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Las potestades comparti das - la mayoria - han pianteado y

todaoia plantean serios probiemas. Al leg is lador estatal corresponde

la formili aci òn de los "pri nei pi os' 1 II bases", "normas de base” 0

" leg is lac iòn  de base", dejando a 1 as Comunidades o regiones el

désarroi lo  concreto la regulación de los restantes aspectos. La

frontera entre ambos conceptos no dej a de ser imprecisa. No es de

extrafîar, pues, que se haya converti do en una fuente de con flictos por 

invasidn de las potestades respectivas.

En I ta lia  sucede algo parecido: las leyes marco (1eggi-cornice) 

de impacto regional elaboradas por el Parlamento Cartesania, turismo, 

transportes, sanidad, agricultura, contabilidad püblica, etc.) no 

establecen casi nunca la  d is t i nei dn entre princip i os bàsi cos y normas 

de detalle. De las numerosas leyes estatales impugnadas por invadir 

las competencias régionales, ninguna ha sido declarada 

inconstitucional (por e lio  las regiones prefieren negociar con el 

Gobierno y el parlamento estatales, aun a riesgo de tener que 

renunciar a sus prerrogativas). Ademâs, muchas de estas leyes se 

riedican a regular con todo detalle aspectos atri bui dos a la

competenti a régional. Con e lio  se reduce al mâximo el e je rc ic io  de la

autonomi a leg is la tiva . La explicacidn de este fenomeno reside quizd en 

el funcionamiento del sistema poi ftico-adm in istrativo ita liano , 

fuertemente dominado por 1 as rei aci ones de intercambio entre la  clase 

p o lit ic a  y los grupos de presi dn a nivel estatal . E lio  ob ligaria  a los

drganos pari amentari os y al Gobierno a adoptar medidas le g is ia t i vas en

base a las demandas formuladas por los intereses organizados, 

invadiendo asi la  estera de 1 as competencias régionales (4).
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La interventiòn del juez constitucional, ùnico organo legitimado 

para decid ir lo  que hay que entender por bases, ha coriducido en ambos 

casos a una extensión de dicho concepto en detrimento de la  autonomia 

regional. En Espafia, el A lto  Tribunal parece interesado sobre todo en 

ampliar los lim ites de la  leg is lac ión  estatal en materia de p o lit ic a  

econòmica aduciendo el p rinc ip io  de "unidad de mercado".

2.3. Las competencias de ejecuciòn

La Constituciòn ita lia n a  no garantiza expresamente a 1as 

regiones potestades "integrativas" o de ejecuciòn de la leg is lac ión  

e s ta ta l. Les atribuye, s in  embargo, 1as funciones administrativas 

re la tivas a 1as materias del art. 117, salvo 1as de interés 

exclusivamente loca i. Sin embargo, éstas no tienen un cardcter pieno o 

exclusivo. Existen, pues, dos niveles d istin tos y superpuestos de 

administraciòn (estatal y regional), de forma que los órganos

estatales continuan desarrol1 andò funciones le g is la tiva s  y 

admi ni s tra t i vas en todo lo  re la tivo  a materias o intereses de indole 

nacional o pi u rireg iona l. E lio  impide el desmantelamiento del aparato 

admini s tra tivo  estatal en 1as materias relacionadas con el arti culo 

117 CI y su transferencia a 1as d istin tas regiones (5).

La situaciòn descrita mantiene puntos de contacto, pero también 

diferencias substanci al es con el sistema espafiol . La indefinciòn 

constitucional re la tiva  al modelo de Estado encuentra una

correspondencia en la  indeterminaciòn del modelo de Admini straciòn 

piiblica. E lio  obliga a analizar en concreto el modelo de atribución de
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1 as competencies ejecutivas a las CCAA. Este muestra cuatro 

modal idades re feri das a:

competencies exclusivas de ejecucidn de la  leg is lacidn

propi a;

- ejecucidn de materias en que la  leg is lac idn  està compartida, 

r e feri das tanto a la  apii cación de 1 a ley estatal bdsica corno a las 

normas autonomicas de desarrollo;

- ejecucidn en materias en las que el Estado ostenta la 

leg is lac idn  plena, de manera que la  aplicacidn no comporta potestades 

reg iamentarias, sino la  gestidn efectiva;

- ejecucidn de la  leg is lac idn  estatal por delegacidn.

Se trata, por tanto, de un modelo inspirado en el federalismo de 

ejecucidn, sin  que se haya previsto, sin embargo, una reestructuracidn 

completa de los aparatos estatales. El problema se ve agravado por la  

heterogeneidad de 1 as competencies ejecutivas in i ci al mente asumidas 

por 1os Estatutos. A s i, a excepcidn de 1 as s ie te  Comunidades dotadas 

directamente (Pais Vasco, Catalunya, G alic ia , Andalucia y Navarra) o 

indirectamente (Valencia y Canarias) de autonomi a piena, con respecto 

a las diez restantes, el Estado sigue ejerciendo todas 1 as 

competencies ejecutivas que le otorga el art. 149.1 CE.

2.4. Controles

La comparacidn entre los medios de control de la  actividad 

le g is la t iv a  y ejecutiva de los entes autdnomos muestra iguai mente
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diferencias notori as eri ambos sistemas. La Constitution espafiola se 

orienta datamente hacia la  ju risd i ccional ización del control de la 

actividad autonómica. Su e je rc ic io  corrresponde, en efecto (art. 153):

- al Tribunal constitutional en lo re la tivo  a 1 as di sposiciones 

normativas con fuerza de lev o a los actos admini strativos objeto de 

un con fiic to  de competenti as;

a l a  ju risd i cciòn contend oso-admi ni s tra ti va en lo  referido a 

los actos administratvos generaies;

- al Tribunal de Cuentas respecto a la  actividad economi co- 

f i  nanci era;

- al Gobierno centrai, previo dictamen del Consejo de Estado, 

cuando se trate del e je rc ic io  de funciones delegadas.

Es importante notar que, a diferencia de los sistemas 

federaies, la  Constitución no otorga al Estado poderes especificos de 

control cuando la ejecucidn corresponde exclusivamente a 1 as CCfìA. 

Este elemento contribuve en princip io  a reforzar la  autonomia de 

actuation de 1 as admini straci ones descentralizadas.

E1 procedimi ento de control le g is la tivo  previsto en la  C.I se 

centra, en sustancia, en un poder de oposicion correspondiente al 

Gobierno. Cuando este considera que una lev regional es ileg itim a o 

contraria a los intereses nacionales, puede "reenviarla" al Consiglio 

que la  ha aprobado, requiriendo su reexamen; en caso de nueva 

aprobacidn, corresponde otra vez al Gobierno la  decision de impugnarla 

ante la  Corte consti tu c iona l, por razones de legitim idad, o ante el
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Parlamento, por con flic to  de intereses (art. 127). Se trata pues de un 

mecanismo de control que no garantiza el princip io  de neutralidad.

Los actos admini strativos de 1as regiones ita lianas  no son 

inmediatamente ejecutivos ya que estan sometidos al control del 

Estado. Este ejerce una tu te la muy parecida a la  ejercida por 1as 

propias regiones sobre los entes locales. Ademds, el poder centrai se 

ha reservado las funciones de " ind ir iz zo  e coordinamento" relatiwas a 

todas las materias comprendidas en el art. 117 CI que afectan a 

exigencias de cardcter un itario. E lio  ha propiciado la ingerencia del 

leg islador estatal en el dmbito admini stra tivo  regional a traués de 

innumerables disposi ci ones reguladoras. El control de legai idad se 

ejerce generalmente en via preventiva, produciendo la  suspensión de 

las resoluciones adoptadas. El de oportunidad, ejercido en primera 

instancia, al igual que el anterior, por las Comisiones regionales de 

control, presi didas por el "Commissario del Governo", se apiica 

generalmente a las decisiones de caràcter financiero o presupuestario.

Ambas Constituciones preven un procedimiento especial de control 

para casos extraordinarios. La ita liana  (art. 126) contempla una serie 

heterogénea de h ipótesis conducentes a la  disolución de los Consejos 

regionales. En el sistema espafiol, el uso de la  coacción estatal (art. 

155 CE) sólo es legitimo en los casos de grave atentado al interés 

generai corno resultado de la  accidn u omisiòn de una CA en el 

e je rc ic io  de sus competencias. El procedimiento exige el requerimiento 

previo del Gobierno centrai al Presidente de la  Comunidad afectada y, 

eventualmete, la aprobación por mayoria absoluta del Senado. A 

diferencia de la  Constitucidn ita liana , las garantias que ofrece la
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citada disposicidn excluyen el recurso a la  disol ucidn. Su senti do se 

asemeja mds al del art. 37 de la  LF alemana ("Bundesexecution").

2.5. Recursos y c o n f ii ctos

El control de los sistemas ju rid icos estatal y regional es 

bastante s im ilar en ambos paises. La ùnica y fundamental d iferencia se 

re fie re  al poder de oposicidn a tri bui do al Gobierno en I ta lia , 

mediante el cual éste puede impugnar la ley regional ante el

Parlamento por contraste de intereses. Por lo  demàs, tanto el Estado 

(a través del Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo o 50 

pari amentarios en Espana y del Conscio de ministros en I ta lia ) ,  corno 

los entes autónomos (mediante el Presidente de la  Giunta en I ta lia , el 

Conseio de Gobierno y la  Asamblea regional en Espana) pueden promover 

recursos de in constitu c iona lidad contra las leyes o actos equi parables 

dictados por la  otra instanti a.

Ambos sistemas se caracterizan por un ci erto grado de

con fiic t iv id ad  in s t itu c io n a l, de raices mas parti d istas en el caso 

espanoì (6). Los instrumentos de col aboración in s titu idos  no se han 

v isto  acompanados de la  uoluntad p o lit ica  necesaria para conseguir un 

funcionamiento efectivo (Conferenza Stato-Regioni en I ta lia , 

Conferenti as settori ales a niuel m inisteria l en Espafia).
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3. LA FINANCIACION DE LA AUTONOMIA

E1 sistema de di stribución de los recursos constituye un 

parametro esencial para valorar la  v iab ilidad  reai de la autonomia 

po lit ica . En este sentido, ambos modelos presentan - o han presentado 

hasta ahora - serias defi ci eneias que examinaremos brevemente.

3.1. ITALIA

En lo  que respecta a I ta lia , a pesar de 1as previsiones 

constitucionales (art. 119) tendentes a establecer un modelo de 

financiaciòn regional basado en la fisca lid ad  prdpia y en los recursos 

transferi dos, la  leg is la tion  estatal ha consagrado un modelo de 

dependencia total en rei ación con 1 as transferencias estatales. Està 

situación ha conduci do a eliminación de la  autonomia fis ca l 

inicialmente atribuida a 1 as regiones (7). Las tranferenci as estatal es 

representan cerca del SO* de los recursos regionales. Estas proceder 

de dos fondos. E1 primero, equivalente al ó3% de los ingresos, se 

destina a los gastos ordinarios y se distribuye con arreglo a tres 

c r ite r io s  ponderados: población (ó0%); superfic ie  (10%); y 1as tasas 

de emigración y paro y la  carga del impuesto compìementario sobre la 

renta de cada región (30%). E1 segundo, cuyo importe representa cerca 

del 14% de los recursos, se destinaba in icialmente a 1 as inversiones 

programadas en el marco de la  programación regional. Sin embargo, 

debido a la  escasez generai de medios ordinarios y a los retrasos de 

la programación, el fondo se distribuye de forma parecida al anterior.
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A estas dos fuentes se anaden las "contribuciones especial es" 

(13% del to ta l) procédantes de los m inisterios estatales, cuyo importe 

se destina a completar las necesidades de inversion de las regiones 

con arreglo a c r ite r io s  definidos de forma centralizada.

Desde fina le s  de los anos 70 se observa, en terminos reales, una 

disminucidn progresiva de los recursos transferidos que no se 

corresponde con el aumento de las funciones ejercidas. A s i, la 

parti cipacidn régional en los gastos totales del Estado (11%) se 

mantiene prâcticamente invariable desde 1979, Centralizacion y 

escasez de recursos, ausencia de automatismos, subvenciones 

estrechamente vinculadas a la  ejecucion de las m icro-po liticas 

sectoria l es, escaso poder de negociacidn: ta ies parecen ser los rasgos 

propios del modelo de financiaciôn de la autonomia en I ta lia .

3.2 . ESPARA

En virtud de la  CE (art. 156) 1as CCAA gozan de "autonomia

f i  narici era para el desarrollo y ejecución de sus competenci as con 

arreglo a los princip ios de coordinación con la  Hacienda estatal y de 

solidaridad entre todos los espanol es". La financiacidn ragionai se 

basa, por tanto, en la  su fi ci enei a, la  autonomia, la  solidaridad y la  

coordinación. De hecho, ninguno de estos presupuestos se ha cumplido 

hasta la  fecha. E lio  se debe ante todo a 1 as de fic iencias técnicas y a 

los comportamientos p o lit ico s  observados durante el periodo de 

financiacidn provisionai comprendido entre 19EI0 y 1986, coincidente 

con el traspaso de funciones y servi cios a 1as nuevas admini straciones

( 8 ) .
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A primiera v ista, los c r ite r io s  inspiradores de la  Ley Organica 

de Financiación de 1 as CCAA (LOFCA) parecen co in c id ir  con los del 

federalismo f is c a l.  Sin embargo, en la  pràctica, di cho parecido es 

sdlo formai. En efecto, la  fisca lid ad  autonoma representa un 

porcentage in s ign ifican te  de los recursos autònomos (3%). Estos se 

componen esenti al mente, de la  parti ci paci dn en la  fis ca lid ad  estatal y, 

en segundo termino, de la  cesión del producto de determinados los 

impuestos estatales. Si agrupamos en un mismo bloque ambos conceptos, 

obtenemos una estructura s im ilar a la  observada en I ta lia , con una 

parti ci pacidn netamente superior en el conjunto del gasto pubiico (21% 

en 1987).

Las d ificu ltades del proceso de descentralizacidn se explican en 

gran medi da por la  in e ficac ia  del mètodo de vai oracidn del coste de 

los servi ci os transferi dos. L.a metodologia segui da no ha garantizado 

la  interventidn de los actores autdnomos en la  determination del coste 

global de los serv ic ios ni en su d istribu tion  efectiva entre ambas 

admini straci ones. Los drganos centrales han conservado el poder de 

decid ir, en ùltima instancia, el volumen total de 1 as transferencias.

En cuanto a la  fisca lid ad  cedida, su relacidn directa con el 

metanismo anterior (el porcentaje de parti ci pacidn en los impuestos 

estatales dependi a del coste de los serv ic ios menos el producto de la 

fisca lid ad  cedida) ha favorecido la  desresponsabi1izacidn p o lit ica  de 

1 as CA a través de una gestidn deficiente.

Por ùltimo, el Fondo de Compensation In te r te r r ito r ia l,  expresidn 

del princ ip io  de solidaridad, se ha querido u t i l iz a r  corno un mecanismo
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ordinario de financiacidn de 1 as inversiones autónomas para pa lia r asi 

1 as carencias del sistema generai.

La reforma, aprobada por consenso a fina le s  de 1936 tras largos 

meses de negociacion, no cumple todavla los requ isitos

constitucionales enunci ados anteriormente. Si bien se observa una 

mayor objetiv izacidn en la  red istribu tion  de algunos recursos en base 

al c r ite r io  de la  población, la  capacidad y, sobre todo, la  autonomia 

de gasto distan de ser su fic ientes.

4. LA PARTICIPACION EN LA LEGISLACION GENERAL

Inspirdndose en la  trad ic ión  del federalismo cooperativo, 1 as 

Constituciones ita liana  y espaüola instituyen una série de mecanismos 

tendentes a fa c i l i t a r ,  al menos a p r io r i, la  parti cipación de los 

órganos autónomos en la formation de la  voluntad general. En el plano 

le g is la tiv o , el Senado espafiol se define formalmente corno una Càmara 

de "representación te r r it o r ia l" ,  mientras que la  función te r r ito r ia l 

de la  Càmara A lta ita liana  se lim ita  unicamente a la  eleccidn de sus 

miembros en base a 1 as circunscripciones régionales. La "Commissione 

Parlamentare per le  Questioni Regionali" parece asumir a nivel cemtral 

el papel de in terlocutor directo de 1 as regiones. Por otra parte, 

ambas Consti tuci ones atribuyen un poder de in ic ia t iv a  le g is la t iv a  a 

1 as Asambleas te rr ito r ia le s . Ueamos brevemente el al canee real de

dichas previsiones.
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4.1. La C o n i s s i one Pari aaent are per le  Questioni Reg ionali

La CPQR (art. 126 CI) es el ùnico òrgano le g is la t iv o  responsable 

de garantizar la  coordination entre el Parlamento nacional y los 

Consejos regionales. ft pesar de la  buena voluntad demostrada, la  CPQR 

no ha consegui do integrar la perspectiva de 1 as regi ones en el proceso 

le g is la tivo  esta ta l, ni tampoco jugar un papel de mediador entre ambas 

instancias. Sus funciones, de caràcter meramente consultivo e

informativo, no le  permiten competir en un plano de igualdad con la 

demàs Comisiones. Por otra parte, 1 as propuestas de reforma avanzadas 

chocan con los lim ites impuestos por el bicameral ismo ita liano  (9). 

Este impi de cualquier posib ilidad de in i c ia t i va e intervention en los 

procedimientos - absol utamente independientes - de ambas Càmaras (10).

4.2. El Senado espanol

La in stituc idn  de un Senado, concebido como "Camara de 

representacion te r r it o r ia l"  (art. 69), fue saludada inicialmente como 

una de las innovaciones fundamentales de la  Constitucidn espanola. Sin 

embargo, tanto el sistema de eleccion de los senadores, como las 

competencias atribuidas a la  segunda Camara desmienten en la  practica 

dicha afirmacion. De hecho, el Senado aparece configurado como una 

Camara de representation general, en la  cual solo una quinta parte de 

los senadores son designados por los d istin tos Pariamentos autonomos. 

Los demas son elegidos por sufragio mayoritario a nivel provincial 

(circunscripcion electoral es ta ta l).
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En cuanto a 1 as competenti as a tri bui das, la  subordination del 

Senado al Congreso de los Diputados se hace patente en todos los 

ordenes, a excepción del procedimiento de coacción del a rticu lo  155 CE 

(11). La no in stituc iona lizac ión  del Senado corno Carnata de 1 as 

Autonomies sigue pesando negativamente en el proceso de construction 

del Estado descentralizado.

4,3. La in i  c ia t i  va le g is la t iv a

La in stituc ión  de la  in ic ia t iv a  le g is la tiv a  de 1 as CCAA a nivel 

estatal (art. 87.2 CE) pareceria destinada a compensar el d é f ic it  de 

representati vidad te r r it o r ia l del Senado. Igualmente, la  Constitución 

ita liana  (art. 121.2) autoriza a 1 as regiones a depositar 

proposiciones de 1 ey ante cualquiera de 1 as dos Càmaras re la tivas a 

materias excluidas de sus àmbitos respectivos de competenti as.

En amhos casos, el poder de in ic ia t iv a  no esté sometido a otros 

condi c ionamientos o lim itaciones que los derivados de la  Constitución. 

Puede re fe r irse  pues a temas de interés parti cuiar o generai. Las 

principales di ferenti as estri ban dos aspectos: la  facultad de 1 as CCAA 

de presentar in i c ia t i vas baio forma de proyectos o de proposiciones de 

1ey y la  posi b ilidad de delegar en très représentâtes la defensa 

in ic ia l del texto. E lio  no implica, sin  embargo, una parti ci paci ón 

activa en el procedimiento. En ninguno de los dos casos se prevé el 

derecho de enmienda de las Asambleas proponentes. La experi enei a 

demuestra la  d if icu ltad  de a rti cui ar seriamente la  parti ci paci ón de 

los entes autónomos en el proceso de décision estatal mediante dicho

metanismo.
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II. LA ORGANIZACION DE LAS ASAMBLEAS REGIONALES

1. INTRODUCCION

Tanto en I ta l ia  como en Esparia, el constituyente ha dedicado

poca ateneión al tema de 1 a organi zaci ón de 1 as i nstituciones

régionales. Con arreglo a 1 a CE (art. 152), la organi zaci ón

in stitu tiona l de 1 as Comunidades hi sto ri cas debe basarse en una

As ambi ea le g is la tiv a , elegida por sufragio universal, de acuendo con 

un sistema de representación proporcional que asegure, ademàs, la 

representation de 1 as diversas zonas del te rr ito r io ;  un Consejo de 

Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; un Presidente 

elegido por la  Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el rey. 

De hecho, la  tota lidad de los Estatutos de 1 as demàs regiones han 

seguido al pie de la  le tra  està forma de organización. La CI (art. 

121) es todavia menos exp lic ita: "Sono organi de lla regione: el

Consiglio regionale, la  Giunta e i l  suo Presidente". En ningùn caso se 

especifican los aspectos re latiuos a 1 as rei aci ones entre los tres 

órganos citados. Para profundizar en està cuestión es preciso 

rem itirse a los Estatutos de autonomia, a los reglamentos y a 1 as 

1 eyes de desarrollo.

En ambos sistemas, los leg is la tive s  subcentrales son órganos 

constitucionales en la  medida en que su creación y 1 as competencias 

asignadas emanan de la  Constitución. Al propio tiempo, està 1es asigna 

funciones de indole estatal : in ic ia t iv a  le g is la tiv a , designation de 

senadores (Espana), designation de representantes en la  elección del 

Presidente de la  Republica Ita lia )  o propuestas de referendum 

abrogativos ( I ta lia ) , in ic ia t iv a  de reforma constitutional y recursos

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



22

de i nconstituc iona lidad (ambos paises), etc. En su calidari de organos

autonomi cos, determi nan y gestionan los intereses general es de 1 as

poblaci ones respecti vas dentro de los lim ites marcados por la

Constitucidn y los Estatutos. Estos contienen ademas los princip ios 

generales que regulan la  organizacidn y funcionamiento de 1 as Càmaras 

c o n t ir iéndoles el poder reg iamentario necesario para désarroi 1 ari os. 

La autonomia pari amentari a se expresa iguai mente en los àmbitos 

administrativo y financiero.

2. LA FORMA DE GOBIERNO

E1 sistema autonómi co espaiiol otorga un lugar centrai a la 

Asamblea le g is la tiva , configurando un modelo de corte pariamentario 

que reproduce mimeticamente 1 as rei aci ones entre el ejecutivo y el 

le g is la tiv o  estatales. En este senti do, la Constitucidn (art. 152.1) 

establece la  eleccidn del Presidente por la  Asamblea, de entre sus 

miembros, ante la  cual responde al igual que los demds miembros del 

Consejo de Gobierno. Al mismo tiempo, al regular las relaciones entre 

ejecutivo y le g is la tiv o , los Estatutos preven una serie de medios de 

control de la  accidn de Gobierno que estudiaremos mas addante.

La forma regional de Gobierno ha planteado numerosos probi emas 

en I ta lia .  En generai, se establece una diferenciacidn entre los dos 

tipos de region segùn la  relacidn existente entre la  Asamblea y el 

ejecutivo. Las de Estatuto especial suelen concentrar en la  Giunta 1 as 

potestades de direccidn p o lit ic a  y administrativa, reservando al 

Consiglio 1 as de naturaleza le g is la tiv a . Por su forma de eleccidn, 

censura y revocacidn, la  Giunta se p e rf ila  inequivocamente corno el
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ejecutivo reg iona l. El problema se plantea de forma d istin ta  en 1as 

regiones ordinarias, cuyos Estatutos potencian al Consiglio. Por e lio  

se habl a de Gobierno asambleario. A e lio  ha contribuido sin  duda la 

ley Sceiba de 1953, tendente a organizar 1as regiones corno entes 

locales en lugar de seguir el modelo e s ta ta l. No es de extranar pues 

que la  mayorla de los Estatutos reseruen al Consiglio, ademds de 1as 

funciones 1eg is lativas, amplios poderes de dirección p o lit ic a  y 

admini stratiya. Otra cosa es que en la  prdctica dichas potestades se 

ejerzan pienamente.

3. SISTEMA ELECTORAL

La representación atri bui da a 1as Asambleas regionales es de 

naturaleza claramente p o lit ic a  puesto que sus miembros son elegidos 

por sufragio universa!, lib re , directo y secreto por los ciudadanos de 

cada te rr ito r io  con derecho a ooto. En los dos casos està garantizada 

la  independencia y la autonomia tanto de las Càmaras corno de sus 

miembros, los cuales gozan de un estatuto parecido al de sus homólogos 

estata les.

En ambos Estados se d iscutid la  posib ilidad, no recogida al 

f in a l,  de un sistema electoral ind ire tto , por lo menos en las regiones 

de régimen ordinario. En Espana, las elecciones tienen lugar segùn el 

sistema electoral atenuado de Hondt, mientras que en I ta l ia  se 

realizan de acuerdo con el sistema proporcional del resto màs elevado, 

con la  parti cui ari dad que en este ùltimo pals, al igual que en las 

elecciones nacionales, se admite el voto de preferencia. Oicha tecnica 

es totalmente desconocida en el sistema electoral espanol. A pesar de
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està s im ilitud  re la tiva , un estudio mds detenido nos perraite apreciar 

d iferencias s ig n ifica tiv a s  entre ambos modelos.

En primer lugar, las fuentes legales que pos ib ilitan  los 

correspondientes sistemas electoral es son muy diversas. También lo 

son, por tanto, las competencias regionales en la  materia. En este 

sentido, parece mayor la  competencia reconocida a las CC.AA., ya que 

todas e ll as, a tenor de sus Estatutos, pueden desarrol1ar un cuerpo 

le g is la t iv o  electoral pròpio. No obstante, e lio  no quiete decir que 

las peculiaridades introduci das en las respectivas leyes e le c to ra les 

excluyan unas caracteristicas comune® (corno asi ha ocurrido respecto 

de las leyes electorales autonomicas recientemente aprobadas). Estas 

han s i do recogidas a p a rtir  de dos vi as.

Por un lado, los Acuerdos autonomi cos UCO-PSOE de ju lio  de 1981

(13) influyeron decisivamente en el regimen electoral que se 

estableció en los Estatutos de autonomia pendientes de aprobaciòn. Se 

abordaron de forma muy sim ilar los aspectos re la tivos a las elecciones 

autonomicas de estas regi ones (todas, excepto las nacionalidades 

h istóricas: Pais Vasco, Catalunya y G a lic ia ). Los acuerdos se

concretaron en la  celebración de las elecciones el mismo dia (en su 

calidad de CA de régimen especial, Andalucia si gue su propio ritmo 

e lectoral); en la  adoption de la provincia corno circunscripciòn 

electoral (con la  salvedad de las regiones insulates, previstas en los 

mismos acuerdos, y de las regiones uni provi nei ales de Murcia y 

Asturias; y, por ùltimo, en la  adopción de un c r ite r io  de

proporcional i dad poblacional tendente a impedir cualquier desviación 

superior a 2.75 (si bien la  Comunidad Ualenciana la  ampliò a 3 en su

Estatuto).

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



25

Por otro lado, la  Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, re la tiva  

al régimen electoral generai, prevé ciertos preceptos directamente 

api i cables a als elecciones autonomi cas y otras normas supletorias que 

uniformizan aùn mas 1 as posibles disparidades legales. Una de estas 

previsiones se re fie re  al porcentaje minimo requerido a los partidos o 

coaliciones para obtener representation pariamentaria (3% de forma 

supletoria) (14),

En I ta lia , el régimen electoral de las regions ondi nari as es 

competennia exclusiva del Estado (art. 122.1 CI), mientras que 1 as 

entidades de régimen especial disponen de competencia integrativa de 

acuerdo con la  doctrina expresada por la  Corte constitu tional. La 

Dalle d'Aosta ha cedi do estatutariamente al Estado su competencia 

reservàndose alguna parti cui aridad. La Ley n. 108, de 17 de febrero de 

1968, de elecciones regionales (modificada parcialmente por las Leyes 

n. 240, de 14 de mayo de 1976, y 154, de 23 de abril de 1981) 

establece el régimen generai, mientras que el resto de regiones 

esperi ales siguen su propia normativa electoral (15). Como ocurre en 

Espafia, en las regiones ordinarias se convocan elecciones en la  misma 

fecha, en tanto que las regiones de régimen especial siguen su propio 

ritmo. La c ircunscripc idn electoral es, asimismo, la  provincia.

Se constata pues, corno diferencia notable, la  i mposi bi 1 i dad de 

crear un régimen electoral propio para las regiones ordinarias 

i t a l i  anas. Pero existen tambiéen otras di ferenti as. A s i, en todas las 

regiones ordinarias (y también en el Fri ul i-Uenezi a G iu lia) el nùmero 

de pariamentarios depende de la  población, mientras que en las demas 

regiones especiales se f i j a  estatutariamente. En EspaRa, el nùmero de
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pariamentarios se establece dentro de los lim ites fijados por los 

Estatutos (16).

Otro aspecto relevante desde el punto de v is ta  de la  

representación de 1 as minor!as se re fie re  en Espafia a la prevision de 

un porcentaje minimo de votos para optar al reparto de escanos, lo 

cual lim ita  enormemente la  presencia pariamentaria de los grupos 

marginales. Igualemente, es notoria la  disonancia eritre los requ is itos 

para formar parte del electorado activo y pasivo. Mientras que en el 

primer caso se debe pertener al censo de alguno de los municipios de 

la  region, para ser e leg ib le no se exi ge dicho requ is ito  en todas 1 as 

regiones ordinari as, ni tampoco en algunas Comuni dades espariolas. Es 

de notar la  targa de "reg ionalidad" que conlìeva este requ is ito  para 

acceder a los cargos po lit ico s  de una Comunidad determinada. Ademàs, 

la condicidn de parlementario regional es incompatible en I ta lia  con 

el cargo de miembro de cualquiera de 1 as dos Càmaras del Parlamento, 

incompatibi1idad que se reduce en Espana a 1 a de diputado; està opción 

obedece sin  duda a la doble condicidn de los senadores elegidos por 

1 as asambleas autonomicas. Otro dato s ig n if ic a t iv o  reside en el òrgano 

legitimado para convocar 1 as elecciones. En I ta lia ,  dicha potestad 

corresponde al "Commissario di Governo", organo de la  admini stracidn 

pe rifè rica  del Estado, en tanto que en Espana, 1 as elecciones 1 as 

convoca el Presidente de la  Comunidad. Finalmente, la  duracidn del 

mandato, coincide en ambos sistemas con la  leg is la tu ra  esta ta l(cinco 

afios en I ta lia  y cuatro en Espana).

Respecto de la incidencia que puedan tener en los Pariamentos 

subcentrales los grupos marginales (locales o se c to r ia le s) , està 

parece estar en rei acidn con 1 as posib i1idades de dichos grupos de
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obtener representation. En este sentido, la  porcentual minima para 

acceder al reparto de escanos y el mayor tamano de 1 as

circunscripciones electorales (coincidente en generai con la

prov inc ia li podria peri udi car el acceso a los Parlamentos de los 

grupos m inoritarios en 1 as Asambleas de 1 as CCAA. Sin embargo, està 

hipótesis vendria desvirtuada por el mayor nùmero de escanos que se 

pueden a tr ib u ir en dichas Camaras en relación con los mandatos a 

cubrir en un "Consiglio" ita liano , puesto que 1 as regiones ita lianas 

estan mds pobladas por lo general que 1 as espafiolas (17). Ademàs, en 

I ta lia , los restos de 1 as d istin tas c ircunscripci ones se recuperan a 

nivel regional, favoreciendo a los partidos que se han presentado en 

la tota lidad de 1 as circunscripciones, en detrimento de 1 as fuerzas y 

coaliciones de caràcter mas locai o parti cui a r is ta .

4. EL FUNCIONAMIENTO INTERMO 

4.1.  Los organos p a r i amenta r ios

Siguiendo el modelo constitutional respectivo, la  mayor parte de 

los Estatutos instituyen dos drganos pariamentarios: el Presidente y 

la  Mesa o "U ff ic io  di presidenza", dejando su regulación a los 

regiamentos internos. A estos cabe aRadir los grupos pariamentarios. 

Los Estatutos de 1 as CCAA prevén, a menudo, in stituc ión  de una Junta 

de portauoces de los di versos grupos y de una "Diputación permanente" 

encargada de representar a la  Càmara fuera del periodo de sesiones o 

en caso de disolucidn. Las Càmaras se reunen en pieno y en comi si ones. 

En el sistema espaRol y al igual que en el Parlamento esta ta l, 1 as de
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caràcter permanente pueden estar facultadas, corno veremos, para 

elaborar y aprobar 1 eyes bajo la  supervisitìn del plenario

4.2. La re i aci dn mayori a-mi non' as

El estudio exclusi vo de las relaciones entre ejecutivo y

le g is la t iv o  no pernii te entender todas y cada una de las

implicaciones del sistema in stituc iona l de 1as Regiones. Por e lio , 

se tiene que abordar también el conjunto de relaciones entre la 

mayoria presente en el gobierno y las minorias que forman la  

oposición en la  sede le g is la t iv a  (18), las responsables directas 

del control p o lit ic o  del ejecutivo. En los parlamentos 

regionales, un organo interno se erige corno la  figura rectora y 

representati va de la  Asamblea; se trata del Presidente del 

Parlamento regional (19). Este tiene por función la  de velar 

por el respeto de las prerrogativas de los pariamentarios y, 

asimismo, proteger los derechos de las minorias, en aras del 

princ ip io  de impanci alidad que debe reg ir los trabajos 

pariamentarios en el cumplimiento del regi amento interno de la

Cdmara. En la  actualidad, el rol del Presidente del

Parlamento se ha re ia tiv izado, realizando funciones de mayor 

reievancia la  Mesa (o "U ff ic io  di Presidenza") que se ha

converti do también en tìngano de di neccitìn de la  Asamblea.

Respecto a la  proteccitìn y garantia de los derechos de las

minorias, es sintomatico que se pretenda que la  eleccitìn del 

Presidente se rea lice  por amplia mayoria, al menos en primera 

votacidn, lo  cual comporta el establecimiento de un consenso
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previo (2 0 ). Dicho procedimiento figura en la  mavoria de los 

regi amentos. En cambio, con relacidn a la  elección de la  Mesa, 

tanto en I ta l ia  corno en Espafia se establece una previ sión

al objeto de asegurar la  presenti a de 1 as minorias en el organo 

colegiado rector del Parlamento, fisi, la  eleccidn de la  Mesa se 

efectùa por voto lim itado (2 1 ), de ta l forma que los diputados 

regionales votan un nùmero de candìdatos in fe r i or a los cargos 

elegib les a cubrir, garantizando mejor la  parti cipación de 

alguna de 1as minorias en la  Mesa del Pari amento (Madrid y Abruzzi 

son dos casos lim ite  de representacion de 1 as minorias en la 

Mesa, ya que establecen, sobre tres puestos a cubrir, la votacidn 

de un solo candidato: es el modo mas radical de potenti ación de 

la  representati vidad de 1as minorias en la  Mesa de todos los 

p rev is to s i.

Las minorias parti ci pan en otros órganos internos de 1as 

Camaras autonomicas. Por ejempio, estàn representadas en 1as

comisiones en proporción a su peso numèrico. Incluso, previo 

pacto, es posible que presidan alguna de e lla s . De otro lado, 1as 

minorias desarrollan su attiv idad a través de los grupos 

pariamentarios, los cuales realizan mediante los mecanismos

ondi narios de control el segui miento y la  c r it ic a  de la

acción de gobierno. Ademds, los presi dentes de los d istin tos 

grupos componen la  Junta de Portavoces (o "Conferenza di 

capogruppi"), de gran importanti a en la  programación de la

vida pariamentaria. Las minorias, en caso de ser desatendidas, 

pueden u t il iz a r  los instrumentos pariamentarios al objeto de
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impedir un desarrollo flu id o  de los trabajos. No 

prevision de e lio , muchos reglamentos infernos han 

regi as que l i  mi fan los mecanismos obstrucxi oni s ta s , 

reduciendo el tiempo para defender o rebatir el 

un proyecto de 1 ey o de una moción, o bien mediante

de una mocidn de ci erre ("mozione di chiusura")

incluso por medio de la  union de enmiendas 

contenido s im ilar, se votaràn conjuntamente. 

instrumentos se encuentran previstos en los 

infernos de 1 as Comunidades autónomas y de 

ita lianas  de un modo parecido.

obstante, en 

i ntroduci do 

por ejemplo, 

articulado de 

la  aprobacion 

del debate, o 

que, por su 

Todos estos 

reglamentos 

las regiones

Normalmente, los grupos de presión intentando in f lu ir  

direttamente en el grupo o coalic idn de gobierno. De no ser 

posible, 1 as minorias pueden ser utilizadas en sede pariamentaria 

con finalidades propagandisticas, aprovechdndo la  caia de

resonancia que puede representar el Parlamento de cara a la 

opiniòn pùblica. En una Asamblea muy fragmentada, 1as opciones 

poi it ic a s  que sustenta la  mayoria corren el peli grò de no ser 

aprobadas. En I ta lia , debido al régimen de coa lic idn  dominante, 

si no se llega a acuerdos generaies por la  v ia del consenso, 

puede verse fa c ilita d a  la  actuacidn de francotiradores al 

servi ciò de grupos de intereses particulares dentro de la

coa lic idn  gobernante, con el peligro de provocar el fracaso de la  

propuesta y la  frustracidn de la  accidn de gobierno.
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4.3. Los grupos pariamentarios (22)

Tanto en I ta l ia  corno en Espafia, la  posi bi 1 i dad de 

creacidn de un grupo mixto desmiente la  defi ni ción 

trad itiona l de los grupos pariamentarios corno agrupaciones 

de diputados uni dos por afinidades po lit ica s  e i deológi cas, 

creados para agi l i  zar y hacer mas eficaz el funcionamiento del 

Parlamento. En efecto, el grupo mixto se compone de aquellos 

diputados que no reùnen los requisitos para formar grupo, no 

siendo su fic ien te la  afinidad p o lit ic a  entre varios diputados. 

El grupo mixto se u t i l iz a  con el f in  de evitar la  existenda 

de diputados no adscritos a los que se 1 es agrupa 

forzosamente.

Al margen del debate doctrinal re la tivo  a la  naturaleza 

ju ri dica de los grupos pariamentarios (23), éstos han 

adquirido una importancia eresiente en detrimento de las 

in d iv idualidades, convintiéndose en los màximos dinamizadores 

de la  Càmara. E lio  es evidente si se observa la  atención que 

les han dedi cado los poderes piiblicos desde sus in ic io s . En 

este senti do han pasado de la  persecution e ind iferencia al 

reconocimiento constitutional y estatutario, de ta l forma que 

las Asambleas se dividen en fracciones po lit ica s  a so lic itu d  

de los pari amentari os recién elegidos, los cuales deben pedir 

obi i gato'ri amente la  i ncorporacidn en un grupo pari amentari o .

La fuerza de los grupos depende normalmente de su

cohesidn interna y de 1 a d isc ip lin a  de parti do. En princ ip io , està 

puede in f lu ir  negativamente en el desarrollo e incidencia de las
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organizaciones de intereses corporatioistas, ya que la 

organization r ig ida  de los grupos pariamentarios entorno a la 

persecution de acuerdos de interés generai puede impedir la  

defensa de intereses parti cuiares. Con todo, en el àmbito 

regional, las posi bi 1 i dades de incidenti a de los intereses 

,  organizados parece mayor. En concreto, los de àmbito locai tienen 

un peso considerable debido a la  concentración te r r it o r ia l de sus 

intereses, y a que su election e incorporacidn en el

Parlamento regional gozan de mayores posib i1idades.

En todos los parlamentos subcentraies se exige la

adscripción a un grupo pariamentario (en I ta lia 1 OS grupos

pariamentarios regi onales se denomi nan "gruppi consi 1 i a r i",

salvo en S ic i l ia  donde reci ben el nombre de "gruppi

pariamentari" 1 requi riéndose un nùmero minimo para que éste 

se forme corno ta l.  En caso de no conseguir la c ifra  exigida 

se incorporaràn al grupo mixto. Estas afirmaciones deben ser 

matizadas ya que el nùmero minimo exigido de pari amentarios 

generalmente es muy baio (si comparamos con los Pariamentos 

estatales, se debe re la t iv iz a r  aùn mas ya que éstos tienen en su 

seno un nùmero mucho mayor de pariamentarios). Es mas, no sólo 

se pueden considerar dichas afirmacicnes matizadas, sino que 

deberiamos reputarlas totalmente desuirtuadas cuando un solo 

pariamentario puede formar grupo (24), siempre y cuando obedezca 

a "grupos poi i t i  cos"; cualquier otra posib ilidad fue negada 

por la  "Corte Costituzionale" (25), la  cual impidió la

formación de un grupo esloueno formado por un solo miembro de
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dicha etnia. En todo caso, es de destacar el abandono de la 

fòrmula de los diputados no adscritos (pàli da temporalmente en 

Catalunya) (2 6 ) para dar lugar a la  adoption generalizada de la 

d iv is ion  de la  Asamblea en grupos pari amenta r io s . En Espana, el 

numero minimo requerido uaria entre tres y cinco, siendo mayores 

1 as d ificu ltades para formar grupo y gozar de 1 as ventajas que 

e lio  comporta si se compara con el Ordenamiento ita liano  (con 

todo, hay que recordar que proporcionalmente los Parlamentos 

te r r ito r i ales espanoìes tienen un nùmero mayor de diputados, lo 

que re la t iv iz a  la  d if icu ltad  de formar grupo).

Destata la  importancia de algunas de 1 as f unci ones

encomendadas a los grupos pariamentarios (27). Es de resa ltar la 

parti ci pación en el procedi mi ento de in ic ia t iy a  le g is la tiv a , la 

presenti a en 1 as Comi s i ones pariamentarias (segùn su 

consi stenti a numerica) y en la  Junta de portavoces ("Conferenza 

di Capi gruppi"), organo fundamental para el desarrollo de los 

trabajos pariamentarios, especial mente e re la tion  con la

función le g is la t iv a  y la  convocatoria de sesiones 

extraordinari as del Pari amento regional.

Ademàs de 1 as citadas, 1 as ventajas de formar grupo se

ven aumentadas por la  asignación de una dotacidn econòmica y

por la  concesiòn de ayuda material, lo  cual favore en mayor

medi da a los grupos homogéneos que al grupo mixto donde dicha 

ayuda se reparte entre todos los diputados. Cabe mencionar, 

también, la  incidencia que 1 as d irectivas de los partidos de

àmbito estatal ejercen sobre 1 as decisiones de los partidos

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



34

p o lit ico s  regional es de le  misma ideologia y ton los que 1 es une 

una relaciòn orgànica (28). Los partidos p o lit ico s  de àmbito 

estatal llegan a condicionar incluso el sistema in stitu tiona l por 

la  cen tra liza c ión de la  toma de deci s i ones. Se constata

i guai mente que la  existencia de partidos de àmbito regional

coincide generalmente con 1 as regi ones o Comunidades de règi men 

especial, en las que se percibe una conciencia di f  erenci ada. 

A s i, se encuentran mejor implantados dichos partidos en el 

Pais basco, Catalunya, Galic ia , Trentino-Alto Adige, Sardegna, 

ball d'Aosta y Friu li-benezia  G iu lia . La mayoria de partidos 

p o lit ico s  regionalistas tienen una ideologia encuadrable en el 

marco del centro-derecha, Fsta circunstancia ha s i do 

parti cui armante notoria en 1 as recientes elecciones autonomicas 

espaholas donde han crecido notablemente 1 as formaciones

p o lit ica s  parti cui aristas de la  derecha (29). No obstante, està 

situacidn puede responder a razones de caràcter coyuntural

producidas por la  fa lta  de una coali ción de derechas fuerte de 

àmbito es ta ta l, ademàs de la  todayia escasa consolidation del 

sistema de partidos. Por ùltimo, excepcionalemente, en

Trentino-Alto Adige, ademàs de los grupos pari amentarios se 

deben crear los grupos lin gu is tico s  a los que se tiene en

cuenta para la  d is tribu tion  de cargos po lit ico s  (30).

4.4. Las Comi s i ones Permanentes

Las Comi s i ones pariamentarias regionales ban parti cipado de 

los signos de reu ita lizac ión  de sus homóìogas en los

Parlamentos centrales, aunque con parti cui aridades propi as
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derivadas del volumen menor de actividad que los parlamentos 

territoria le»; desarrollan y de las diversas funciones que

rea ii zan.

fi pesar de re c ib ir  una denominación unica, el estudio de 

las comisiones pariamentarias regionales descubre una

diversidad de pos ib i1idades organicas notable (31). Por un 

lado, debemos d istingu ir las Comisiones permanentes de las 

esperi ales, de duración temporal y generalmente encargadas de 

investigar ciertos asuntos de relevancia. Dentro de las

permanentes, tenemos que d iferenciar las le g is la tiva s  de

las no 1 egisl ati vas, dedicadas a funciones especificas re lativas 

al gobierno in te r io r  de la  Cimar a (su denominación concreta 

presenta una variedad muy r ica  en los reglamentos internos de los 

pariamentos regionales).

Las Comisiones permanentes leg is la tivas  desarrollan una

actividad deliberante y son impressindibles para ag iliza r el 

trabajo pariamentario, ya que se anticipar los temas a tratar 

y se resuelven los menos con fiict ivos, permitiendo que el 

Pieno discuta y decida sobre los temas de mayor interés. En 

las regiones de régimen comùn ita lianas  las Comisiones 

realizan, ademds de funciones preparatorias de textos 

1 eg islativos, funciones sim ilares de cara a la  redaccidn de 

reglamentos u otras normas de caracter admini s tra tivo . Como se ha 

dicho, los Estatutos de las regiones ordinarias ita lianas 

atri buyer) a los "Consigli reg ionali" facultades no sólo 

1eg islativas, sino también de producción administrativa. En
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Espana, està s ituation  sol aniente se produce en Asturias, ùnica 

region que estatutari amente tiene a tri bui da funciones

regi amentari as (art. 23.2 del Estatuto). En cambio, en el 

resto de Comuni dades autónomas espafiolas, asi corno en 1 as 

regi ones de règi men especial i t a l i  anas (con la  salvedad de 

Sardegna y de la  dall d'Aosta), 1 as funciones de lib e ra to rias se 

circunscriben a la  potestad le g is la tiv a . La actividad 

deliberativa viene potentiada especial mente en algunas regi ones 

espanolas, en 1 as cuales la  Camara le g is la t iv a  puede delegar 

en 1 as Comi s i ones la  aprobación de leyes regionales. Asi ocurre 

en los Parlamentos de Catalunya, Andalucia y Baleares y en 1 as 

Cortes de Valencia (32), donde la  aprobacidn de leyes en

Comi sidn tiende a favorecer la  actuation de los grupos de 

presión debido a la merma del control de la  total idad de 

pariamentarios sobre los actos leg is la tives  (33).

La prevision de la  aprobacidn de leyes en Comi sidn es 

desconocida en los textos ju rid icos regionales ita ìianos, aunque 

algunas regi ones i t a l i  anas regulan con ligeras vari aci ones la  

posib ilidad que 1 as Comisiones discuta» y redacten el articulado, 

sometiendo al pieno la  aprobacidn del articu lado pero no su 

discusidn. De este modo el pieno no examina 1 as enmiendas (34). 

En I ta lia ,  la in s t itu t io n  de la  Comisión permanente le g is la t iv a  

regional se debate entre dos polos de atraccidn (35). La 

di ferenti a entre e llo s  se puede estatiecer en re la tion  con la 

potenciacidn, o por el contrario, reduction de 1 as funciones 

de 1 as Comisiones. La potenciacidn debe ser entendida en un
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sentido mas cuantitativo que cua lita tivo , ya que las regiones 

que p riv ileg ian  1as Comisiones, son aquellas donde éstas realizan 

funciones consultiva?., inspectivas y de colaboracidn con el 

Gobierno regional ("Giunta regionale") en el desarrollo de la 

actividad admini s tra ti va. Se trata, pues, de una graduación entre 

las funciones de relación de 1as Comisiones con el Gobierno (36), 

d is t i ngui éndose asi las regiones donde rige el princ ip io  de la 

separación, de aquellas donde los miembros del gobierno regional 

parti ci pan directamente en las sesiones de la  Comi sión.

El sistema de partidos incide de forma especial enla 

actividad de las Comisiones. De una parte, éstas re fle jan  el peso 

numèrico de los d istin tos grupos pariamentarios; de otra, un

ejecutivo fuerte admite generalmente menos control, por lo

cual intenta reducir al minimo el papel de las Comisiones. En

cambio, cuando el gobierno es débil, se favorece la  p o lit ic a  de

consenso, posib i1 itando en c ie rta  forma la  parti ci pación de la 

oposición en la  acción de gobierno. Se podria in c lu ir  dentro del 

modelo de Comisiones fuertes los pariamentos de regiones corno

Lombardia, Emi 1ia-Romagna y Toscana; mientras que se inclinan

por una comi sión més debilitada los pariamentos de Piemonte, 

Puglie, Campania, Molise y Ueneto. Por ùltimo, la  Comisiones de 

algunas regiones ita lianas  permiten la parti cipación, sin  voto, de 

los promotores de las in ic ia t iv a s  le g is la tiva s  e incluso de

intereses profesionales (37).
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4.5. Las relaciones Gobi erno-Asanbl ea

Las relaciones entre el esecutivo y el le g is la t iv o  en el 

àmbito regional repiten con algunas vari aciones 1 as existentes 

en sede centrai. Con todo, estas vari aciones pueden 1 legar a 

a lterar incluso la  esencia de alguna de 1 as i nsti tuci ones 

ju rid icas que se u t i l iz a r  corno nexos de in terre lac ión  entre 

elgobierno y el Parlamento. De todas 1 as figuras ju rid icas, 1 as 

que quizàs se hallen mas afectadas son: la  posib ilidad de.

disolución de la  Càmera, la  censura del gobierno y 1 as

Comi siones especiales de investigación. En el sistema autonomi co 

o regional el desequi 1 i brio entre el le g is la tiv o  y el ejecutivo 

se ha agudizado, a través de medidas conducientes a favorecer 

la  estabilidad del Gobierno. Con todo debemos observar la mayor 

f le x ib ilid a d  de los primeros Estatutos de autonomia aprobados en 

el Estado espafiol . Dichos Estatutos, anteriores a los Acuerdos 

autonomi r.os de 1981, no preyen gran parte de los aspectos que 

caracterizan el sistema de relaciones entre el Gobierno y el 

Parlamento autónomos, de ta l manera que perniten una gama mayor de 

posib i1 idades a concretar en los reglamentos internos de los 

Pariamentos o por ley (corno asi se autoriza en algunos Estatutos 

de Autonomia, por ejemplo e'I de Catalunya). En princip io , los 

puntos de conexión entre la  Càmara le g is la tiv a  y el gobierno 

pasan por la  elección de òste en el seno de aquella, por 1 as 

oportunidades de control pariamentario (38) a través de

preguntas, interpelaciones y mociones, control que ìlega a

su punto màximo con la  presentación de la  moción de censura.
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Finalmente son también mecanismos de relación, el voto de 

confianza v 1 a disolución de la  Asamblea. Asimismo, los 

comisionados de los Pariamentos ("Difensori C iv ic i" )  y Comisiones 

de investigación ("Commissioni di inchiesta") coadyuvan a 1as 

Asambleas a controlar la  actividad p o lit ic a  y admini stratiya  de 

la Administración y del gobierno.

De toda està serie de ocasiones de relacidn entre 

poderes se desprende el gran mimetismo que se produce entre

las instituciones previstas en el Ordenamiento centrai y 1as 

recogidas en los ordenamientos regionales, cuestión que 

conlleva la  consecuencia de repetir las caracteristicas

formales de una in stituc ión  a nivel regional (por ejemplo, la

moción de censura que ha crista lizado  en la  Constitución 

espahola sigue el modelo racionalizador alemdn, que 1 uego ha 

veni do consagrdndose en todas las Comunidades autónomas).

Contrari amente, se da el caso de instituciones que en el 

àmbito regional han sido ìim itadas sustancialmente, corno por 

ejemplo, la  disolución de la  Asamblea. En I ta lia , la

disolución del "Consiglio" (el a rticu lo  126 de la  CI) se

produce por in i c ia t i va del gobierno centrai, pero no del

ejecutivo regional, no siendo entonces una forma de relación

regional i ntraorgàni ca, sino un control excepcional de los

órganos centrales sobre la  autonomia regional. En Espana, la 

disolución pariamentaria queda lim itada a unos supuestos 

técnicos, esto es, a l a  imposibi1 idad de formación del 

Gobierno. Sin embargo, salvo en el caso del Pais Vasco y
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Catalunya, no se admite que el aobierno regional convoque 

elecciones anticipadas bajo su responsabi1idad. Este rasgo 

diferenciador de los Ordenamientos ju rid icos regionales los

separa del regimen pariamentario clàsico.

Respecto de las Comisiones de inuestigacidn (39), éstas ban 

uisto reduci do su papel p o lit ic o  en comparaci on con el rol que 

desarrollan las Comisiones de inuestigacidn centrales, las

cuales t i  enen mejor garantizado el e je rc ic io  de su furici onami ento 

corno drganos de control. La "Corte Costituzionale" ha negado

a los "Consigli reg iona li" la  posib ilidad de ejercer los poderes 

casi jud ic ia le s  que dispone el Parlamento central. Puede 

sorprender que en a lgunas de las regiones de régimen ordinario 

no se perniita el secreto de o fic io  superando incluso las 

preuisiones de las Camaras centrales, pero e lio  se explica 

por la  supremacia del "Consiglio" respecto de la  "Giunta" en 

esas regiones, uni do a la  poca trascenderci a p o lit ic a  de los 

asuntos que se tratan. En al gunas regiones i t a l i  anas (40) y en 

al gunas Comunidades Autónomas (41) existe un "Ombudsman" 

regional que tutela a los ciudadanos frente a los posibles abusos 

de la admi nistracidn regional.

A todo e lio , se puede anadir que 1 as regiones ordì nari as 

ita lianas, en base a la  matización que en el 1 as se obserua de 

la  d iy is ión  de poderes, han sido ca lificadas  de gobiernos 

asamblearios (denmi nacidn que si bien al in i ciò produjo un

gran debate, ha ido consolidandose por parte de la doctrina 

ju r id ica  y constitucional). En cambio, 1 as regiones especiales
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se adecuan mejor a un tipo  de gobierno pariamentario (42). En 

Espana, el debate se ha acentuado en la  consideración del

sistema p o lit ico  ragionai corno semi presidencia lista  (43), a 

causa de 1 as atribuciones del Presidente del gobierno regional, 

que lo  es también de la  Comunidad autònoma, y por el

funcionamiento reai de 1as in stitu c iones. La di scusiòn sobre

un modelo mas o menos presidencia lista (44) surgiò también en 

I ta lia  (sobre todo en relación a deterrainadas regiones, entre 

e lla s  el Piemonte), pero tue cerrado por entender que la 

Constitución no permitia esa forma de gobierno. En Espana se ha 

aduci do también corno causa de presidencialismo moderado la  doble

ci rcunstanci a de la  mociòn de censura constructive y la

prohi bi ci ón de la  disoluciòn pariamentari a 1 i bre por el

gobierno. De todos modos, estas consi deraci ones pueden haber

surgi do un poco prematuramente debido a dos razones de peso: la 

fa lta  de un sistema de partidos regional estable y el incip iente 

desarrollo de 1as atribuciones de los Parlamentos de 1as 

Comunidades autònomas.

4 .6 . E l p roced i m iento le g is la t i v o

El e ie rc ic io  de la  función le g is la tiv a  se considera corno 

na de 1 as facultades mâs relevantes que pueden rea liza r los 

Parlamentos régionales. En Espafia, la  Constitución denomina a 

los Parlamentos te rr ito r ia le s  corno ftsambl eas legi s ia t i vas de 

las Comunidades autònomas (a rt .152 CE). El adjetivo 

le g is la t iv o  se podria iqualmente u t i l iz a r  en I ta lia ,  pero con 

relación a las regiones ordinarias no se debe olv idar que éstas
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tienen también atribuida la  potestad regi amentari a. E lio  se da 

igualmente en Sardegna y en 1 a Hall d'Aosta, lo  que constituye 

una excepción con respecto a lo  previsto para 1 as regi ones 

especiales; Asturias se presenta también y por eì mismo 

motivo corno excepción a la  prevision ùnica de la  potestad 

1 egisl ati va.

Como ocurre en el Parlamento esta ta l, el proceso de creación 

de una ley se produce generalmente mediante tres fases: la

preparatori a, la  constitu tiva y finalmente la  produttiva. 

Dentro de la  "fase preparatori a" se incluyen la  in ic ia t iv a  y los 

requ is itos de admisibi1 idad de un diseno de ley basta la  entrega 

de éste a la  Comi s i ón correspondi ente. La in ic ia t iv a  o

capacidad de presentar textos al Pari amento para su 

tramitación se otorga siempre al Gobierno regional y a los 

miembros de la Camara, mientras que la in ic ia t iv a  popular se 

reconoce a la  comunidad regional en todas 1 as regiones, salvo 

en S ic i l ia ,  y opera de una forma muy variada con rei ación a 

los Entes locales de la  region. Ademas, excepcionalmente, 

se concede a 1 as organizaciones profesionales y a 1 as 

formaciones socia les (45). No obstante, està ùltima posib iìidad 

debe i r  acompafiada de un nùmero de firmas no in fe r io r  al exigido 

en la  in ic ia t iv a  le g is la t iv a  popular.

En ambos paises, el Gobierno se configura corno el mayor 

impulsor de la  actividad le g is la tiv a , tanto por la  cantidad 

de proyectos corno por el nùmero de leyes aprobadas. El

ejecutivo tiene ademds reconocida una r is e rv a  de in ic ia t iv a  en
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rei ación con el proyecto de ley de Presupuestos de la  region. 

La in ic ia t iy a  pariamentaria se atribuye individualmente a los 

diputados en I ta lia , en tanto que en Espana està debe contar con 

la  adhesion de un nùmero minimo de diputados o bien ser presentada 

por un grupo pari amentario (46). La in ic ia t iv a  le g is la t iv a  popular 

se reflui a normalmente por lev, la cual establece 1 as materias 

sobre 1 as que no se admite el impulso del pueblo y los 

requisitos para que sea considerada corno verdadera

in ic ia t iv a . Las materias reservadas generalmente se refieren a 

la organización in s titu tiona l o tr ib u ta r ia , aunque algunas 

regi ones ampli an la  proh ibition a otros àmbitos. Respecto a los 

requisitos, en términos comparativos, en Espafia se exige un mayor 

esfuerzo de los electores que en I ta lia , puesto que el nùmero 

minimo exigido de firmas es mds elevado. La leg is lac idn  regional 

ha establecido una gran variedad de matices, por lo  que nos 

parece excesivo abundar mas en e lio .

Por otro lado, gran parte de 1 as regiones permiten la

in ic ia t iv a  le g is la tiv a  de los Entes locales; en I ta lia  se

re fie re  a los órganos de gobierno de provincias y municipios, 

mientras que Espana presenta una realidad mas variopinta 

(las comarcas en Catalunya, las is la s  en Canarias, sólo los 

municipios en Andalucia, 1 as Corporaciones locales en 

Castilla-La Mancha, etc.). Los requ isitos de admisibi1idad se 

refieren normalmente a la exigencia de un nùmero minimo de 

entes locales que a su vez representen una población minima. 

Finalmente, en Espana se requi ere la  "toma en
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consideration" de las proposiciones de ley (con la  exclusion de 

los proyectos gubernamentales), condicion que ha sido 

abandonada en I ta l ia  (47).

En la  "fase consti tu fiv a " , los proyectos o las

proposiciones de ley se redactan en su forma de fin itiva ,

siendo en està fase cuando reciben la  aprobación de la

Asamblea. El proceso, brevemente, se desarro lla corno si sue:

una vez presentado el texto a la Camara se proponen enmiendas 

a la  tota lidad o al a rti cui ado, 1 as primeras pueden ser

de devolución o de texto alternativo, en todo caso suponen la 

celebración de un debate general. A continuation, segùn el 

procedi mi ento comiin u ordinario, se in ic ian  los trabajos en 

Comisión que fina liza ràn  con un dictamen que se rem itirà al

pieno; a dicho dictamen se le  adjuntaran 1 as enmiendas no

admitidas y que mantienen sus proponentes. Si no se ha produci do 

el debate generai, la  Comisión actùa sin  condi cionantes previos, 

lo que le  confiere una gran capacidad de decision. En el

Pieno, se discute y aprueba el texto a rticu lo  por a rticu lo ,

con la  aceptación o rechazo previo de 1 as enmiendas de supresión, 

modification o adición. Si es necesario se efectùa la  votación 

global del texto.

Existen en esta fase otros posibles procedi mientos que 

no han sido recogidos por igual en los ordenamientos 

régionales. Entre e llo s , el que se ha aceptado de forma 

general es el procedimiento de urgencia, cuya tramitación se 

asemeja al procedi miento ordinario pero con unos piazos mas
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breves. El procedimiento especial prevé pecu lia r idades d istin tas 

al procedimiento ordinario, referidas normalmente a votaciones 

reforzadas que tienen por fundamento la  materia de la que es 

objeto la  proposición o proyecto de ley. Dentro de este tipo  de 

procedimiento especial se pueden in c lu ir ,  en general, las leyes 

de reforma de los Estatutos de autonomia, la  reforma de los 

reglamentos y también 1 as leyes de desarrollo bàsico del Estatuto 

(contempiadas en Catalunya y en G a lic ia  de modo parecido) (48).

En 1 as Comunidades autónomas se establece la  posib ilidad de

tramitación en lectura unica, lo que supone la  supresión de

deterrainadas fases procedi mentales. Este procedimiento especial 

tiene su aplicación cuando se trata de examinar disenos de

leyes que por su simplicidad u otras causas si mi lares

permiten la  supresión de la  fase in s tru c to r ia . Finalmente, 

en algunas Comunidades autónomas se permite la  aprobación de 

leyes en Comisión (49), posib ilidad que no se contempla en 

ninguna region it lia n a  y a la  que ya nos hemos referido.

Egualmente ha sido objeto de comentario el procedimiento

"redigente" en Comisión que se autoriza en algunas regiones

i t a l i  anas.

Por ùltimo, la  "fase productiva" se re fie re  a la

exteriorización de un texto aprobado por la  Asamblea para su

generai conocimiento y aplicación. En està fase se incluyen 

los actos de promulgación, publication y entrada en vigor

(50). En I ta l ia  precede a este grupo de actividades el v isto

bueno del "Commissario del Governo", quien debe darlo si no
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existe oposición del Gobierno centrai (a r t .127 CI). Una vez

concedi do el v isto  bueno, la  lev se promulga por el Presidente de 

la  Región (que en Espana promulga "en nombre del Rey"). La

publicación se produce en el Boletin O lic i al de la  Región, y a 

pa rtir  de este momento ya puede entrar en vigor. Sin

embargo, generalmente viene establecida una "vacatio ìeg is" 

(veinte dias en Espana y quinte en I ta lia ) ,  s i no se dispone un 

plazo d is tin to . Se pubi i cara también en el Boletin Oli ci al del 

Estado pero, sin  otro f in  que el de la  mera publicidad.
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CONCLUSIONES

Como se indicaba al in ic io , el presente estudio constituye 

un intento formai de vai oraci tìn de los factores in stituc iona les 

susceptibles de guiar a p rio ri el comportamiento de 1 as

organizaciones de intereses con respecto a los leg is la tivos  

regionales en I ta lia  y Espafia. Por lo tanto, 1 as conclusiones

obtenidas tienen un caracter meramente ind icativo  de cara a una 

futura investigación empirica que deberà in c lu ir ,  ademàs, los 

aspectos p o lit ico s  y socioeconómicos que aqui no han si do

tratados.

Con 1as reservas indicadas, de nuestro estudio parece

deducirse que, en el ambito regional, la  actuación de los grupos 

de interes deberia seguir 1 as mismas pautas que a nivel centrai, 

al menos en lo que se re fie re  a su capacidad de incidencia en 1 as 

ftsambleas le g is la tiva s  correspondi entes. Las principales 

conclusiones indican, en efecto, que:

1. En ambos casos, el grado de in stituc iona lizac ión  de 1as

ftsambleas, Parlamentos o "Consig li" reune los requi s itos  propios 

de los sistemas pariamentarios: representati vidad p o lit ic a  generai 

y directa de los intereses generales de la  población; aprobaciòn 

del presupuestoj control e impulso de la  acción de gobierno; y 

e je rc ic io  de la  potestad le g is la t iv a  (e, incluso, en 1 as regiones 

ordinarias i t a l i  anas, regi ementari a). El modelo espafiol se 

presenta mas homogéneo, mientras que el ita liano  traduce un ci erto
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contraste entre el pariamentarismo (Reg. especiales) y el 

asamblearismo (Reg. ordinarias), mas proximo quizà a los esquemas 

del Gobi erno 1o ca l.

2. En el àmbito le g is la tiv o , a pesar de la  existencia in it ia l  de

Comunidades de primero y segundo grado, al contrario del

ordenamiento ita liano , tanto la  CE corno los Estatutos plantean la 

posib ilidad de una equi paración progresiva mediante diversas

técnicas, si bien se requiere un alto grado de consenso po lit ico . 

La segunda di ferenti a notable se re fie re  al concepto de

competencia "exclusiva" de desarrollo de la  normativa estatal : la 

mayor parte de 1 as f unci ones leg is la tives  y ejecutivas atri bui das 

a las Comunidades espanolas de primer grado tienen este caràcter, 

lo  cual 1 es confiere un interés p o lit ico  indudable cuando los 

grupos de presión no ban logrado in f lu ir  decisivamente en el 

Pari amento centrai. Sin embargo, es de destacar la  reducción del 

àmbito competenti al autonomi co operada en ambos parses por el 

leg is lador esta ta l, màs acusada quizà en el caso ita liano .

3. Tanto 1 as CC. espanolas corno 1 as RR. i t a l i  anas disponen 

formalmente de mecanismos instituc iona les de parti ci pación en 1 as 

decisiones generales del Estado (Senado, in ic ia t iv a  le g is la t iv a  y 

pi a n ifi cación generai en Esperia; in ic ia t iv a  le g is la t iv a  en Ita lia )  

susceptibles de interesar a los grupos organizados. Sin embargo, 

dichos canales se han mostrado hasta el momento altamente 

ineficaces, lo cual compromete la  v iab ilidad  de los respectivos 

procesos de descentralización.
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4. La disponib i1idad de recursos financières propi os o 

transferidos constituye una condicidn necesaria para el desarrollo 

y ejecución de programas p o lit ico s  sectoria les. En Espana, a pesar 

de representar ya al go mas del 204 del gasto pubiico to ta l, el 

gasto de 1 as Comunidades autónomas, cuya aprobación corresponde a 

los respectiuos Parlamentos, aparece todavia uinculado en gran 

parte a 1 as po lit ica s  centrales. En lugar de u t i l iz a r  los 

instrumentes fis ca le s  disponibles, las autoridades régionales han 

recurri do en los ültimos anos al endeudamiento o a l a  presiôn 

p o lit ic a  para obtener mayores recursos del Estado. Con e lio  han 

logrado aumentar el margen de maniobra financière, generando 

tendencias c lie n te lis ta s  reieticamente importantes en algunas 

Comunidades (en especial en Catalunya, Pais Uasco y Andai ucia). En 

I ta lia , la fuerte dependencia f i  panciera de las Regiones con 

respecto al centro hace que estas se comporten a su yez corno 

yerdaderos grupos de presiôn ante las instituciones del Estado con 

el proposito de adueriarse de una cuota superior de los recursos 

püblicos. Estos se destinan p r iori ta ri amente a la  ejecución de las 

p o lit ica s  centrales, lo  cual no hace sino t r a s ladar la  presiôn de 

los grupos organizados de la fase decisoria a la  ejecutiua, en la  

que la  parti cipacidn del Consiglio dependerà, corno en el caso 

espaîiol, ademâs del marco ju rid ico , de su capacidad de control 

p o lit ic o  del Ejecutico.

5. Por ùltimo, el règi men interno de los Pariamentos

subcentrales reproduce, casi mimèticamente, la  organizacidn de sus 

homólogos estatales en aspectos ta les corno la  presidencia y la
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Mesa, la  representation de 1 as minorias y los derechos de los 

grupos pariamentarios. En ambos casos se ha previsto la  formación 

de comisiones permanentes 1 eg is lativas, con la  parti cui aridad de 

que en algunas Comunidades espaholas éstas estan facultadas para 

aprobar leyes por delegation del Pieno, mientras que en 1 as 

Regi ones i t a l i  anas de règi men comùn realizan funciories de caràcter 

admini s tra t iv o . Las posib i1idades de control del ejecutivo parecen 

mas amplias en el sistema espahol (motion de censura), si bien es 

ci erto que, en ambos palses, 1 as comisiones de investigación han 

v isto reduci do su papel p o lit ico  con respecto a sus homónimas 

estatales, Finalmente, el procedi mei nto le g is la t iv o  se encuentra 

regulado en terminos paretidos en los dos pafses. Sin embargo, en 

I ta lia  se admite la  in ic it iv a  le g is la tiv a  de un solo diputado, 

mientras que los reglamentos espanoles exigen un nùmero minimo de 

diputados o el recurso ob ligatorio  al grupo pariamentario, lo  cual 

consti tue a p rio ri un obstaculo para los intereses organizados.
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NOTAS

(1) Uid., entre otros, J.A. GONZALEZ CASANOUA, Nacionalidades y 
autononn'as, Rev. de Occidente, 54, 1985, p. 69 y ss.; J. LEGUINA, 
Escritos sobre Autononn'as, Madrid, IEAL, 1982, p. 83 y ss.

(2) Algunas Comunidades de seaundo grado estan estudiandò la 
posib ilidad o han anunciado ya su deseo de ampliar el marco 
estatutario (entre otras; Casti 11a-Leôn, Baléares, Madrid, Aragon 
y Cantabria). Dicha actitud encuentra, s in  embargo, sérias 
re ti cenci as por parte del Gobierno central.

(3) E. ALBERTI, Las relaciones de cooperaciôn ebtre el Estado y 
las Comunidades Autdnomas, Rev. Esp. de Derecho Const., 15, 1985, 
p. 147 y ss.

(4) G. PASTORI, Governo regionale e loca le, en G. Amato y A. 
Barbera (eds.), Manuale du D ir it to  Pubblico, Bologna, I l Mulino, 
1984, p. <587.

(5) L. PALADIN, e Regioni nella rea ltà p o lit ic a  e socia le di 
oggi, Commissione Pariamentare per le  Questioni Regionali, Roma, 
21-22 enero 1985.

(6 ) Desde la  puesta en marcha de las primeras instituciones 
autdnomas en 1980 hasta diciembre de 1984 se registran en Espafia 
144 recursos de inconstitucionalidad y 354 con flictos de 
competencia entre el Estado y las Comuni dades. Catalufia y el Pais 
Uasco concentran, respectivamente, el 68% y el 6 6% de los recursos 
y con flictos promovidos por el gobierno central entre 1983 y 1986. 
Las mismas Comunidades monopoiizan i guai mente las controversi as 
suscitadas contra los drganos centrales con unos porcentages 
équivalentes, respectivamente, al 68% y 80% de los recursos y 
con flictos suscitados por ambas Comunidades.

(7) F. MERLONI, Le processus de création des régions en Ita lie ;  
problèmes de la  mise en oeuvre, en V. Mény (ed.), Dix ans de 
rég ionalisation en Europe, Paris, Cujas, 180, p. 89.; F. 
BASSANINI, La Repubblica de lle  Autonomie; declino o r ila n c io , Dem. 
e D ir . , 1985, p. 26.

(8 ) Para màs detail es, Uid. F. MORATA, Autonomia régional i 
Integraci^ europea, Barcelona, IEA, 1987, p. 71 y ss.
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(9) P. GARETTI y E. CHELI, I Rapporti tra  Regioni e Parlamento: 
esperienza attuale e prospettive, Le Regioni, 1-2, 19:33, p. 28; L. 
PALADIN, T ipolog ia e Fondamenti g iu s t if ic a t iv i del bi cameral ismo. 
I l caso ita liano , Quad. Cost., 1984, p. 219 y ss.; Commissione 
Parlamentare per la  Riforma Istituz iona le , Relazione conclusiva, 
Doc. pari am., 29.1.85.

(10) G. ROLLA, La Commissione per le Questioni Regionali neli 
rapporti tra  Stato e Regioni, Milano, Giuffrfe, 1979, pp. 123-124.

(11) 3. SOLE TURA y M.A. APARICIO, Las Cortes Generales, Madrid, 
Tecnos, 1982, p. 302.

(12) F. MORATA, p. 112 y ss.; Rapporto Aniasi su llo  Stato delle
Autonomie, Roma, Zecca de llo  Stato, 1983, p. 94; el tema ha si do 
igualmente objeto de atención en el Informe de la  CPQR, Le
Regioni nella rea ltà socia le  e p o lit ica  di oggi, Roma, Doc. 
pari am., die. 1984.

(13) Sobre la  Comi siòn de expertos y los pactos
autonómicos del 31 de ju lio  de 1981, Uid. S. MUnOZ MACHADO, 
Derecho Pùblico de 1as Comunidades Autónomas, I, pp. 143-153.

(14) Uid. E. AJA y otros, El sistema ju rid ico  de 1 as
Comunidades autónomas, Madrid, Tecnos, 1985, p.217.

(15) Uid. F. BASSANINI, L'attuazione dell'Ordinamento regionale 
tra centralismo e princip i costituz iona li, Firenze, Nuova I ta lia , 
1970.

(14) Uid. AJA y otros, pp. 212-213.

(17) Uéanse los anexos 1 y 2.

(18) Uid. concepto de minoria en G. MASCIOCCHI, Le minoranze 
nel sistema de lle  autonomia, Nuova Rassegna di Legislazione, 
Dottrina e Giurisprudenza, 1, 1983, p.55.

(19) Sobre el Presidente, vid. F. C.U0C0L0, I l Presidente 
del Consiglio Regionale, Quaderni reg ionali, 1, 1984, pp. 3-32; M. 
RUSSO, R ilie v i su lla  presidenza dei Consigli reg iona li, Stato e 
Regione, 5, 1974, pp. 229-233; y, finalmente, L. S. BRUC.COLERI, 
Appunti su lla  Presidenza del Consiglio regionale, Stato e Regione, 
4, 1977, pp.54-57.

(20) Uid. L. S. BRUCCOLERI, L'elezione del Presidente del
Consiglio regionale, Stato e Regione, 3, 1977, pp.42-72.

(21 ) Uid. AJA y otros, p.224.
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(22) Sobre los grupos pari anientarios en generai, vid. G.
F. GIAURRO, Le Is titu z ion i Pariamentari, Milano, Giuffrfe, 1982, 
pp. 233-296; con respecto a los grupos pari anientarios
regionales, Yid. G. U. RESCIGNO, Gruppi pari amentari, 
Enciclopedia del D ir itto , pp. 796-798 9 N. GUERRA,
Consig lieri e gruppi con s ig lia r i, Stato e Regione, 4-5, 1979, p. 
229.

(23) G. MEALE (Princ ip i di D ir it to  regionale, Bari, Caccuci, 
1983, p. 263) lo define corno "organismo permanente del Consiglio".

(24) Abruzzi, Calabria, Lazio, Toscana y Umbria.

(25) SCC n. 14 de 12 de marzo de 1965.

(26) Uid. I. PITARCH, La organización del Parlamento en 
Catalufia, en E1 Parlamento de Cataluna, Barcelona, A rie l, 1981,
p. 93.

(27) Uid. L. PALADIN, D ir it to  Regionale, Padova, CEDAM, 1979, 
p. 322.

(28) Uid. T. MARTINES y A. RUGGERI, Lineamenti di D ir it to  
regionale, Milano, G iuffrb, 1980, p.60; en el mismo sentido, F. 
D'ONOFRIO, Sistema de partidos y Estado regional en la  experi enei a 
ita liana , en Partidos p o lit ico s , Madrid, Tecnos, 1984, p. 73.

(29) Uid. Anexo 2.

30) Cfr. arts. 12 y 13 del regi amento interno.

(31) Uid. P. MARIUZZO, Commissioni co n s ilia r i reg ionali: spunti 
t ip o log ic i e conoscitiv i, Studi parlamentari e di P o lit ic a  
costituzionale, 3, 1973, pp. 132-138.

(32) Uid. arts. 32.2, 27.3, 14.2 y 24.2 de los respectivos 
Estatutos.

(33) Uid. C. UIUER PI-SUNYER, El procediment le g is la t iu  en 
l'ordenament ju r id ic  català, Revista Jurid ica  de Catalunya, 4, 
1981, pp. 933-934.

(34) Uid. art. 49.2 del Estatuto de L iguria, art. 29.2 del
Estatuto de Lazio y art. 25.2 del Estatuto de Toscana, y en 
menor medida, los arts. 32.2 y 9.2 de los Estatutos de
Calabria y de Emi 1ia-Romagna.

(35) Uid. A. ZUCCHETTI, Le Commissioni co n s ilia r i permanenti 
de lle Regioni a Statuto ordinario, Milano, G iu ffrè, 1978, pp. 36- 
48 y 198-208.

(36) Uid. L. PALADIN, p. 323.
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(37) Cfr. Campania, Emi 1ia-Romagna, Lazio, Basilicata ,
L iguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte y S ic i l ia .  E1 
art. 40 del regi. de Catalunya p o s ib il ita  igualmente la
presencia de representantes de los intereses profesionales.

(38) S. MUnOZ MACHADO, p. 59.

(39) Uid. F. FENUCCI, Considerazioni sul potere d 'inchiesta dei 
Consigli reg iona li, Rassegna di D ir it to  Pubblico, 1967, pp. 148- 
156.

(40) L iguria, Toscana, Lazio, Campania, Umbria, F r iu l i-  
Uenezia G iu lia , Puglia, Marche y Piemonte; yid. a este respecto, 
G. MEALE, p.233,

(41) Catalunya, Pais basco, C a lic i a, Andaiucia, Aragón y 
Canari as.

(42) Con relación a I ta lia , yid. S. BARTHOLINI, I rapporti tra 
i supremi organi reg iona li, Padova, CEDAM, 1961; G. METALLI, Il 
Consiglio regionale tra Parlamento e Consiglio comunale, Consiglio 
di Stato, II, 1970.

(43) Uid. J. SOLE TURA, Les Comunitats autònomes com a sistemes 
semi p res idenc ia lis tes, en E1 Govern a la  Constitució espanyola i 
als Estatuts d'autonomia, Barcelona, Oiputaciò de Barcelona, 1985,
pp. 281-282.

(44) Uid. la  introducción de F. GALGANO y F. PELLACANI, en 
Statuti regionali comparati, Bologna, Zan iche lli, 1972.

(45) Uid. art. 37 estatuto de Emi 1ia-Romagna, arts. 44 del 
Estatuto de Marche y 40 del Estatuto de Basilicata .

(46) En Navarra, un pariamentario puede por s i mismo 
presentar una proposi ción de ley.

(47) Uid. A. MANZELLA, I l Parlamento, Bologna, I l Mulino, 
1977, nota 11, p, 297; Con relación a Espana, A.1A y otros, p. 
243.

(48) Uid. I. PITARCH, I. FOLCHI, J. UINTRO, Algunas 
aportaciones del reglamento de Cataluna de 1980 al Derecho 
pariamentario, en Los procesos de formación de 1as Comunidades 
Autónomas, II, Granada, Parlamento de Andalucia, Pari amento del 
Pais basco, Parlamento de Catalunya, Parlamento de G a lic ia , 1984, 
p. 743 i ss.

(49) Uid. C. UIUER PI-SUNYER, pp. 932-935.

(50) MUnOZ MACHADO, p. 394.
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ANEXOS

Anexo 1. Patos bàsicos de 1as Comunidades Autónomas espanolàs 
y de las regiones ita lianas: población y escanos en el Parlamento.

Abreoi aturas:
millhab = mi 11 ones de habitantes, esc. = escanos. 
>x< = población comprendi da entre; >x r. superior a 
<x r  i n ferior a

Espana - Comunidades de régi men especial

Andai uci a >6 mi 1 1 hab. 10,9 esc
Cataluna >5 <6 mi 1 1 hab. 135 esc
Gal i ci a >2<3 mi 1 1 hab. 71 esc
Pais Oasco >2<3 mi 1 1 hab. 75 esc

Comuni dades de réginen ordinario

Aragón >1 <3 mi 11hab. 67 esc
Asturi as >1 <3 mi 11hab. 45 esc
Baieares <1 mi 11 hab. 59 esc
Canarias * >1 <3 mi 11hab. 60 esc
Cantabri a <1 mi 11hab. 39 esc
Casti 11a-La Mancha >1<3 mi 11hab. 47 esc
Casti 11a-Leòn >1<3 mi 11hab. SA esc
Extremadura >1 <3 mi 11hab. 65 esc
Madri d >4< 5 mi 11hab. 96 esc
Murci a <1 mi 11 hab . 45 esc.
Nauarra <1 mi 11hab. 50 esc
La Rioja <1 mi 11hab. 33 esc
Oalencia * >3< 4 mil 1hab. 09 esc

* mediante 1 eyes organicas de transferencia se 
han ampli ado sus competencies.

I ta l ia  - Regiones de régimen especial

Friu li-Uenezia G iu lia  >1<3 millhab.
Sardegna >1<3 millhab.
Si ci 1i a >6<6 mi 11hab
Trentino-Alto Adige >1<3 millhab.
Ual1 d'Aosta <1 millhab

62 esc.
81 esc.** 
90 esc.
70 esc.
35 esc.

** Pendiente de modificación estatutaria, que 
reduce a SO el nùmero de escanos a cubrir.
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Regi ones de régiaen ordinario

Abruzzi >1 <3 mi 1 1 hab. 40 esc
Basi 1i cata <1 mi 1 1 hab. 30 esc
Caiabri a >1 <3 mi 1 1 hab. 40 esc
Campani a >4 <6 mi 1 1 hab. 60 esc
Emi 1i a-Romagna >3<4 mi 1 1 hab. 50 esc
Lazio >4<6 mi 1 1 hab. 60 esc
Liguri a >1 <3 mi 1 1 hab. 40 esc
Lombardi a >6 mil 1 hab. S O esc
Marche >1 <3 mi 1 1 hab. 40 esc
Molise <1 mi 1 1 hab. 30 esc
Pi emonte >4<6 mi 1 1 hab. 60 esc
Pugl i e >3<4 mi 1 1 hab. 50 esc
Toscana >3<4 mi 11 hab. 50 esc
Umbri a <1 mi 1 1 hab. 30 esc
Veneto >4<6 mi 1 1 hab. 60 esc
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Anexo 2. Composicion p o lit ic a  de los Parlamentos de las
Comunidades autonomas y de las regiones i ta l i anas: 
Fecha de las elecciones y representacidn pariamentaria 
de las d istin tas coaliclones y partidos.

Comunidades autonomas de rdgimen especial

Andalucia ( 22 de junio de 1936 ): PSOE 60, CP 28, IU 19, PA 2.

Cataluna ( 29 de abril de 1984 1: CiU 73, PSC 40, AP 8, PSUC 6,
ERC. 5, PDP+PL 3.

G a lic ia  ( 24 de noyiembre de 1985 ): CP 34, PSOE 22, CG 11,
PSG--EG 3, BNG 1 (despues de la  roocion de censura: PSOE 22, AP 19, 
CG 10, POP 7, PNG 5, PSG-EG 3, PL 3, CG* 1, BNG 1),

Pals Uasco ( 30 de noyiembre de 1986 ): PNU 17, PSOE 19, HB 13,
EA 13, EE 9, AP 2, COS 2.

Comunidades autonomas de regimen comun
(10 de junio de 1987)

Aragon: PSOE 27, PAR 19, AP 13, CDS 6, IU 2.

Asturias: PSOE 20, AP 13, CDS 8, IU 4.

Baleares: AP 25, PSOE 21, CDS 5, UM 4, PSM-EN 2, PSM~
EN 2.

Canarias: PSOE 21, AIC 11, CDS 13, AP 6, AC-INC 2, ICU 2, 
AM 3, AHI 2.

Cantabria: AP 19, PSOE 13, PRC 5, CDS 2.

C astilla -La  Mancha: PSOE 25, AP 18, CDS 4.

C a s t il la  y Ledn: AP 32, PSOE 32, CDS 18, POP 1, SI 1. 

Extremadura: PSOE 34, AP 17, CDS 8, EU 4, IU 2.

Madrid: PSOE 40, AP 32, CDS 17, IU 7.

Murcia: PSOE 25, AP 16, CDS 3, IU 1.

Nayarra: PSOE 15, UPN 14, HB 7, CDS 4, EA 4, UDF 3, AP 2, 
EE 1 .
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La Rioja: PSOE 14, AP 13, CDS 4, PRP 2.

Val enei a: PSOE 41 , AP 25, CDS 11, IU-UPU 6 , UU 6

Abrevi aturas:

AC-INC. = Asambl ea Canari a - Izquierda Nacionalista 
Canari a.

AHI = Agrupación Herrefia Independi ente.
AIC = Agrupaciones Independientes de Canarias.
AM = Asambl ea Majorera.
AP = Alianza Popular.
BNG = Bloque Nationaliste Galego.
CDS = Centro Democratico Social.
CG* = Centrist as de G alic ia .
CG = Coalición Gallega.
CP = Coali ci tìn Popular.
CiU = Convergbncia i Unió 
EA = Eusko Alkartasuna.
EE = Euskadiko Ezkerra.
ERC -  Esquerra Republicana de Catalunya.
Ell = Extremadura Uni da.
HB = Herri Batasuna.
ICIJ r  Independentistas Canaries Unidos.
IU = Izquierda Uni da.
IU-UPU = Izquierda Uni da - Unid del Poble Valencia.
PA = Parti do Andaiucista.
PAR = Parti do Aragonés Regionalista.
POP = Parti do Demócrata Popular.
PL = Parti do Libera l.
PNG = Parti do Nacionalista Gallego.
PRC = Partido Regionalista de Cantabria.
PRP s Partido Riojano Progresista.
PSC = Pa rt it  dels Socia listes de Catalunya.
PSG-EG = Partido Soc ia lis ta  Galego - Esquerda Galega. 
PSM-EN = P a rt it  S oc ia lis ta  Mallorqul - Esquerra 

Nacional ista .
PSM-EN* = P a rt it  S oc ia lis ta  Menorquj - Esquerra 

Nacional is t a .
PSOE = Partido Soc ia lis ta  Obrero Espafiol .
PSUC = Pa rt it  S oc ia lis ta  Un ifica t de Catalunya.
SI = Solucidn Independiente.
UM = Unid Mallorquina.
UDF = Union Demócrata Fo ra i.
UPN = Union del Pueblo Navarro.
UU = Unió Ualenciana.
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Regiones de rég i Ben especial

Friuli-Uenezia G iu lia  ( 24 de junio de 1983 ): DC 2 3 , PCI 14, PSI
7, LT 4, MSI-DN 3, PSDI 3, PRI 3, MF 2 ,  PLI 1, DP 1, INO 1

Sardegna ( 24 de junio de 1984 ): DC 27, PCI 24, PSA 12, PSI 8,
PSDI 4, MSI-DN 3, PLI-PRI 3.

S ic i l ia  ( 22 de junio de 1984 ): DC 34, PCI 19, PSI 14, MSI-DN
8, PRI 5, PSDI 4, PLI 3, DP 1.

Trentino-Alto Adige ( 20 de nooiembre de 1983): PPS-T 25, DC 19,
PCI 4, INO. 4, PSI 4, PRI 3, MSI-DN 3, PSDI 1 , DP 1, PLI 1, LO 1.

Dall d'Aosta ( 24 de junio de 1983 ): UU 9, DC 7, PCI 4, DP-UUP
4, PSI 3, IND. 2, PSDI 1, PLI 1, PRI 1, MSI-DN 1.

Regiones de règ i Ben o rd ina r io
( 12 de mayo de 1985 ):

Abruzzi: DC 19, PCI 11, PSI 5, MSI-DN 2, PSDI 1, PRI 1, PLI 1.

Basilicata: DC 14, PCI 7, PSI 5, PSDI 2, MSI-DN 1, PRI 1.

Calabria: DC 14, PCI 10, PSI 8, MSI-DN 2, PSDI 2, PRI 1, DP 1.

Campania: DC 24, PCI 14, PSI 9, MSI-DN 5, PSDI 3, PRI 2, PLI 1, DP
1, LO 1 .

Emilia-Romagna: PCI 24, DC 13, PSI 4, PRI 2, MSI-DN 2, PSDI 1,
LO 1, PLI 1,

Lazio: DC 21, PCI 18, PSI 7, MSI-DN 6 ,  PRI 2, PSDI 2, LU 1 ,
PLI 1, UL 1, DP 1 .

Li guri a: PCI 15, DC 13, PSI 4, MSI-DN 2, PRI 2, PLI 1, PSDI 1 ,
LO 1, DP 1 .

Lombardi a: DC 31 , PCI 22, PSI 12, MSI-DN 4, PRI; 4, PSDI 2, LU 2,
DP 2, PLI 1 .

Marche : DC 15, PCI 15, PSI 4, MSI-DN 2, PRI 1, PSDI 1, PLI 1 .

Moiis e : DC 18, PCI 5, PSI 3, PSDI 1, MSI-DN 1, PRI 1 , LU 1I , PLI
1 .

Piemonte: DC 19, PCI 18, PSI 8, MSI-DN 3, PRI 3, PLI 3, PSDI 3,
LO 2, DP 1.
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Puglie: t)C 20, PCI 13, PSI 8, MSI-DN 5, PSDI 2, PRI 1,
PLI 1 .

Toscana: PCI 25, OC. 14, PSI 5, MSI-DN 2, PRI 1, PSDI 1, LO 1 , DP
1 .

Umbria: PCI 14, DC 9, PSI 4, MSI-DN 2, PRI 1.

Ueneto: DC 30, PCI 12, PSI 8, MSI-DN 2, LU* 2, PRI 2, PSDI 1,
LU 1 , PLI 1, DP 1 .

Abrevi aturas:

DC = Democrazia Cristiana.
DP r  Democrazia Pro letaria .
0P--UVP =: Democratici Popolare - Unione Valdostana

Progressi s ta .
LT = L is ta  per Trieste.
LU = L is te  Verd i.
LV* = Liga Veneta.
MF = Movimento F r iu l i.
MSI-DN = Movimento Sociale Ita liano - Destra Nazionale.
PCI = Partito  Comunista Ita liano.
PLI = Partito  Liberale Ita liano.
PPS-T = Partito  Popolare Sud-Tirolese 
PRI = Partito  Republicano Ita liano.
PSDI = Partito  Social Democratico Ita liano.
PSA = Partito  Sardo d’ Azione.
PSI = Partito  Soc ia lis ta  Italiano.
UL. = Unione Lazi al e.
UV = Unione Valdostana.
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Anexo 3. Fuentes de los Ordenamientos autondmicos 
pariamentarios espafiol e ita liano:
Estatutos de autonomi a y reglamentos internos de 1 as 
respectivas Asambleas 1eg is ia t iva s .

Comunidades autónomas de règ i men especia l

LO 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomia del
Pals Uasco. Regi amento del Parlamento Uasco de 11 de febrero de 
1983.

LO 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomia de 
Catalufia. Regi amento del Parlamento de Cataluna de 24 
de ju lio  de 1980, reformado el 3 de diciembre de 1980, el 
15 de junio de 1983 y el 14 de octubre de 1987.

LO 4/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomia 
de Andalucia. Regi amento de 3 de nouiembre de 1982.

LO 1/1981, de 4 de ab ril, de Estatuto de Autonomia de 
G a lic ia . Regi amento del Parlamento de G a lic ia  de 14 de 
ju lio  de 1983, modi f i  cado el 23 de diciembre de 1983 y el 
7 de enero de 1984.

Comunidades de rggimen o rd ina r io

LO 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomia de 
Aragon. Reglamento de las Cortes de Aragon de 28 de marzo 
de 1984.

LO 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomia de 
Asturias. Reglamento de la  Junta General del Principado de 
Asturias de 24 de abril de 1985.

LO 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomia de 
Baleares. Reglamento Provisional del Parlamento de las 
Is las Baleares de 29 de junio de 1983, modificado el 24 
de febrero de 198.5.

LO 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomia de
Canarias. Reglamento del Parlamento de Canarias de 14 de 
abril de 1983.

LO 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomia 
de Cantabria. Reglamento de la  Asamblea Regional de 
Cantabria publicado el 19 de diciembre de 1983, correction 
de errores el 2 de abril de 1984.

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



63

LO 9/1982, de 10 de aoosto, de Estatuto de Autonomia de
C astilla -La  Mancha. Reglamento de las Cortes de Cast!11a- 
La Mancha de 21 de mayo de 1985.

LO 4/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomi a de 
C a s t il la  y Leon. Reglamento de las Cortes de C a s t il la  y 
Leon de 14 de marzo de 1984.

LO 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomia de
Extremadura. Reglamento de la  Asamblea de Extremadura de 7 
de septiembre de 1983.

LO 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomia de 
madrid. Regl amento de la  Asamblea de Madrid de 18 de 
Febrero de 1984.

LO 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomia de
Murcia. Regl amento de la  Asambl ea Regional de Murcia de 
22 de abril de 1983.

LO 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegracion y
Amejoramiento del Regimen Foral de Navarra. Reglamento 
del Pariamento de Navarra de 12 de junio de 1985.

LO 3/ 1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomia de
La Rioja. Reglamento Provisional de la  Diputacion General 
de la Rioja de 18 de diciembre de 1982.

LO 5/1982, de 1 de ju lio , de Estatuto de Autonomia de la
Comuni dad Ualenciana. Regl amento de las Cortes Ualencianas 
de 4 de marzo de 1983.

Regiones de regimen especial

LC n.1 de 31 de enero de 1953, Estatuto del Friu li-Uenezia 
G iu lia . Regl amento interno del Consiglio del 31 de ju lio  de 
1954, modificado el 24 de enero de 194f, el 19 de febrero de 
1971, el 3 de octubre y el 5 de diciembre de 1973, el 
21 y 22 de mayo de 1974, el 28 de enero, el 3 de febrero, 
el 20 de octubre y 17 de noviembre de 1976, el 29 de ju lio  de 
1977, el 28 de noviembre de 1978 y el 1 de diciembre de 1981.
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LC n.3 de 24 de febrero de 1948, modi f i  cada el 5 de enero de
1953, el 3 de junio de 1940, el 2 de ab ri1 de 1948, el 23 de 
febrero de 1972, el 13 de abril de 1983 9 por l.C n.1 de 9 de 
mayo de 1984 de aprobacidn del Estatuto de Sardegna.
Regi amento interno del Consiglio de 9 de mayo de 1949 
modificado el 29 de ju lio  de 1980.

LC n.2 de 24 de febrero de 1948, Estatuto de S ic il ia ,
modificado por LC n.1 de 23 de febrero de 1972. Regi amento 
interno de la  Asamblea regional de 17 de marzo y 22 de 
junio de 1949, modificado el 30 de octubre de 1955, el 9 de 
septiembre de 1944, el 24 de junio de 1945, el 24 de mayo 
de 1944, el 30 de marzo de 1947, el 17 de noviembre de
1947, el 29 de mayo de 1949, el 31 de marzo de 1971, el 25
de mayo de 1975, el 1 de octubre de 1974, el 8 de ju lio  de 
1977 y el 24 de ju lio  de 1978.

DPR n.470 de 31 de agosto de 1972, Estatuto de
Trentino-Alto Adige. Regi amento interno del Consiglio 
de 19 de febrero de 1953 modificado el 25 de mayo de 1954, 
el 24 de ju lio  de 1958, el 9 de septiembre de 1947, el 7
de mayo de 1949, el 14 de enero de 1974, el 14 de enero de
1975, el 19 de abril de 1979, el 14 de enero de 1975, el 14 de
enero de 1982, el 10 de junio de 1982 y el 14 de septiembre 
de 1982.

LC n.4 de 24 de febrero de 1948, Estatuto de ba ll d 'Aosta.
Regi amento interno del Consiglio de 27 de noyiembre de 
1970, modificado el 28 de ju lio  de 1972, el 25 de marzo de 
1978, el 28 de junio de 1979, el 13 de ju lio  de 1979, el 13 
de febrero dee 1980 y el 19 de diciembre de 1980.

Regiones de régimen o rd ina r io

Ley n.480 de 22 de ju lio  de 1971 Estatuto de Abruzzi.
Regi amento interno del Consiglio de 9 de febrero de 1977.

Ley n.350 de 22 de mayo de 1971, Estatuto de Basilicata .
Regiamente interno del Consiglio de 22 de junio de 1973,
modificado el 25 de abril de 1975.

Ley n.519 de 28 de ju lio  de 1971, Estatuto de Calabria.
Regi amento interno del Consiglio de 8 de marzo de 1972,
modificado el 28 de abril de 1975 y 22 de septiembre de 1982.
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Ley n.348 de 22 de mayo de 1971, Estatuto de Campania.
Regiamente interno del Consiglio de 1 de ju lio  de 1971, 
modificado el el 31 de ju lio  de 1974, el 24 de septiembre de 
1975, el 8 de octubre de 1975, el 9 de febrero de 1977, el 16 
de marzo de 1977, el 20 de junio de 1978 y el 25 de octubre de 
1978.

Ley n.342 de 22 de mayo de 1971, Estatuto de Emi 1ia-Romagna.
Regi amento interno del Consiglio modificado el 27 de marzo de 
1980 y el 13 de septiembre de 1984.

Ley n.346 de 22 de mayo de 1971, Estatuto del Lazio,
modificado por ley de 12 de octubre de 1983. Regi amento 
interno del Consiglio de 16 de ju lio  de 1973.

Ley n.341 de 22 de mayo de 1971, Estatuto de Liguria.
Regi amento interno del Consiglio de 23 de abril de 1980.

Ley n.339 de 22 de mayo de 1971, Estatuto de Lombardia.
Reglamento interno del Consiglio de 24 de abril de 1975, 
modificado el 10 de octubre de 1984.

Ley n.345 de 22 de mayo de 1971, Estatuto de 1 as Marche.
Reglamento interno del Consiglio de 21 de diciembre de 1979 
modificado el 13 de ju lio  de 1982 y el 25 de ju lio  de 1984.

Ley n.347 de 22 de mayo de 1971, Estatuto de Molise
Reglamento interno del Consiglio del 25 de. marzo de 1985.

Ley n.338 de 22 de mayo de 1971, Estatuto del Piemonte,
Reglamento interno del Consiglio del 29 de nouiembre de 1979.

Ley n.349 de 22 de mayo de 1971, Estatuto de 1 as Puglie,
Reglamento interno del Consiglio de 22 de diciembre de 1970 
modificado el 12 de octubre de 1982.

Ley n.343 de 22 de mayo de 1971, Estatuto de Toscana,
Reglamento interno del Consiglio del 30 de marzo de 1973,
modificado el 27 de marzo de 1985.

Ley n.344 de 22 de mayo de 1971, Estatuto de Umbria,
Reglamento interno del Consiglio del 24 de agosto de 1981.

Ley n.340 de 22 de mayo de 1971, Estatuto del Veneto,
Reglamento interno del Consiglio Regionale del Veneto del 6
de ju lio  de 1972, modificado el 30 de octubre de 1985.
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8 7 / 3 0 0 : A. E L Z I N G A ,  P. N A B E R ,  

R. C I P P O L L I N I ,

F. F A C C I O L I , T. P I T C H

D e c i s i o n - M a k i n g  A b o u t  G i r l s  b y  

t h e  C r i m i n a l  J u s t i c e  S y s t e m  in 

H o l l a n d  a n d  I t a l y

8 7 / 3 0 1 : S. L E E S , J .  S H A W ,  
K. R E I S B Y

A s p e c t s  o f  S c h o o l  C u l t u r e  a n d  t h e  

S o c i a l  C o n t r o l  o f  G i r l s

8 7 / 3 0 2 : E l e a n o r  M I L L E R ,  R o s a  

A N D R I E U - S A N Z  a n d  

C a r m e n  V A Z Q U E Z  A N T O N

B e c o m i n g  a T e e n a g e  P r o s t i t u t e  i n  S p a i n  

a n d  t h e  U . S . A .

8 7 / 3 0 3 : M a r y  E A T O N  a n d  
L o d e  W A L G R A V E

A  c o m p a r i s o n  o f  c r i m e  a n d  its 
t r e a t m e n t  a m o n g s t  g i r l s  in B r i t a i n  a n d  

B e l g i u m

8 7 / 3 0 4 : A n n i e  H U D S O N  
E d n a  O P P E N H E I M E R

T o w a r d s  a n  e f f e c t i v e  p o l i c y  f o r  

d e l i n q u e n t  g i r l s

8 7 / 3 0 5 : G .  V A N  D E R  L A A N  a n d  

A . J . J .  T A L M A N

C o m p u t i n g ,  E c o n o m i c  E q u i l i b r i a  
b y  V a r i a b l e  D i m e n s i o n  A l g o r i t h m s :  

S t a t e  o f  t h e  A r t

8 7 / 3 0 6 : P a o l o  C .  G A R E L L A A d v e r s e  S e l e c t i o n  a n d  I n t e r m e d i a t i o n

8 7 / 3 0 7 : J e a n - M i c h e l  G R A N D M O N T L o c a l  B i f u r c a t i o n s  a n d  S t a t i o n a r y  

S u n s p o t s

8 7 / 3 0 8 : B i r g i t  G R O D A L / W e r n e r  

H I L D E N B R A N D

I n c o m e  D i s t r i b u t i o n s  a n d  t h e  A x i o m  o f  

R e v e a l e d  P r e f e r e n c e

8 7 / 3 0 9 : E r i c  P E R E E / A l f r e d  

S T E I N H E R R

E x c h a n g e  R a t e  U n c e r t a i n t y  a n d  F o r e i g n  

T r a d e

8 7 / 3 1 0 : G i a m p a o l o  V A L D E V I T A m e r i c a n  P o l i c y  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n :  

T h e  O p e r a t i o n a l  C o d e s ,  1 9 4 5 - 1 9 5 2

8 7 / 3 1 1 : F e d e r i c o  R O M E R O U n i t e d  S t a t e s  P o l i c y  f o r  P o s t w a r  
E u r o p e a n  R e c o n s t r u c t i o n :  T h e  R o l e  o f  

A m e r i c a n  T r a d e  U n i o n s

8 7 / 3 1 2 : P i e t r o  R E I C H L I N O u t p u t - I n f l a t i o n  C y c l e s  i n  a n  E c o n o m y  

w i t h  s t a g g e r e d  w a g e  s e t t i n g

8 7 / 3 1 3 : N e i l  K A Y ,
J e a n - P h i l i p p e  R O B E  a n d  

P a t r i z i a  Z A G N O L I

A n  A p p r o a c h  t o  t h e  A n a l y s i s  o f  J o i n t  

V e n t u r e s

8 7 / 3 1 4 : J a n e  L E W I S M o d e l s  o f  E q u a l i t y  f o r  W o m e n :  T h e  C a s e

o f  S t a t e  S u p p o r t  f o r  C h i l d r e n  i n  

2 0 t h  C e n t u r y  B r i t a i n
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8 7 / 3 1 5 : S e r g e  N O I R E T  N u o v i  m o t i v i  p e r  s t u d i a r e  i m e c c a n i s m i  

d e l l e  l e g g i  e l e t t o r a l i .  U n a  
r i f l e s s i o n e  m e t o d o l o g i c a  a  p r o p o s i t o  

d e l l a  l e g g e  d e l  1 9 1 9  i n  I t a l i a

8 7 / 3 1 6 : A l a i n  G O U S S O T  L e s  s o u r c e s  i n t e r n a t i o n a l e s  d e  la

c u l t u r e  s o c i a l i s t e  i t a l i e n n e  à  l a  f i n  

d u  1 9 e  s i è c l e  e t  a u  d é b u t  d u  2 0 e  
s i è c l e .  P r o b l è m e s  d e  l a  c o m p o s i t i o n  d e  

l ' i d é o l o g i e  d u  P S I  e t  s e s  r a p p o r t s  

a v e c  l a  c i r c u l a t i o n  d e s  i d é e s  e n  

E u r o p e

8 7 / 3 1 7 : E a m o n n  N O O N A N  W i i r t t t e m b e r g  ' s e x p o r t e r s  a n d  G e r m a n

p r o t e c t i o n ,  1 9 3 1 - 3 6

8 7 / 3 1 8 : J e a n - P i e r r e  C A V A I L L E  T h e a t r u m  M u n d i .  N o t e s  s u r  l a

t h é â t r a l i t é  d u  M o n d e  B a r o q u e .

8 7 / 3 1 9 : P e t e r  R A P P O P O R T  a n d  S e g m e n t e d  T r e n d s  a n d  N o n s t a t  i o n a r y  

L u c r e z i a  R E I C H L I N  T i m e  S e r i e s

8 7 / 3 2 0 : D o u g l a s  G A L E  A  S t r a t e g i c  M o d e l  o f  L a b o r  M a r k e t s

w i t h  I n c o m p l e t e  I n f o r m a t i o n

8 7 / 3 2 1 : G i a n n a  G I A N N E L L I  A  M o n o p o l y  U n i o n  M o d e l  o f  t h e  I t a l i a n
L a b o u r  M a r k e t

8 7 / 3 2 2 : K e i t h  P I L B E A M  S t e r i l i z a t i o n  a n d  t h e  P r o f i t a b i l i t y  o f

U K  I n t e r v e n t i o n  1 9 7 3 - 8 6

8 7 / 3 2 3 : A l a n  K I R M A N  T h e  I n t r i n s i c  L i m i t s  o f  M o d e r n

E c o n o m i c  T h e o r y

8 7 / 3 2 4 : A n d r e u  M A S - C O L E L L  A n  E q u i v a l e n c e  T h e o r e m  f o r  a

B a r g a i n i n g  S e t

8 8 / 3 2 5 : A. G R O P P I  " L a  c l a s s e  l a  p l u s  n o m b r e u s e ,  l a  p l u s

u t i l e  e t  l a  p l u s  p r é c i e u s e " .  
O r g a n i z z a z i o n e  d e l  l a v o r o  e  c o n f l i t t i  

n e l l a  P a r i g i  r i v o l u z i o n a r i a .

8 8 / 3 2 6 : B e r n d  M A R I N  Q u ' e s t - c e  q u e  c ' e s t  " L e  P a t r o n a t " ?
Q u e l q u e s  e n j e u x  t h é o r i q u e s  e t  

o b s e r v a t i o n s  e m p i r i q u e s

8 8 / 3 2 7 : J e a n  B L O N D E L  D e c i s i o n - M a k i n g  P r o c e s s e s ,  C o n f l i c t s ,

a n d  C a b i n e t  G o v e r n m e n t

8 8 / 3 2 8 : I d a  K O P P E N  T h e  E u r o p e a n  C o m m u n i t y ' s  E n v i r o n m e n t  

P o l i c y .
F r o m  t h e  S u m m i t  i n  P a r i s ,  1 9 7 2 ,  

t o  t h e  S i n g l e  E u r o p e a n  A c t ,  1 9 8 7

8 8 / 3 2 9 : D a l i a  M A R I N  A s s e s s i n g  S t r u c t u r a l  C h a n g e :  T h e  C a s e
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8 8 / 3 3 0 :  M i l i c a  U V A L I C  

8 8 / 3 3 1 :  D a v i d  C A N N I N G  

8 8 / 3 3 2 :  D a l i a  M A R I N

8 8 / 3 3 3 :  K e i t h  P I L B E A M

o f  A u s t r i a

" S h a r e h o l d i n g "  i n  Y u g o s l a v  T h e o r y  a n d  

P r a c t  ic e

C o n v e r g e n c e  t o  E q u i l i b r i u m  in a 
S e q u e n c e  o f  G a m e s  w i t h  L e a r n i n g

T r a d e  a n d  S c a l e  E c o n o m i e s .  A  c a u s a l i t y  

t e s t  f o r  t h e  U . S . ,  J a p a n ,  G e r m a n y  a n d  

t h e  U K

F i x e d  v e r s u s  F l o a t i n g  E x c h a n g e  R a t e s  

R e v i s i t e d

8 8 / 3 3 4 :  H a n s  U l r i c h  J e s s u r u n  D i e  E W G  u n d  d i e  V e r s a l z u n g  d e s  R h e i n s
d ' O L I V E I R A

8 8 / 3 3 5 :  F e l i x  F i t z r o y  a n d  

K o r n e l i u s  K r a f t

8 8 / 3 3 6 :  N o r b e r t  L O R E N Z

8 8 / 3 3 7 :  D o m e n i c o  M a r i o  N U T I

8 8 / 3 3 8 :  P i e t r o  R E I C H L I N  a n d  

P a o l o  S I C O N O L F I

8 8 / 3 3 9 :  A l f r e d  S T E I N H E R R

P i e c e  R a t e s  w i t h  E n d o g e n o u s  M o n i t o r i n g  

S o m e  T h e o r y  a n d  E v i d e n c e

D i e  U b e r t r a g u n g  v o n  H o h e i t s r e c h t e n  a u f  

d i e  E u r o p a i s c h e n  G e m e i n s c h a f t e n  

-  v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e  C h a n c e n  u n d  

G r e n z e n  e i n e r  e u r o p a i s c h e n  I n t e g r a t i o n  

e r l a u t e r t  a m  B e i s p i e l  d e r  
B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d ,

F r a n k r e i c h s  u n d  I t a l i e n s  -

O n  T r a d i t i o n a l  C o o p e r a t i v e s  a n d  J a m e s  
M e a d e ' s  L a b o u r - C a p i t a l  D i s c r i m i n a t i n g  

P a r t n e r s h i p s

G o v e r n m e n t  D e b t  a n d  E q u i t y  C a p i t a l  i n  

a n  E c o n o m y  w i t h  C r e d i t  R a t i o n i n g

T h e  E M S  w i t h  t h e  E C U  a t  C e n t e r s t a g e :
A  p r o p o s a l  f o r  r e f o r m  o f  t h e  E u r o p e a n  

E x c h a n g e  r a t e  s y s t e m

8 8 / 3 4 0 :  F r e d e r i c k  V A N  D E R  P L O E G

8 8 / 3 4 1 :  D a v i d  C A N N I N G  

8 8 / 3 4 2 :  G u n t h e r  T E U B N E R

8 8 / 3 4 3 :  J e a n  B L O N D E L

M o n e t a r y  a n d  F i s c a l  P o l i c y  in 

I n t e r d e p e n d e n t  E c o n o m i e s  w i t h  C a p i t a l  

A c c u m u l a t i o n ,  D e a t h  a n d  P o p u l a t i o n  

G r o w t h

O p t i m a l  M o n e t a r y  P o l i c y  i n  a n  E c o n o m y  
w i t h o u t  a  F o r w a r d  M a r k e t  f o r  L a b o u r

" A n d  G o d  L a u g h e d . . . "

I n d e t e r m i n a c y ,  S e l f - R e f e r e n c e  a n d  
P a r a d o x  in L a w

M i n i s t e r i a l  C a r e e r s  i n  W e s t e r n  
E u r o p e a n  G o v e r n m e n t s
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8 8 / 3 4 4 : J o e r g  M A Y E R I n t e r v e n t i o n  M e c h a n i s m s  a n d  S y m m e t r y

8 8 / 3 4 5 : K e i t h  P I L B E A M E x c h a n g e  R a t e  M a n a g e m e n t  a n d  t h e  R i s k  

P r e m i u m

8 8 / 3 4 6 : E f i s i o  E S P A T h e  S t r u c t u r e  a n d  M e t h o d o l o g y  o f  

I n t e r n a t i o n a l  D e b t  S t a t i s t i c s

8 8 / 3 4 7 : F r a n c e s e  M O R A T A  a n d  

J a u m e  V E R N E T

L a s  A s a m b l e a s  R é g i o n a l e s  e n  I t a l i a  y 

E s p a h a :  O r g a n i z a c i o n  I n s t i t u c i o n a l  y 

R é g l a s  d e  F u n c i o n a m i e n t o
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