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Siendo mi propósito escribir algo útil para quien ^
lo lea, me ha parecido más conveniente ir directa- f
mente a la verdad real de la cosa que a la represen- o
tación imaginaria de la misma. \
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I . Introducción1 |

'0
EL propósito que ha orientado la realización de este trabajo es ofrecer una am- ?
plia perspectiva de la reforma institucional que se está desarrollando en Italia, „
desde sus precedentes más inmediatos hasta los resultados más recientes. La J
actualidad e importancia de esta reforma trasciende en sus presupuestos, desa- «
rrollo y consecuencias el ámbito geográfico y político italiano, hasta el punto de "r
constituir para la ingeniería constitucional un inmejorable banco de pruebas, c
que ha colocado al país transalpino bajo la atenta mirada de políticos, juristas, -5
historiadores y sociólogos de todo el mundo. p

1 Deseo expresar mi sincero agradecí- no hubiera sido posible. Por la misma
miento al Servicio de Documentación del razón, quiero manifestar mi gratitud a _ _ _
Centro de Estudios Constitucionales por Giuseppe Velluto, becario de la Univer- I I ™
la información facilitada para la reali- sidad de Milán,
zación de este trabajo, sin la cual éste



El estudio de este apasionante proceso exige tener en cuenta tanto el texto
como el contexto de las reformas; es decir, tanto los documentos de distinto
orden en los que las mismas se han materializado, como el entorno histórico,
político y social en el que se producen y que, como no podía ser de otra manera,
las condiciona.

Texto y contexto se han pretendido reflejar en estas páginas; el primero
mediante la exposición de los materiales normativos que, por el momento, cons-
tituyen las concretas realizaciones de unos impulsos reformistas, cuyos orígenes
cabría remontar a los inicios mismos de la moderna democracia italiana, como
consecuencia de la insatisfacción resultante de los pactos y compromisos cons-
titucionales*.

El contexto de la reforma se compone de una serie de acontecimientos, de
carácter político y ámbito nacional en su mayoría, pero sin excluir eventos
sociales, jurídicos, culturales y económicos, tanto internos como internaciona-
les, que aquí se presentan, primero en el orden cronológico en el que tuvieron
lugar, y luego sistematizados en diferentes apartados (las resoluciones de la
Corte constitucional, los documentos políticos e institucionales más significati-
vos, y los resultados de las distintas consultas populares, tanto las que revistie-
ron la forma de referéndum como las electorales) con el objetivo de hacer más
sencilla su consulta y comprensión.

Este trabajo concluye con una relación bibliográfica, que no pretende, ni
mucho menos, adoptar un carácter exhaustivo y agotador, en la que se incluyen
los principales estudios que la doctrina, obviamente italiana en su mayor parte,
ha dedicado a los presupuestos, desarrollo y consecuencias de este proceso de
reformas.

La ausencia de un apartado de conclusiones no se debe al temor, por lo
demás existente, del autor a pronunciarse con cierto carácter definitivo sobre la
maquiavélica vida institucional italiana -valga la redundancia', sino a la idea de
que un trabajo de documentación ha de limitarse a proporcionar la información
necesaria para que sea el lector quien, en su caso, extraiga las conclusiones que
esrime pertinentes.

Los escritos que aquí se acompañan han sido traducidos por el autor, en
cuyo débito habrán, por tanto, de incluirse todo tipo de errores e imprecisiones.

2 Entre los diversos proyectos, alguno de missione peri problemi costituzionali del
_ _ _ ellos anterior incluso a la vigente Cons- P.R.I.» (1965), el «Schema del Club
• * v titución italiana, cabe citar el «Progetto Turati» (1968), el «Schema del Movimien-

Mortati» (1945), «el Progetto di legge to di opinione pubblica» (1970-1971),
Sturzo» (1958), el «Schema della Com- o el «Progetto Fiori» (1980).



En la traducción se ha pretendido, respetando la fidelidad a los textos origina-
les, adecuar el enunciado a las categorías y conceptos al uso en el ámbito polí-
tico y constitucional español.

Aunque resulta difícil poner barreras temporales a un proceso de esta na-
turaleza, la relación cronológica que aquí se ofrece se inicia en el año 1985, con
las propuestas de la «Commissione Bozzi» para la reforma institucional, en las
que aparece claramente reflejado el proposito de realizar una amplia e incisiva
revisión del ordenamiento constitucional, con el objeto de adecuarlo a las nue-
vas exigencias de la sociedad italiana. La última entrega, que no el último capí-
tulo, la constituyen los postreros sucesos acaecidos en el momento de redactar
estas líneas, agosto de 1994.

Si todo trabajo tiene un carácter más o menos provisional, e implícitamen-
te concluye con unos puntos suspensivos más que con un punto final, tales
puntos suspensivos habrán de entenderse aquí de modo absolutamente expreso
en atención al carácter compulsivo e imprevisible de la política italiana.

I I . El contexto político e institucional: cronología

1985

1987

1989

1990

1991

29 de enero

14 de junio

18 de junio
9 de noviembre

10 de noviembre

7/11 de marzo

5 de mayo
28 de julio

10 de octubre

17 de enero

Propuestas de la «Commissione Bozzi» para la refor-
ma institucional [apartado V A)]

Elecciones parlamentarias. [VI .1)]

Elecciones al Parlamento Europeo. [VI .2)]
Caída del «muro de Berlín».
Achule Occhetto propone la «refundación» del Parti-
do Comunista Italiano.

Congreso extraordinario del Partido Comunista Ita-
liano, en el que se procede a la reelección de Achule
Occhetto como secretario general.
Elecciones regionales.
Giulio Andreotti remodela su gabinete cambiando a
los titulares de cinco carteras ministeriales.
Achule Occhetto propone que el Partido Comunista
Italiano se denomine Partido Democrático de la Iz-
quierda.

La Corte Constitucional dicta la sentencia n° 47/991,
en la que admite la propuesta de referéndum abrogativo
sobre las normas electorales de la Cámara de Diputa-
dos relativas al sistema de «preferencia múltiple».
[IVA)]
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[1991] 3 de febrero

8 de febrero

29 de marzo

5 de abril

12 de abril

9/10 de junio

26 de junio

4 de noviembre

1992 2 de febrero

9/10 de febrero

17 de febrero

El Partido Comunista Italiano pasa a denominarse Par-
tido Democrático de la Izquierda. Los disidentes for-
man un nuevo partido: Refundación Comunista.
Achule Occhetto es elegido secretario general del Par-
tido Democrático de la Izquierda.
Giulio Andreotti presenta su dimisión como jefe del
Gobierno.
El Presidente de la República, Francesco Cossiga, en-
carga a Giulio Andreotti la formación de nuevo Go-
bierno.
Giulio Andreotti forma nuevo Gobierno, en el que no
hay presencia de ministros del Partido Republicano.
Con la salida de este partido de la coalición guberna-
mental, el pentapartito (Democracia Cristiana, Parti-
do Socialista Italiano, Partido Socialdemócrata Italia-
no, Partido Republicano y Partido Liberal) se convier-
te en cuadripartito3.
Referéndum abrogativo sobre el sistema de «preferen-
cia múltiple» en las elecciones a la Cámara de diputa-
dos4.
Mensaje del Presidente de la República al Parlamento
sobre la reforma institucional y el procedimiento ade-
cuado para realizarla.
Aprobación de la Ley constitucional n° 1/1991, que
modifica el artículo 88 de la Constitución. [III A)]

Disolución de las Cámaras parlamentarias por el Pre-
sidente de la República y convocatoria de elecciones
generales.
Publicación en la prensa del «Pacto para la reforma
electoral» {patto Segni). [V B)]
La magistratura de Milán inicia acciones judiciales

3 La presidencia del Consejo de Ministros
corresponde a Giulio Andreotti y la Vice-
presidencia, junto con la cartera de Jus-
ticia a Claudio Martelli, del Partido So-
cialista. Las carteras ministeriales se re-
parten del siguiente modo: quince para
la Democracia Cristiana (Interior, Teso-
ro, Presupuesto, Defensa, Educación,
Obras Públicas, Agricultura, Transportes,
Industria, Trabajo y Previsión, Comercio
Exterior, Mezzogiorno, Reformas Institu-
cionales -a cargo de Mino Martinazzoli-,
Asuntos Sociales y Función Pública); diez
para el Partido Socialista (la ya citada de
Justicia, Asuntos Exteriores, cuyo titular
es Gianni De Michelis, Finanzas, Turismo
y Espectáculos, Medio Ambiente, Protec-

ción Civil, Universidades e Investigación,
Política Comunitaria, Áreas Urbanas e In-
migración); dos para el Partido Social-
demócrata (Correos y Telecomunicacio-
nes y Marina Mercante) y dos para el
Partido Liberal (Relaciones con el Parla-
mento y Sanidad). Fuentes: \\ Corriere
della Sera, 14 de abril de 1991; Le Mon-
de, 15 y 16 de abril de 1991.

4 El artículo 75 de la Constitución italia-
na de 1947 establece que «Se convoca
referéndum popular para decidir la de-
rogación total o parcial de una ley o de
un acto con valor de ley, cuando lo re-
quieran quinientos mil electores o cinco
Consejos regionales. No se admite el re-



[1992]

5/6 de abril
25 de abril

4 de mayo

22 de mayo

23 de mayo
25 de mayo

4 de julio

contra dos antiguos alcaldes: comienza la operación
«manos limpias».
Elecciones parlamentarias. [VI .3)]
Dimisión de Francesco Cossiga como Presidente de la
República.
Giulianno Amato se hace cargo de la dirección del
Partido Socialista Italiano.
Arnaldo Forlani dimite como secretario general de la
Democracia Cristiana, cargo que será ocupado por
Mino Martinazolli.
Asesinato del magistrado Giovanni Falcone.
Elección de Osear Luigi Scalfaro como Presidente de
la República, después de 16 votaciones infructuosas
durante 13 días en las que uno de los candidatos de la
Democracia Cristiana, Arnaldo Forlani, estuvo a pun-
to de conseguir la mayoría requerida (479 votos en la
sexta votación) pero fue rechaza do por, en sus pala-
bras, los francotiradores de su propio partido. Scalfaro
obtuvo 672 votos, 164 más de los necesarios, y contó
con el apoyo de su partido, del Partido Democrático
de la Izquierda, del Partido Socialista, del Socialdemó-
crata, del Liberal, de los «verdes», los federalistas y la
Rete5.
Nuevo Gobierno presidido por Giuliano Amato*.

feréndum para las leyes tributarias y de
presupuestos, para las de amnistía o in-
dulto, ni para las de autorización a rati-
ficar tratados internacionales. Tienen de-
recho a participar en el referéndum to-
dos los ciudadanos llamados a la elec-
ción de la Cámara de diputados. La pro-
puesta sometida a referéndum será
aprobada si en la votación ha participa-
do la mayoría de los que tienen derecho
a ello y se alcanza la mayoría de los vo-
tos válidamente expresados. La ley de-
terminará las modalidades de realiza-
ción del referéndum.» El desarrollo le-
gislativo está recogido en la Ley ns 352,
de 25 de mayo de J970, cuyo artículo
37 dispone que si el resultado del refe-
réndum es favorable a la abrogación de
la ley, el Presidente de la República, me-
diante decreto, declara su derogación,
que surte efecto desde el día siguiente a
su publicación oficial, pudiendo no obs-
tante, previa petición ministerial y deli-
beración del Consejo de Ministros, re-
trasar su entrada en vigor hasta un máxi-

mo de sesenta días a contar desde la pu-
blicación. Si el resultado del referéndum
es contrarío a la derogación de la ley,
no se podrá proponer otra consulta po-
pular sobre la misma cuestión hasta que
hayan transcurrido cinco años (artículo
38).

5 El colegio encargado de elegir al nuevo
Presidente de la República estaba com-
puesto por 1.014 miembros: 630 dipu-
tados, 326 senadores y 58 delegados de
las regiones. En las tres primeras vota-
ciones se exigía alcanzar una mayoría
de dos tercios (676 votos), luego basta-
ba con obtener la mitad más uno (508
sufragios).

6 Trece carteras ministeriales son ocupa-
das por integrantes de lo Democracia
Cristiana; el Partido Socialista se hace
cargo de seis, el Partido Socialdemócra-
ta de dos, igual número que el Partido
Liberal.
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[1992] 19 de julio
23 de julio

10 de septiembre

14 de septiembre

21 de octubre

15 de diciembre

1993 16 de enero

23 de enero

5 de marzo

7 de marzo

9 de marzo

18 de marzo

25 de marzo

27 de marzo

30 de marzo

18 de abril
28 de abril

Asesinato del magistrado Paolo Borsellino.
Se constituye la Comisión bicameral para la reforma
institucional.
El Partido Democrático de la Izquieda es admitido co-
mo miembro de la Internacional Socialista.
La moneda italiana sale del Sistema Monetario Euro-
peo.
Giulio Andreotti es investigado por la magistratura para
esclarecer sus presuntos vínculos con la Mafia.
Los magistrados de la operación «manos limpias» de-
ciden abrir un sumario contra Betuno Craxi bajo las
acusaciones de corrupción y vulneración de la ley so-
bre financiación de partidos políticos.

Sentencias de la Corte Constitucional, n° 30, 32 y 33,
que admiten las propuestas de referéndum abrogativo
sobre las normas relativas a la elección del Senado de
la República, de los entes locales y la financiación es
tatal de los partidos. [IV B), C) y D)]
El jefe del Gobierno, Giulianno Amato, solicita la con
fianza del Parlamento, que será votada favorablemen
te el día 257.
El Gobierno aprueba la despenalización de financia-
ción ilegal de los partidos políticos («ley del perdón»).
El Presidente de la República se niega a firmar la des-
penalización de la financiación ilegal de los partidos.
La Cámara de Diputados concede un suplicatorio para
procesar a Bettino Craxi.
Bettino Craxi sale de la Comisión ejecutiva del Parti-
do Socialista Italiano.
Aprobación de la ley n° 81/1993, sobre elección direc-
ta del alcalde, del presidente de la provincia, del con-
sejo comunal y del consejo provincial. [III B)]
Giulio Andreotti es acusado de actividad mafiosa por
la fiscalía de Palermo.
El Presidente de la República rechaza la dimisión del
jefe del Gobierno, pero inicia consultas para formar
nuevo Gobierno
Celebración de diversas consultas populares. [VI .4)]
Cario Azeglio Ciampi, Gobernador del Banco de Ita-
lia, forma un nuevo Gobierno, de carácter eminente-
mente «técnico»8.

124

7 La crisis desencadenada en el seno de
la Democracia Cristiana debida a las
luchas entre el ala izquierda y el centro-
derecha provoca una remodelación mi-
nisterial, que se salda con el cambio de
los titulares de varias carteras pero que,

en esencia, mantiene la configuración de
la coalición gubernamental.

8 El primer «Gobierno Ciampi» duró ape-
nas una semana, tras la salida de cua-
tro de las cinco ministros que tenía el Par-



[1993] 13 de mayo

28 de mayo

6 de junio
4 de agosto

6 de agosto

octubre

15 de octubre

29 de octubre

21 de noviembre
5 de diciembre
10 de diciembre

14 de diciembre

20 de diciembre

1994 27/28 de marzo
10 de mayo

El Senado concede el suplicatorio que permite el pro-
cesamiento de Giulio Andreotti por presunta conniven-
cia con la Mafia.
Ottaviano del Turco asume la secretaría general del
Partido Socialista Italiano.
Elecciones municipales.
Aprobación de las leyes n° 276 y 277, para la elección
del Senado de la República y de la Cámara de diputa-
dos respectivamente. [III C), D) e I)]
Aprobación de la ley constitucional n° 1/1993, sobre
funciones de la Comisión parlamentaria para la refor-
ma institucional y la disciplina del procedimiento de
revisión constitucional. [III E)]
Se suceden los rumores sobre intentos desestabilizado-
res atribuidos a algunos miembros de las Fuerzas Ar-
madas.
Aprobación de la ley n.° 415, que modifica la ley n.°
81, de 25 de marzo, sobre elecciones locales. [III F)J
Aprobación de la ley constitucional n.° 3/1993, que
modifica el artículo 68 de la Constitución, referido a
las prerrogativas de los parlamentarios. [III G)]
Primera vuelta de las elecciones municipales.
Segunda vuelta. [VI .5)]
Aprobación de la ley n° 515, sobre disciplina de la
campaña electoral para las elecciones a la Cámara de
diputados y al Senado de la República. [III H)]
Sentencia de la Corte Constitucional, n° 438, sobre
legitimidad constitucional de los artículos 1 y 5 de la
ley de 4 de agosto de 1993, n° 277 (normas para la e-
lección de la Cámara de diputado.1;) promovida por re-
curso de la Provincia autónoma de Bolzano. [IV E)]
Aprobación de los Decretos legislativos n° 533 y 534,
que contienen el Texto único de las normas para la e-
lección del Senado de la República y de la Cámara de
Diputados, respectivamente. [III 1)1

Elecciones parlamentarias. [VI .6)
Silvio Berlusconi, líder de la formación Forza Italia,
forma nuevo Gobierno en coalición con la Liga del
Norte y Alianza Nacional9.

-8

tido Democrático de la Izquierda. Tras
la remodela-ción ministerial, el segun-
do «Gobierno Ciampi» se mantendrá
hasta las elecciones de 1994. En ambos
gobiernos era notoria la presencia de
destacados juristas (Leopoldo Elia en la
cartera de Reformas, Paolo Barile en la
de relaciones con el Parlamento -en prin-

cipio, ocupada por Augusto Barbera-,
Giovanni Conso en la de Justicia, Livio
Paladín en la de Política Comunitaria,
Sabino Cassese en la de Función Públi-
ca, Franco Gallo en Finanzas,...).

9 En el nuevo gobierno Alianza Nacio-
nal y la Liga del Norte ocupan las dos
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[1994] 6 de junio
13 de junio

26 de junio
1 de julio

13 de julio

19 de julio

29 de julio

30 de julio

30 de julio

31 de julio

Elecciones al Parlamento Europeo. [VI .7)]
Achule Occhetto y Ottaviano del Turco presentan su
dimisión como secretarios generales del Partido De-
mocrático de Izquierda y del Partido Socialista Italia-
no, respectivamente.
Elecciones locales y regionales. [VI .8)]
Massimo D'Alema es elegido secretario general del Par-
tido Democrático de la Izquierda.
El Gobierno aprueba, mediante un decreto-ley, la su-
presión de la prisión preventiva para los investigados
por delitos de corrupción.
El Gobierno decide retirar el decreto-ley por el que se
suprimía la prisión preventiva para los presuntos im-
plicados en delitos de corrupción.
Bettino Craxi, ex primer ministro, y Claudio Martelli,
ex-ministro de Justicia, son condenados, en primera
instancia, a ocho años y medio de cárcel por el cobro
de sobornos relacionados con la quiebra fraudulenta
del Banco Ambrosiano.
Rocco Buttiglione es elegido primer secretario del Par-
tido Popular Italiano.
Paolo Berlusconi, hermano del Primer Ministro, pres-
ta declaración judicial como presunto respon sable del
pago de comisiones ilegales por cuenta del grupo em-
presarial Fininvest. Silvio Berlusconi, por su parte,
anuncia que congelará temporalmente sus derechos so-
bre el grupo empresarial Fininvest y los pondrá bajo el
control de un «alto comité de expertos» encabezado
por el Presidente de la República.
El Presidente de la República anuncia que no parece
factible, a la luz del dictado constitucional, la propuesta
del Primer Ministro sobre el control desús intereses.

. Materiales normativos

A) Ley constitucional de 4 de noviembre de 1991, n.° 1, que modifica el artícu-
lo 88.2 de la Constitución (Gazzetta Ufficiale, serie genérale, 8 novembre
1991, n.° 262);

El artículo 88 de la Constitución italiana establecía que «El Presidente
de la República puede, oídos los respectivos Presidentes, disolver ambas

vicepresidencios; las carteras ministe-
1 2 6 riales se reparten de la siguiente for-

ma: siete para Forza Italia, cuatro para
la Liga del Norte, cuatro para Alianza

Nacional y ocho paro integrantes de
otros partidos y «técnicos» indepen-
dientes



Cámaras o una sola de ellas. No puede ejercer esta facultad en los seis últi-
mos meses de su mandato.»

La nueva redacción de dicho precepto dispone que «El Presidente de la
República puede, oídos los respectivos Presidentes, disolver ambas Cámaras
o una sola de ellas. No puede ejercer esta facultad en los seis últimos meses
de su mandato, salvo que éstos coincidan en todo o en parte con los últimos
seis meses de la legislatura.»

B) Ley de 25 de marzo de 1993, n° 81, sobre elección directa del alcalde, del

presidente de la provincia, del consejo municipal y del consejo provincial;

[reproducción parcial].

Art. 2. 1. El alcalde, el consejo municipal, el presidente de la provincia y
el consejo provincial permanecen en el cargo durante un período de cuatro
años.

2. Quien ha ocupado durante dos mandatos consecutivos el cargo de g
alcalde o de presidente de la provincia no es, al término del segundo manda- 5
to, inmediatamente reelegible para el mismo cargo. "

I
Art. 5. Modo de elección del alcalde y del consejo municipal en los ^

municipos con población inferior a 15.000 habitantes. g:
1. En los municipios con población inferior a 15.000 habitantes, la £

elección de los consejeros municipales se efectúa mediante un sistema mayo- a>
ritario al mismo tiempo que la elección del alcalde. ó

2. Cada candidatura al cargo de alcalde estará coligada con una lista de _g.
candidatos a los cargos de consejeros municipales,... En las listas de candida- -
tos ninguno de los dos sexos puede, como norma, estar representado en
medida superior a los dos tercios.

4. Cada elector tiene derecho a votar por un candidato al cargo de alcal-
de,... Puede además expresar un voto de preferencia por un candidato al
cargo de consejero municipal incluido en la lista coligada con el candidato
escogido para el cargo de alcalde,...

5. Es proclamado alcalde el candidato que ha obtenido el mayor número ^
de votos. En caso de igualdad de votos se procede a una segunda vuelta 8
entre los dos candidatos que han obtenido el mayor número de votos,... En -8
caso de ulteriores empates resulta elegido el de mayor edad. &

7. A la lista coligada con el candidato al cargo de alcalde que ha recibido 8
el mayor número de votos le son atribuidos dos tercios de los escaños asig- -§¡
nados al consejo,... Los restantes escaños se reparten proporcionalmente B
entre las demás listas10... |

8. En el ámbito de cada lista, son proclamados consejeros municipales

127

10 El reparto se realiza mediante la aplicación de la fórmula D'Hondt.



los candidatos según el orden de las respectivas cifras individuales". En caso
de igualdad de votos son proclamados electos los candidatos según el orden
que ocupen en la lista. El primer escaño correspondiente a cada una de las
listas minoritarias se atribuye al candidato al cargo de alcalde de esa lista.

Art. 6. Elección del alcalde en los municipios con población superior a
15.000 habitantes.

1. En los municipios con población superior a los 15.000 habitantes, el
alcalde es elegido por sufragio universal y directo,...

2. Cada candidato al cargo de alcalde debe declarar en el acto de la
presentación de la candidatura su coligamiento con una o más listas presen-
tadas a las elecciones al consejo municipal...

3. ... Cada elector puede, con un único voto, votar por un candidato al
cargo de alcalde y por una de las listas con el mismo coligadas,... Cada
elector puede, además, votar por un candidato al cargo de alcalde, que no
esté coligado con la lista escogida.

4. Es proclamado alcalde el candidato que obtiene la mayoría absoluta
de los votos válidos.

5. Cuando ninguno de los candidatos obtenga la mayoría de que habla el
número 4, se procede a una segunda vuelta,... Son admitidos a la segunda
vuelta los dos candidatos que han obtenido mayor número de votos en la
primera vuelta. En caso de igualdad de votos entre los candidatos, es admi-
tido a la segunda vuelta el candidato coligado con la lista o el grupo de listas
para las elecciones al consejo municipal que ha conseguido la mayor cifra

o electoral. A igualdad de cifras electorales, participa en la segunda vuelta el
••i candidato de mayor edad.
° 8. En la segunda vuelta es proclamado alcalde el candidato que ha obte-
§ nido el mayor número de votos válidos. En caso de igualdad de votos, es
f proclamado electo el candidato coligado,..., con la lista o el grupo de listas
| que ha conseguido la mayor cifra electoral. A igualdad de cifras electorales,
o es proclamado electo el candidato de mayor edad.
jj Art. 7. Elección del consejo municipal en los municipios con población
^ superior a 15.000 habitantes.
| 2. ...Cada elector puede expresar además [de votar por una lista] un
13 voto de preferencia por un candidato de la lista por él votada,...
| 6. Cuando un candidato al cargo de alcalde sea proclamado electo en la
J- primera vuelta, a la lista o al grupo de listas con él mismo coligadas que no
~í haya ya conseguido, de acuerdo con el número 4 [fórmula proporcional
J D'Hondt], al menos el 60 por ciento de los escaños del consejo pero que
"g haya superado el 50 por ciento de los votos válidos, le es asignado el 60 por
¿> ciento de los escaños. Cuando un candidato al cargo de alcalde sea procla-

mado electo en la segunda vuelta, a la lista o al grupo de listas con él coligadas

128
11 Estas cifras individuales resultan de los «votos de preferencia» manifestados por los

electores (art. 5.4).



que no haya ya conseguido, de acuerdo con el número 4, al menos el 60 por
ciento de los escaños del consejo, le es asignado el 60 por ciento de los
escaños, siempre que ninguna otra lista o grupo de listas coligadas haya
superado en la primera vuelta el 50 por ciento de los votos válidos. Los
restantes escaños son asignados a las demás listas o grupos de listas coligadas
de acuerdo con lo dispuesto en el número 4 [fórmula proporcional D'Hondt].

7. Una vez determinado el número de escaños correspondiente a.cada
lista o grupo de listas coligadas, son proclamados, en primer lugar, electos
para los cargos de consejeros los candidatos al cargo de alcalde que no ha-
yan resultado elegidos, y estén coligados a alguna lista que haya obtenido al
menos un escaño...

. Efectuadas las operaciones previstas en el número 7, son proclamados
electos como consejeros municipales los candidatos de cada lista según el
orden de las respectivas cifras individuales. En caso de igualdad de cifras
individuales, son proclamados electos los candidatos que preceden en el
orden de la lista. o

Art. 8. Elección del presidente de la provincia. 2
1. El presidente de la provincia es elegido por sufragio universal y direc- ~

to,... |>
5. Cada elector puede expresar un único voto por un candidato al cargo ^

de presidente de la provincia y por uno de los candidatos al consejo provin- g;
cial con él coligado,... o

6. Es proclamado presidente de la provincia el candidato que obtiene la a
mayoría absoluta de los votos válidos. ¿

7 y sigs. [cuando ninguno de los candidatos obtiene la mayoría de que g
habla el número anterior se procede del mismo modo que para la elec- 2
ción del alcalde en los municipios de población superior a 15.000 habi- "̂
tantes (art. 6)]. "5

Art. 9. Elección del consejo provincial. ;§
[Se tramita de modo sustancialmente igual a la elección del consejo mu- M

nicipal en los ayuntamientos de población superior a 15.000 habitantes]. |
Art. 18. Moción de censura. w
[nueva redacción del art. 37 de la ley de 8 de junio de 1990, n.° 142]. ij
Art. 37. 1. El voto del consejo municipal o del consejo provincial contra- 3

rio a una propuesta del alcalde, del presidente de la provincia o de las res- -8
pectivas juntas [de colaboradores] no comporta la dimisión de los mismos. é

2. El alcalde, el presidente de la provincia y las respectivas juntas cesan 8
en el cargo en el caso de aprobación de una moción de censura votada !§
nominalmente por la mayoría absoluta de los componentes del consejo. La 2
moción de censura debe estar motivada y firmada por, al menos, dos quintos |
de los consejeros, y es sometida a discusión no antes de diez días ni después
de treinta desde el momento de su presentación. Si la moción resulta apro-
bada, se procede a la disolución del consejo y al nombramiento de un comi-
sario de acuerdo con las normas vigentes.

Art. 20. Dimisión, incapacidad, remoción, suspensión o fallecimiento del



alcalde o del presidente de la provincia.
[nueva redacción del artículo 37-bis de la ley de 8 de junio de 1990,

n.° 142]
37.- 1. En caso de dimisión, incapacidad permanente, remoción, suspen-

sión o fallecimiento del alcalde o del presidente de la provincia, la junta [de
colaboradores] decae y se procede a la disolución del consejo...

Art. 27. Igualdad de oportunidades.
1. Los estatutos municipales y provinciales establecerán normas para

asegurar condiciones de igualdad de oportunidades entre hombres y muje-
res, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de 10 de abril de 1991, n.° 125, y
para promover la presencia de ambos sexos en la juntas y en los órganos
colegiados de los municipios y de las provincias, así como en los entes,
administraciones e instituciones de ellos dependientes.

C) Ley de 4 agosto de 1993, n.° 276, para la elección del Senado de la Repúbli-
ca (Gazzetta Ufficiale, 6 de agosto de 1993, n.° 18; nueva publicación en la
Gazzetta Ufficiale el 20 de agosto, n.° 195). [Véase la reproducción parcial
que se hace del Decreto legislativo de 20 de diciembre de 1993, n.° 153, en
el que se recogen las normas vigentes para la elección del Senado de la
República, apartado III I)].

0 D) Ley de 4 agosto de 1993, n° 277, para la elección de la Cámara de diputa-
'•% dos; (Gazzeta Ufficiale, 6 de agosto de 1983, n° 183; nueva publicación en

1 la Gazzetta Ufficiale el 20 de agosto, n° 195)12. [reproducción parcial]

f Art. 1. 1. El texto único de las normas para la elección de la Cámara de
0 diputados, aprobado mediante decreto del Presidente de la República de 30
J de marzo de 1957, n° 361, y sucesivas modificaciones, recibe las siguientes
r modificaciones:
>̂  Art. 1.- 1. La Cámara de diputados es elegida por sufragio universal,
| mediante voto directo e igual, libre y secreto, expresado en una única vuelta
•j electoral.
| 3. En cada circunscripción, el 75 por ciento del total de los escaños es
J atribuido a otros tantos colegios uninominales, en los que resulta elegido el
"í candidato que ha obtenido el mayor número de votos.
<| 4. En cada circunscripción, el 25 por ciento del total de los escaños es

1
•J1 12 Por medio del Decreto legislativo de 20 30 de marzo de 1957, n° 361. Dichas

dedicembrede 1993, n° 554, (Gazzetta modificaciones, de carácter meramente
Ufficiale n° 301, de 27 de diciembre de técnico, tienen por objeto adecuar las
1993) se introducen modificaciones al distintas fases del proceso electoral a las

1 3 0 Texto único para la elección de la Có- innovaciones aportadas por la ley de 4
mará de diputados, aprobado por de- de agosto de 1993.
creto del Presidente de la República de



atribuido proporcionalmente mediante el reparto entre las listas concurren-
tes, según lo dispuesto en los artículos 77, 83 y 84.

Art. 4. I. El voto es un derecho de todos los ciudadanos, cuyo libre
ejercicio debe ser garantizado y promovido por la República13.

2. Cada elector dispone de:
1) un voto para la elección del candidato en el colegio uninominal,...
2) un voto para la elección de la lista a fin de atribuir los escaños en

razón proporcional,... Las listas que contengan más de un nombre estarán
formadas por candidatos y candidatas, en orden alternativo.

Art. 2. 1. £1 texto único de las normas para la elección de la Cámara de
diputados, aprobado mediante decreto del Presidente de la República de 30
de marzo de 1957, n° 361, y sucesivas modificaciones, recibe las siguientes
modificaciones:

Art. 18. 1. La presentación de las candidaturas en los colegios
uninominales la realizarán los candidatos individuales, los cuales se coligarán
con las listas a que se refiere el art. 1.4, a las que se adhieren con la acepta- „
ción de la candidatura... En el caso de coligamiento con varias listas, éstas ~
deben ser las mismas en todos los colegios uninominales en los que está ""
dividida la circunscripción... Ningún candidato puede aceptar la candidatu- $
ra en más de un colegio, incluso de circunscripciones diversas. La candida- ^
tura de la misma persona en más de un colegio es nula... g

Art. 4. 1. El texto único de las normas para la elección de la Cámara de o
diputados, aprobado mediante decreto del Presidente de la República de 30 i,
de marzo de 1957, n.° 361, y sucesivas modificaciones, recibe las siguientes A
modificaciones: f

Art. 77. 1. La Junta Electoral Central de la circunscripción, realizadas »
las operaciones a las que se refiere el artículo anterior, y ayudándose, si lo "JT
estima oportuno, de uno o más expertos elegidos por el presidente: "5

1) proclama electo en cada colegio uninominal, conforme a los resulta- .g
dos alcanzados, al candidato que ha obtenido el mayor número de votos .•'
válidos; :

2) determina la cifra electoral circunscripcional de cada lista. Esta cifra »
resulta de la suma de los votos conseguidos por la lista en las secciones nj
electorales de la circunscripción, detraído, en cada colegio en que haya sido g
elegido conforme al número 1) un candidato coligado con la misma lista, un -g
número de votos igual al conseguido por el candidato que le sigue en núme- ¿
ro de votos, aumentado en la unidad y, en cualquier caso, no inferior al 25 §
por ciento de los votos válidamente emitidos en el mismo colegio, siempre ^
que tal cifra no resulte superior al porcentaje obtenido por el candidato o
electo; cuando el candidato electo esté coligado con más listas, la detracción 'i
se realiza en medida proporcional a la suma de los votos obtenidos por cada

13 En su anterior redacción, este precep- daño podrá sustraerse sin faltar a uno 1 3 1
to disponía que «el ejercicio del voto será de sus deberes con la Nación.»
una obligación a la cual ningún ciuda-



una de las listas en e) ámbito territorial del colegio. A tal fin, la Junta
Electoral Central de la circunscripción multiplica el total de los votos
conseguidos por cada una de las listas coligadas en las secciones del
colegio por el total de los votos a detraer,..., y divide el producto por el
número total de votos conseguidos por tales listas en el colegio; el nú-
mero de votos a detraer de cada lista resulta de la parte entera del
cociente así obtenido;

3) determina, a los efectos del artículo 84, la cifra individual de cada
candidato que se haya presentado en uno de los colegios uninominales de la
circunscripción y que no haya resultado elegido de acuerdo con el número
1) del presente artículo. Esta cifra resulta de multiplicar por cien el número
de votos válidos obtenidos y de dividir el producto por el número total de
votantes del colegio uninominal;

4) determina la gradación de candidatos coligados, de acuerdo con el
art. 18.1, con la misma lista y no proclamados electos en los colegios
uninominales, disponiéndolos conforme a las respectivas cifras individuales.
A igualdad de cifras individuales prevalece el de mayor edad. En caso de
coligamiento con varias listas, los candidatos entran a formar parte de la
gradación correspondiente a cada una de las listas con las que se haya decla-
rado el coligamiento;

5) comunica a la Junta Electoral Central Nacional, a través de un extrac-
to del acta, la cifra electoral-ctrcunscripcional de cada lista, asi como, a
efectos del artículo 83.1.2), el número total de votos válidos en la circuns-

§ cripción y el número total de votos válidos obtenido por cada lista en la

•£ circunscripción.

| Art. 5. 1. El texto único de las normas para la elección de la Cámara de
§ diputados, aprobado mediante decreto del Presidente de la República de 30
c de marzo de 1957, n° 361, y sucesivas modificaciones, recibe las siguientes
2 modificaciones:

£ Art. 83. í . La Junta Electoral Central Nacional, recibidos los extractos
q de las actas de todas las Juntas Electorales de circunscripción, haciéndose

* • » asistir, si lo estima oportuno, de uno o más expertos elegidos por el presi-
I dente:
'J 1) determina la cifra electoral nacional de cada lista. Esta cifra resulta de
s la suma de las cifras electorales conseguidas en las respectivas circunscrip-
£ ciones por las listas que concurran bajo el mismo símbolo;
"g, 2) separa luego las listas que hayan conseguido en el ámbito nacional al
5 menos el 4 por ciento de los votos válidamente emitidos;
§ 3) entre las listas a que se refiere el número anterior, procede al reparto
g de los escaños sobre la base de la cifra electoral nacional de cada lista. A tal

fin divide el total de las cifras electorales nacionales de las listas a que se
refiere el párrafo 2) entre el número de escaños a repartir de modo propor-

132 cional, obteniendo así el cociente electoral nacional. Al efectuar tal división
no tiene en cuenta la eventual parte fraccionaria del cociente. Divide des-
pués la cifra electoral nacional de cada lista admitida al reparto entre ese



cociente. La parte entera del cociente así obtenido representa el número de
escaños a asignar a cada lista. Los escaños que resten por atribuir son asigna-
dos a las listas respecto a las cuales esta última división ha producido los
mayores restos y, en caso de igualdad de restos, a aquellas listas que hayan
conseguido la mayor cifra electoral nacional; a igualdad de estas últimas se
adjudican por sorteo;

4) procede luego a la distribución en las circunscripciones de los
escaños asignados a las diversas listas. A tal fin se procede, en primer
lugar, a la asignación de los escaños atribuyendo a cada lista tantos
como cocientes circunscripcionales enteros haya conseguido en esa cir-
cunscripción. El cociente circunscripcional resulta de la división entre
la suma de las cifras electorales circunscripcionales conseguidas en la
circunscripción por las listas admitidas al reparto proporcional de esca-
ños, y el número de escaños a asignar de modo proporcional en la cir-
cunscripción. Los eventuales escaños restantes son atribuidos a las listas
siguiendo la gradación descendente de la parte decimal de los cocientes g
obtenidos por cada lista, hasta la atribución de todos los escaños co- ¿
rrespondientes a la circunscripción. A estos fines, las operaciones de
cálculo se realizan comenzando por la circunscripción de menores di- J?
mensiones geográficas. En la asignación de los escaños no se toman en ^
consideración las listas que hayan ya obtenido todos los escaños que les g;
correspondan sobre la base de los cálculos previstos en el número 3). Al o
término de estas operaciones, los escaños que eventualmente resten por g>
asignar a una lista son atribuidos a esa lista en las circunscripciones ¿
donde haya obtenido los mayores restos, utilizando primero los restos E
que no hayan dado ya lugar a la asignación de escaños. 2

2. La Junta Electoral Central Nacional procede a comunicar a las Juntas u
Electorales Centrales de circunscripción el número de escaños asignados a "5
cada lista... •§

Art. 84. 1. El presidente de la Junta Electoral Central de circuns- J
cripción,..., proclama electos, dentro de los límites de los escaños a los |
que cada lista tiene derecho, a los candidatos comprendidos en lista g
según el orden progresivo de presentación. Si alguno de ellos ha sido ya "5
proclamado electo conforme al artículo 77.1.1), proclama electo a los 8
candidatos que le siguen en el orden de presentación. Cuando a una -8
lista corresponda un número de escaños superior al de sus candidatos, £
el presidente de la Junta Electoral Central de circunscripción proclama 8
electos, hasta agotar el número de escaños correspondientes a la lista, y Ig
siguiendo el orden de las respectivas cifras individuales, a los candida- ^
tos de la gradación a que se refiere el artículo 77.1.4), que no hayan |
sido ya proclamados electos. En el caso de gradaciones relativas a varias
listas coligadas con los mismos candidatos en los colegios uninominales,
se procede a la proclamación de los electos partiendo de la lista con la 1 3 3
cifra electoral más elevada. Cuando,..., queden aún escaños por atri-



buir a una lista, el presidente de la Junta Central de circunscripción lo
comunicará a la Junta Electoral Central Nacional a fin de que proceda
conforme a lo dispuesto en el artículo 83.1.4) última parte.

Art. 6. 1. El artículo 86 del texto único de las normas para la elección de
la Cámara de diputados, aprobado mediante decreto del Presidente de la
República de 30 de marzo de 1957, n° 361, y sucesivas modificaciones, es
sustituido por el siguiente:

Árt. 86. 1. Cuando, por cualquier causa, incluso sobrevenida, quede
vacante el escaño asignado conforme al artículo 77.1.1), el Presidente de la
Cámara de diputados informará inmediatamente al Presidente del Consejo
de Ministros y al Ministro del Interior para que se proceda a la elección del
sustituto en el colegio afectado. Las elecciones se convocarán por decreto
del Presidente de la República, previa deliberación del Consejo de Minis-
tros, siempre que haya por lo menos un año entre la fecha de la vacante y el
término normal de la legislatura...

2. El presidente de la Junta Electoral Central de circunscripción, de con-
formidad con los resultados obtenidos, proclama electo al candidato que
haya conseguido la mayoría de los votos válidos.

3. El diputado así elegido cesa en su cargo con la conclusión constitucio-
nal de la legislatura o con la disolución anticipada de la Cámara de diputa-
dos...

4. El escaño atribuido conforme al artículo 84 que resulte vacante por
cualquier causa, incluso sobrevenida, es atribuido, en el ámbito de la misma

J circunscripción, al candidato que, en la misma lista, sigue inmediatamente
M al último de los elegidos conforme al orden progresivo de la lista,
c Art. 7. 1. El Gobierno queda facultado para adoptar, en el plazo de
§ cuatro meses desde la fecha de la entrada en vigor de la presente ley, confor-
¡5 me al art. 14 de la ley de 23 de agosto de 1988, n.° 400, un decreto legisla-
| tivo para la determinación de los colegios uninominales en el ámbito de
Jj cada una de las circunscripciones, sobre la base de los siguientes principios
q y criterios directivos:
^ a) los colegios se constituirán garantizando Ja coherencia del res-
S pectivo límite territorial, su homogeneidad económico-social y sus ca-
•J racterísticas histórico-culturales; debiendo tratarse de un ter r i to-
2 rio continuo salvo que comprenda partes insulares. Los colegios, como
Jj regla general, no podrán incluir el territorio de municipios pertene-
"gj cientes a provincias distintas, ni dividir el territorio municipal, salvo
< que se trate de municipios que, por sus dimensiones geográficas, corn-
al prendan en su interior más colegios. En este último supuesto, y en la
g* medida en que sea posible, el municipio deberá dividirse en colegios

formados en el ámbito del mismo municipio o en la misma ciudad me-
tropolitana instituida conforme al art. 18 de la ley de 8 de junio de

134 1990, n.° 142. En las zonas en las que estén presentes minorías lin-
güísticas reconocidas, la delimitación de los colegios, prescindiendo in-
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duso de los principios y criterios indicados en la presente letra, deberá tener
en cuenta la necesidad de facilitar su inclusión en el menor número posible
de colegios;

b) la población de cada colegio podrá apartarse de la media de la pobla-
ción de los colegios de la circunscripción, no más allá del 10 por ciento, por
exceso o por defecto. Dicha media se obtendrá dividiendo la cantidad de
población de la circunscripción, resultante del último censo general, por el
número de colegios uninominales comprendidos en la circunscripción. A fin
de dar cumplimiento a lo previsto en la letra a) para las zonas en las que
estén presentes minorías lingüísticas reconocidas, las diferencias respecto a
la media circunscripcional de la población estarán justificadas hasta el límite
del 15 por ciento, por exceso o por defecto. El número de colegios
uninominales comprendido en cada circunscripción se obtendrá del produc-
to obtenido multiplicando por 75 el número de escaños asignados a la cir-
cunscripción dividido por cien, redondeando a la unidad superior cuando la
cifra decimal sea igual o superior a cincuenta. (Vid. cuadro pág.135.)

E) Ley constitucional de 6 agosto de 1993, n.° 1, sobre las funciones de la Comisión

parlamentaria para las reformas institucionales y la disciplina del procedimento

de revisión constitucional; (Gazzetta Ufficiale, 10 de agosto de 1993, n.° 186).

Art. 1. 1. La Comisión parlamentaria para las reformas institucionales,
constituida por acuerdo de la Cámara de diputados y del Senado de la Repú-
blica de 23 de julio de 1992, elaborará un proyecto orgánico de revisión
constitucional relativo a la Parte II de la Constitución, con exclusión de la
Sección II del Título VI14, además de proyectos de ley sobre las elecciones a
las Cámaras y a los consejos de las regiones con estatuto ordinario.

2. Los Presidentes de la Cámara de diputados y del Senado de la Repú-
blica asignarán a la Comisión los proyectos y las proposiciones de leyes
constitucionales y ordinarias relativos a las materias indicadas, presentados
desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley constitucional.

3. La Comisión estudiará los proyectos y proposiciones de leyes consti-
tucionales y ordinarias a ella asignados de acuerdo con las normas del regla-
mentó de la Cámara de diputados, en cuanto sean compatibles.

4. La Comisión, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la
presente ley constitucional, comunicará a las Cámaras los proyectos de ley a
que alude el número 1, acompañados de un informe. En el plazo de treinta
días, cada diputado o senador, incluidos los miembros del Gobierno, puede
presentar enmiendas ante los Presidentes de las Cámaras, sobre las que la
Comisión se pronunciará en los treinta días siguientes.

14 La Parte II de la Constitución lleva por Regiones, las Provincias, Los Municipios»,
rúbrica «Ordenamiento de la República», y «Garantías constitucionales»; la Sección
y se estructura en VI Títulos: «El Parla- II del Título VI se refiere a la revisión de
mentó», «El Presidente de la República», la Constitución y las leyes constituciona-
«El Gobierno», «La Magistratura», «Las les.



5. La Comisión está facultada para comunicar a las Cámaras, antes del
plazo a que se refiere el número 4, los proyectos de ley por ella preparados.

6. Los Presidentes de las Cámaras adoptarán los acuerdos oportunos
para la inclusión de los proyectos de ley en el orden del día de la Asamblea,
y fijarán la fecha en la que cada Cámara procederá a la votación final.

7. La Comisión nombrará uno o más diputados y senadores con funcio-
nes de relator. Pueden presentarse votos particulares. La Comisión estará
representada en las deliberaciones en las Asambleas por un Comité formado
por el Presidente, los relatores, y diputados y senadores en representación
de todos los grupos.

Art. 2. 1. El procedimiento previsto en la presente ley constitucional se
aplica exclusivamente a los proyectos y proposiciones de ley asignados a la
Comisión.

2. En el transcurso de la discusión en las Asambleas se aplicarán las nor-
mas de los respectivos reglamentos. No se admitirán cuestiones prejudiciales
ni suspensivas, para evitar la discusión de los artículos o para el reenvió a la g
Comisión. Hasta cinco días antes de la fecha fijada para el comienzo del ¿
debate general, los miembros de la Asamblea podrán presentar enmiendas al
texto de la Comisión, en correlación con las partes modificadas, y defender -g
las modificaciones rechazadas por la Comisión. La Comisión podrá presen- ^
tar enmiendas o subenmiendas hasta cuarenta y ocho horas antes del inicio &
de la sesión en la que esté prevista la votación de los artículos y de las £
enmiendas a las que se refieren. A las enmiendas de la Comisión, que serán &
inmediatamente distribuidas, podrán presentarse subenmiendas por parte ¿
de, al menos, un presidente de grupo, diez diputados o cinco senadores, £
hasta el día anterior al inicio de la sesión en la que esté prevista la votación 2
de tales enmiendas. g

Art. 3. 1. El proyecto de ley constitucional será aprobado por cada Cá- °|
mará en segunda deliberación, una vez transcurridos al menos tres meses •§
desde la primera, por la mayoría absoluta de sus miembros, y se someterá a ;jj
referéndum popular en los tres meses siguientes a la publicación. j

2. La ley constitucional será promulgada si en el referéndum popular g
resulta aprobada por la mayoría de los votos válidos. J

Art. 4. La Comisión cesa en sus funciones con la publicación de las leyes o
constitucionales y ordinarias aprobadas de acuerdo con la presente ley cons- "8
titucional, así como en el caso de disolución de una o de ambas Cámaras. *

Art. 5. Para la modificación de las leyes constitucionales y ordinarias 8
aprobadas de acuerdo con lo establecido en la presente ley constitucional se ?
observarán las normas de procedimiento previstas en la Constitución. •§

Art. 6. Los gastos de funcionamiento de la Comisión correrán a cargo, |
por partes iguales, del presupuesto interno de la Cámara de diputados y del
Senado de la República.

Art. 7. La presente ley constitucional, una vez promulgada, entrará en 1 3 7
vigor al día siguiente de su publicación en la Gazzetta Ufficiale.



F) Ley de 15 de octubre de 1993, n.° 415, que modifica la ley 25 de marzo de
1993, n.° 81, sobre elección directa del alcalde, del presidente de la provin-
cia, del consejo municipal y del consejo provincial; (Gazzetta Ufficiale, 18
de octubre, n.° 245) [reproducción parcial]

Art. 2 . 1 . El párrafo segundo del artículo 5.2 de la ley de 25 de marzo de
1993, n° 81, es sustituido por el siguiente: «En las listas de candidatos nin-
guno de los dos sexos puede estar representado en medida superior a los tres
cuartos de los consejeros asignados».

2. El segundo párrafo del artículo 7.1 de la citada ley n° 81 de 1993 es
sustituido por el siguiente: «En las listas de candidatos ninguno de los dos
sexos puede estar representado en medida superior a los dos tercios de los
consejeros asignados».

Art. 4. A continuación de la letra d) del artículo 30.1 del texto único de
la ley sobre composición y elección de los órganos de las administraciones
municipales, aprobado mediante decreto del Presidente de la República de
16 de mayo de 1960, n° 570, se incluye la siguiente:

*d-bis) [la Comisión electoral] verificará que en las listas de candidatos
ninguno de los dos sexos esté representado en medida superior a los tres
cuartos de los consejeros asignados. En caso contrario, invitará a los delega-
dos de las listas a restablecer la citada relación porcentual en el término
temporal a que se refiere la letra b). Finalizado el plazo, la comisión recusa-

0 rá las listas en las que no se haya restablecido;».
J2 Art. 5. A continuación de la letra d) del artículo 33.1 del texto único de
£ la ley sobre composición y elección de los órganos de las administraciones
g municipales, aprobado mediante decreto del Presidente de la República de
§ 16 de mayo de 1960, n° 570, se incluye la siguiente:
g <*d-bis) [la Comisión electoral] verificará que en las listas de candidatos
| n inguno de los dos sexos esté represen tado en medida superior a los dos

J3 tercios de los consejeros asignados. En caso contrar io , invitará a los delega-
t dos de las listas a restablecer d icha relación porcentual en las veint icuatro
~~ horas siguientes;».
B

s
3 G) Ley constitucional de 29 de octubre de 1993, n.° 3, que modifica el
c artículo 68 de la Constitución (Gazzetta Ufficiale de 30 de octubre de
1 1993, n.° 256).
< El artículo 68 de la Constitución italiana establecía que:
§ «Los miembros del Parlamento no pueden ser perseguidos por las opi-

g niones manifestadas y los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.
Sin autorización de la Cámara a la que pertenece, ningún miembro del

Parlamento puede ser sometido a procedimiento penal, ni puede ser deteni-
\ 38 do ni privado de su libertad personal en cualquier otra forma; ni sometido a

registro personal o domiciliario, salvo si es sorprendido en flagrante delito,
para lo cual será necesario un mandamiento o auto de prisión.



La misma autorización se precisará para detener o mantener detenido a
un miembro del Parlamento en ejecución de una sentencia, aunque fuera
firme.»

La nueva redacción de dicho precepto dispone que:
«Los miembros del Parlamento están exentos de responsabilidad por las

opiniones expresadas y los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.
Sin autorización de la Cámara a la que pertenece, ningún miembro del

Parlamento puede ser sometido a registro personal o domiciliario, ni puede
ser detenido o privado de su libertad personal, ni permanecer como deteni-
do, salvo que sea en ejecución de una sentencia condenatoria irrevocable, o
bien sea sorprendido en el momento de cometer un delito para el cual está
prevista la detención obligatoria.

Análoga autorización se requerirá para someter a los miembros del Par-
lamento a la intervención, en cualquier forma, de sus conversaciones o co-
municaciones y al secuestro de su correspondencia.»

S
H) Ley de 10 de diciembre de 1993, n.° 515, sobre disciplina de la campaña Ó.

electoral para las elecciones a la Cámara de diputados y al Senado de la
República; (Suplemento ordinario a la Gazzetta Ufftciale, n.° 292, de 14 de J|
diciembre de 1993) [reproducción parcial]. ^

I
Art. 1. {Acceso a los medios de información) ¿
1. No más allá del quinto día posterior a la convocatoria de elecciones g>

para la Cámara de diputados y el Senado de la República, la Comisión par- o
lamentaría para la dirección general y el control de los servicios _|
radiotelevisivos dictará a la concesionaria del servicio público las prescrip- 2
ciones necesarias para garantizar, en condiciones de igualdad entre ellos,
espacios adecuados de propaganda en el ámbito del servicio radiotelevisivo,
así como el acceso a tales espacios de las listas y grupos de candidatos de
ámbito regional, y de los partidos y movimientos políticos de ámbito nacio-
nal. La Comisión regulará, además, directamente los espacios electorales y
los servicios y programas de información electoral de la concesionaria del
servicio público radiotelevisivo en el período eleaoral, de modo que resul- %
ten aseguradas la igualdad de trato, la integridad e imparcialidad respecto a s
todos los partidos y movimientos presentes en la campaña eleaoral. -8

2. Los editores de diarios y periódicos, los titulares de concesiones y J
autorizaciones radiotelevisivas de ámbito nacional o local, así como todos 8
aquellos que ejerzan en cualquier ámbito actividades de difusión -§
radiotelevisiva, que pretendan difundir o transmitir por cualquier título pro- <|
paganda eleaoral en los treinta días anteriores a la fecha de las votaciones g
para la elección de la Cámara de diputados y del Senado de la República,
deberán realizar la oportuna comunicación para permitir a los candidatos, a
las listas, a los grupos de candidatos de ámbito local, así como a los partidos 1 3 9
y a los movimientos políticos de ámbito nacional, el acceso a los espacios
dedicados a la propaganda electoral en condiciones de igualdad entre ellos.



La comunicación deberá ser efectuada conforme a la modalidad y con los
contenidos establecidos por el Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
Los titulares de concesiones y autorizaciones radiotelevisivas de ámbito na-
cional o local, así como todos los que ejerzan en cualquier ámbito activida-
des de difusión radiotelevisiva, están también obligados a garantizar la igual-
dad de trato en los programas y servicios de información electoral.

3. El Garante per la radiodiffustone e l'editoria establecerá las reglas a las
que deberán atenerse los sujetos a los que se refiere el número 2 para asegu-
rar la aplicación del principio de igualdad en las concretas modalidades de
utilización de los espacios de propaganda, así como las reglas para asegurar
la consecución de los objetivos a los que se refiere el último párrafo del
número 2. El Garante establecerá además, teniendo en cuenta los precios
aplicados usualmente para la cesión de los espacios publicitarios, los crite-
rios de determinación y los límites máximos de las tarifas para el acceso a los
espacios de propaganda electoral.

5. Transcurrido el trigésimo día previo a la fecha de las votaciones para
la elección de la Cámara de diputados y del Senado de la República, en las
transmisiones informativas bajo la responsabilidad de una concreta cabecera
periodística registrada conforme a lo previsto en el artículo 10.1 de la ley de
6 de agosto de 1990, n.° 223, la presencia de candidatos, representantes de
partidos políticos, miembros del Gobierno, de las juntas y consejos regiona-
les y de los entes locales, debe estar limitada exclusivamente a la exigencia
de asegurar la integridad e imparcialidad de la información. Tal presencia

§ estará prohibida en las demás transmisiones.
M Ait. 2. (Propaganda electoral periodística y radiotelevisiva)
g 1. Desde la misma fecha a que se refiere el artículo 1.2, estará prohibida

'o la propaganda electoral por medio de inserciones publicitarias en los diarios
'•« o periódicos, anuncios publicitarios y cualquier otra forma de transmisión
o publicitaria radiotelevisiva. N o estarán comprendidos en esta prohibición:
o a) los anuncios de debates, mesas redondas, conferencias o discursos;
= b) las publicaciones o transmisiones destinadas a la presentación de los

^ programas de las listas, de los grupos de candidatos, y de los candidatos;
| c) la publicación o la transmisión de debates entre los candidatos.

• j 2. Desde la clausura de la campaña electoral queda prohibida cualquier
c forma de propaganda, incluida la efectuada a través de periódicos y anun-
J cios televisivos.
"5 3. Las disposiciones del artículo 1 y del presente artículo no se aplicarán
,§ a los órganos oficiales de prensa y radiofónicos de los partidos y movimien-
"5 tos políticos, ni a las publicaciones electorales de las listas, grupos de candi-
•JP datos y candidatos inmersos en la contienda electoral.

Art. 7. (Límites y publicidad de los gastos electorales de los candidatos)
1. Los gastos de cada candidato para la campaña electoral no podrán

f 40 superar el importe máximo resultante de la cantidad fija de 80 millones de
liras ni de la cantidad ulterior equivalente al producto de 100 liras por cada
ciudadano residente en el colegio uninominal, o bien al producto de 10 liras



por cada ciudadano residente en la circunscripción electoral para los candi-
datos en las listas que concurren al reparto de escaños asignados al sistema
proporcional. Los gastos para la camapaña electoral de quien es candidato,
sea en un colegio uninominal, sea en la lista para el reparto proporcional de
escaños en la circunscripción que comprende aquel colegio, no pueden, en
ningún caso, superar el importe más alto autorizado para una de las dos
candidaturas.

2. Los gastos para la propaganda electoral referidos directamente al can-
didato, aun cuando fueran sufragados por el partido al que pertenezca, por
las listas o los grupos de candidatos, serán computados, a efectos de los
límites comprendidos en el número 1, entre los gastos del candidato indivi-
dual, eventualmente a prorrata. Tales gastos deberán ser cuantificados en la
declaración a que se refiere el número 6.

3. Desde el día siguiente a la convocatoria de las elecciones políticas,
aquéllos que pretendan presentarse como candidatos podrán recaudar fon-
dos para la financiación de su campaña electoral exclusivamente a través de
un mandatario electoral. El candidato declarará, a través de un escrito diri-
gido al Colegio regional de garantías electorales competente en la circuns-
cripción en la que ha presentado la candidatura, el nombre del mandatario
electora! por él designado. Ningún candidato puede designar para la recau-
dación de fondos más de un mandatario, quien, por su parte, no puede
asumir el encargo para más de un candidato.

Art. 9. {Contribución frente a los gastos electorales)
1. La contribución financiera a que se refiere la ley de 2 de mayo de

1974, n° 295, y sucesivas modificaciones, será atribuida, en relación a los
gastos electorales efectuados por los candidatos en la campaña para la reno-
vación del Senado de la República y de la Cámara de diputados, a los parti-
dos o movimientos, a las listas o a los grupos de candidatos. A efectos de la
individualización de los que tengan derecho al reintegro, los candidatos en
los colegios uninominales para la elección de la Cámara de diputados, que
estén coligados con varias listas, deberán declarar, en el acto de presenta-
ción de la candidatura, a cual de las listas se coligan para el reembolso de los

gastos electorales. La contribución se abonará repartiendo entre quienes 's
tengan derecho a ella dos fondos relativos, respectivamente, a los gastos 8
electorales para la renovación del Senado de la República y de la Cámara de -8
diputados. El importe de cada uno de estos dos fondos ascenderá, con oca- £
sión de las primeras elecciones políticas que se desarrollen al amparo de la §
presente ley, a la mitad de la suma resultante de la multiplicación de 1.600 -g
liras por el número de habitantes de la República incluidos en el último S
censo general. |

2. El fondo para el reembolso de los gastos electorales para la renova-
ción del Senado de la República será repartido sobre base regional. A tal fin,
el fondo se dividirá entre las regiones en proporción a su respectiva pobla- 1 4 1
ción. La cuota correspondiente a cada región se repartirá entre los grupos
de candidatos y los candidatos no coligados con algún grupo en proporción



a los votos conseguidos en el ámbito regional. Participarán en el reparto del
fondo los grupos de candidatos que hubieran obtenido al menos un candida-
to electo en la región, o que hubieran conseguido al menos el 5 por ciento
de los votos válidamente emitidos en el ámbito regional. Participarán, ade-
más, en el reparto del fondo los candidatos no coligados con algún grupo
que resultaran elegidos o que hubieran conseguido en el colegio respectivo
al menos el 15 por ciento de los votos válidamente emitidos.

3. £1 fondo para el reembolso de los gastos electorales para la renova-
ción de la Cámara de diputados será repartido, en proporción a los votos
conseguidos para la atribución de la parte de escaños a asignar en razón
proporcional, entre los partidos y movimientos que hubieran superado la
barrera del 4 por ciento de los votos válidamente emitidos, o bien hubieran
obtenido al menos un electo con ellos coligado en los colegios uninominales
y hubieran conseguido al menos el 3 por ciento de los votos válidamente
emitidos en el ámbito nacional. No resultará necesario verificar el cumpli-
miento de esta última condición para acceder al reintegro por parte de los
partidos o movimientos que hubieran presentado listas propias o candidatu-
ras exclusivamente en circunscripciones comprendidas en regiones cuyo es-
tatuto especial prevea una tutela especial de las minorías lingüísticas. Para el
cálculo del reembolso correspondiente a estos partidos y movimientos se
atribuirá a cada uno de ellos, por cada candidato elegido en los colegios
uninominales, una cifra equivalente al reintegro medio por diputado resul-

0 tante del reparto a que se refiere el primer párrafo de este número.
J Art. 10. (Límites de los gastos electorales de partidos o movimientos)
•€ 1. Los gastos para la campaña electoral de cada partido, movimiento,
c . lista o grupo de candidatos, que participen en las elecciones, excluidos aqué-
J líos a los que se refiere el artículo 7.2, no podrán superar la suma resultante
f de la multiplicación del importe de 200 liras por el número de habitantes de
5 la circunscripción para la Cámara de diputados, y de los colegios para el
js Senado de la República, en los cuales estén presentes a través de listas o
E candidatos.

•>» Art. 11. (Tipos de gastos electorales)
1 1. Por gastos relativos a la campaña electoral se entienden los relativos:
"J a) a la producción, adquisición o alquiler de materiales y medios para la
| propaganda;
¿ b) a la distribución y difusión de los materiales y medios de la letra a),

t incluida la adquisición de espacios en los medios de información, en la radio

y televisiones privadas, en el cine y en los teatros;
"S c) a la organización de manifestaciones de propaganda, en lugares públicos
g o abiertos al público, incluidos los de carácter social, cultural y deportivo;

d) a la impresión, distribución y recogida de impresos, a la autenticación
de las firmas y a la conclusión de cualquier otra operación prevista en las

142 leyes para la presentación de las listas electorales;
e) al personal empleado y a cualquier prestación o servicio inherente a la

campaña electoral.



2. Los gastos relativos a locales destinados a sedes electorales, los de
viajes y estancias, los telefónicos y postales, así como los gastos pasivos, se
calcularán a tanto alzado, al porcentaje fijo del 30 por ciento del conjunto
de los gastos admitidos y documentados.

3. Las disposiciones del artículo 95 del texto único de las leyes para la
elección de la Cámara de diputados,..., no se aplicarán en el caso de reunio-
nes, incluso convivales, relacionadas con actividades de propaganda permi-
tidas por las leyes, ni a seminarios, convenciones y encuentros de estudio. A
efectos de la misma disposición no se considerarán donativos los objetos
publicitarios de escaso valor y uso corriente.

Art. 12. (Publicidad y control de los gastos electorales de partidos, movi-
mientos, listas y grupos de candidatos)

1. Los representantes de partidos, movimientos, listas y grupos de candi-
datos presentes en las elecciones a la Cámara de diputados o al Senado de la
República deberán presentar a los Presidentes de las Cámaras respectivas,
dentro de los cuarenta y cinco días desde la toma de posesión, para su pos- g
terior envió al Tribunal de Cuentas, el balance relativo a los gastos de la ¿
campaña electoral y a las fuentes de financiación.

2. Para efectuar los controles del balance a que se refiere el número 1,..., J?
se instituirá expresamente en el Tribunal de Cuentas un colegio compuesto -̂
por tres magistrados designados por sorteo entre los consejeros en servicio, |
ayudados por nueve especialistas en el control contable y por el personal o
auxiliar necesario. g,

3. Los controles deberán limitarse a la comprobación de la adecuación a 1
la ley de los gastos efectuados por quienes tengan derecho a ello, y de la g
regularidad de la documentación presentada como justificante de los referi- 2
dos gastos. Los controles deberán concluir en los seis meses siguientes a la "̂
presentación de los gastos ante el Tribunal de Cuentas, salvo que el colegio "5
previsto en el número 2, mediante resolución motivada, establezca un plazo •§
ulterior, siempre que no sea superior a otros tres meses. El Tribunal de Cuentas S
informará directamente al Presidente de la Cámara acerca de los resultados |
del control realizado. Durante el cumplimiento de su función, los compo- g
nentes del colegio no podrán asumir o desempeñar otros cargos o funciones. ^

Art. 14. (Publicidad y control de los gastos electorales délos candidatos) f
1. El Colegio regional de garantías electorales previsto en el artículo 13 -8

recibirá las declaraciones y balances contemplados en el artículo 7, y com- %
probará su regularidad. 8

2. Las declaraciones y balances depositados por los candidatos podrán ^
ser consultados libremente en las dependencias del Colegio. En el plazo de |!
ciento veinte días desde las elecciones, cualquier elector podrá presentar |
ante el Colegio preguntas acerca de la regularidad de las declaraciones y
balances presentados.

3. Las declaraciones y balances se entenderán aprobados cuando el Colé-
gio no cuestione su regularidad al interesado en los cien días siguientes a la
recepción.



4. Cuando del examen de las declaraciones y de la documentación pre-
sentada conforme al artículo 7.6 resulte alguna irregularidad, el Colegio,
dentro del plazo previsto en el número 3 del presente artículo, lo comunica-
rá al interesado, quien tiene la posibilidad de presentar, en los quince días
siguientes, memorias y documentos justificativos.

5. Contra las resoluciones del Colegio regional de garantías electorales,
y en el plazo de quince días desde la notificación, el candidato podrá presen-
tar recurso ante el Colegio central de garantías electorales, integrado por el
Primer Presidente del Tribunal de Casación o por un delegado suyo elegido
entre los presidentes de sección del Tribunal de Casación, y por seis miem-
bros nombrados por el Primer Presidente del Tribunal de Casación confor-
me a los criterios del artículo 13". El Colegio central de garantías electora-
les decidirá sobre el recurso en el plazo de noventa días.

Art. 20. {Elecciones europeas, regionales, provinciales y municipales)
1. Para las elecciones de representantes italianos al Parlamento europeo

y para las elecciones de los consejos de las regiones con estatuto ordinario y,
en cuanto sea compatible, de las regiones con estatuto especial, y de las
provincias autónomas de Trento y Bolzano, se aplicarán las disposiciones de
los artículos 1 a 6 y las sanciones previstas en el artículo 15, así como las
disposiciones contempladas en los artículos 17, 18 y 19 de la presente ley.

2. Para las elecciones de los consejos municipales y provinciales, del
alcalde y del presidente de la provincia se aplicarán las disposiciones del
artículo 1 y del artículo 6, y las sanciones previstas en el artículo 15, así
como las disposiciones contempladas en los artículos 17, 18 y 19 de la pre-
senté ley.

3. El artículo 28 de la ley de 25 de marzo de 1993, n° 81, queda dero-
gado16.

I) Decreto legislativo de 20 diciembre de 1993, n° 533, Texto único de las
normas para la elección del Senado de la República; (Suplemento ordinario
de la Gazzetta Ufficiale de 27 de diciembre de 1993, n° 302)
[reproducción parcial]

Art. 1. 1. El Senado de la República se elige sobre base regional...
Art. 2. El Senado de la República se elige por sufragio universal, favore-

ciendo el equilibrio de la representación entre mujeres y hombres, con voto
directo, libre y secreto, sobre la base de los votos expresados en los colegios
uninominales. Los escaños en los colegios uninominales son asignados me-
diante un sistema mayoritario. Los demás escaños son asignados proporcio-
nalmente en circunscripciones regionales entre los grupos de candidatos que
concurren en los colegios uninominales.

15 LQ mitad entre magistrados y la otra 16 Dicho precepto se refería al acceso a
mitad entre doctores o profesores uni- la prensa y a los medios de información
versitaríos de disciplinas jurídicas, odmi- radiotelevisivos.
nistrativas o económicas.



Art. 3. Las elecciones para el Senado de la República se desarrollarán en
un único día.

Art. 4. 1. Las elecciones se convocarán mediante decreto del Presidente
de la República, previa deliberación del Consejo de Ministros.

Art. 5. Son elegibles como senadores los electores que el día de la elec-
ción hayan cumplido cuarenta años de edad y no se encuentren incursos en
alguna de las causas de ineiegibilidad previstas en los artículos 7, 8, 9 y 10
del texto único de las leyes sobre elección de la Cámara de diputados,...

Art. 9. 1. La presentación de las candidaturas para cada uno de los cole-
gios se hará por grupos a los cuales los candidatos se adhieren con la acepta-
ción de las candidaturas. Cada grupo deberá comprender un número de
candidaturas no inferior a tres ni superior al número de colegios de la re-
gión. La presentación podrá realizarse también por los candidatos indivi-
duales que no participan en el reparto proporcional de escaños.

2. Bajo pena de nulidad de la elección, ningún candidato podrá aceptar
la candidatura en más de un colegio uninominal o la candidatura conjunta al „
Senado y a la Cámara de diputados. ¿

Art. 13. 1. En la elección de los senadores participarán los electores que
hayan cumplido veinticinco años de edad. j?

Art. 15. 2. El presidente de la Junta Electoral de circunscripción, de ^
conformidad con los resultados computados, proclamará electo en cada co- |
legio al candidato que ha obtenido el mayor número de votos válidos. En o
caso de igualdad de votos, es proclamado electo el candidato de mayor edad. g,

Art. 17. 1. Para la asignación de los escaños correspondientes a cada ¿
región no atribuidos a los colegios uninominales, la Junta Electoral regio- g
nal, constituida en la Sala de Apelación o el Tribunal según el artículo 7, 2
cuando esté en posesión de las comunicaciones o de las actas transmitidas ^
por todas las Juntas Electorales de circunscripción de la región, procederá, "5
con la asistencia del secretario y en presencia de los representantes de los .g
grupos de candidatos, a la determinación de la cifra electoral de cada grupo .€
de candidatos y de la cifra individual de los candidatos individuales de cada §
grupo que no hayan resultado elegidos conforme a! artículo 15. «

2. La cifra electoral de cada grupo de candidatos resulta de la suma de ^
los votos obtenidos por los candidatos presentados en los colegios f
uninominales de la región bajo el mismo símbolo, detraídos los votos de los •§
candidatos ya proclamados electos conforme al artículo 15. La cifra indivi- %
dual de los candidatos se determinará multiplicando por cien el número de 8
votos válidos obtenidos por cada candidato no elegido conforme al artículo ^
15, y dividiendo el producto por el total de votos válidos emitidos en el S
colegio. I

3. Para la asignación de los escaños, la Junta Electoral regional divide la
cifra electoral de cada grupo sucesivamente por uno, dos, tres, cuatro...,
hasta el número de senadores a elegir, eligiendo luego entre los cocientes así 1 4 5
obtenidos los más altos, en número igual al de senadores a elegir, disponién-
dolos en una gradación decreciente. Los escaños son asignados a los grupos



de acuerdo con los cocientes comprendidos en esta gradación. A igualdad de
cociente el escaño será atribuido al grupo que haya obtenido la menor cifra
electoral. Si a un grupo le corresponden más escaños que los candidatos que
tiene, los escaños sobrantes se distribuyen según el orden de la gradación del
cociente.

4. La Junta Electoral regional proclamará electos, en correspondencia
con los escaños atribuidos a cada grupo, a los candidatos del mismo grupo
que hayan obtenido las más altas cifras individuales, excluidos los candida-
tos elegidos conforme al artículo 15.

Art. 19. 1. Cuando, por cualquier causa, quede vacante el escaño de
senador en uno de los colegios en los que la proclamación ha tenido lugar
mediante el sistema mayoritario, el Presidente del Senado informará inme-
diatamente al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro del Interior
para que se proceda a la elección del sustituto en el colegio afectado, me-
diante la modalidad a que se refiere el artículo 15.

2. Las elecciones serán convocadas por decreto del Presidente de la Re-
pública, previa deliberación del Consejo de Ministros, siempre que haya al
menos un año entre la fecha de la vacante y la conclusión normal de la
legislatura.

4. El senador elegido para cubrir la vacante finaliza el mandato con el
vencimiento constitucional de la legislatura o la disolución anticipada del
Senado.

6. Cuando, por cualquier causa, quede vacante un escaño de senador
§ asignado proporcionalmente en la circunscripción regional, la Junta Electo-
M ral regional proclama electo al candidato del mismo grupo con la cifra indi-
1 vidual más alta.
o Art. 22. 6. El presidente [de la mesa electoral] procederá a las operacio-
tj nes de escrutinio, dando preferencia a las del Senado. Estas operaciones se
o desarrollarán sin interrupción y finalizarán antes de las veinticuatro horas
| del día siguiente al de la votación,...
= Art. 24. Si las elecciones al Senado y a la Cámara de diputados no
^ son simultáneas, el miembro de la Cámara todavía en funciones, que
| acepte la candidatura para la otra Cámara, concluye el mandato. (Vid.
•j cuadro pág. 147).
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Distribución de escaños por circunscripciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Circunscripción

Piamonte

Valle de Aosta

Lombardía

Trentino-Alto Adigio

Véneto

Friuli-Venezia-Giulia

Liguria

Emilia-Romagna

Toscana

Umbría

Marcas

Lazio

Abrazos

Molise

Campania

Pugiia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Cerdeña

TOTAL

Escaños

Uninom.

17

1

35

6

17

5

6

15

14

5

6

21

5

2

22

16

5

8

20

6

232

Proporc.

6

0

12

1

6

2

3

6

5

2

2

7

2

0

8

6

2

3

7

3

83

Total

23

1

47

7

23

7

9

21

19

7

8

28

7

2

30

22

7

11

27

9

315
-8
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IV. Resoluciones de la Corte constitucional

A) Sentencia de 17 de enero de 1991, n.° 47; sobre admisión a referéndum
abrogativo de las normas para la elección de la Cámara de Diputados rela-
tivas a la «preferencia múltiple»; (Giurisprudenza costituzionale, enero-fe-
brero 1991, fase. 1, págs. 310 y sigs.) [reproducción de los fundamentos
jurídicos más significativos]

1. Puesto que las tres propuestas de referéndum popular -concernientes,
respectivamente, a la derogación parcial de la ley de 6 de febrero de 1948,
n.° 29 («Normas para la elección del Senado de la República») y sucesivas
modificaciones; la derogación parcial del decreto del Presidente de la Repú-
blica de 30 de marzo de 1957, n.° 361 («Aprobación del Texto único de la
ley que contiene las normas para la elección de la Cámara de diputados»), y
la derogación parcial del decreto del Presidente de la República de 16 de
mayo de 1970, n.° 570 («Texto único de la ley sobre la composición y elec-
ción de los órganos de la Administraciones municipales») y sucesivas modi-
ficaciones- tienen por objeto materias análogas, los juicios respectivos pue-
den reunirse para su resolución en una única sentencia17.

5. Pasando así de lo general a lo particular, la primera solicitud a anali-
zar, de acuerdo con el orden de presentación, es la referida a la ley de 6 de
febrero de 1948,...

En síntesis, con el referéndum en cuestión, se persigue la derogación de
las normas que prevén: a) la posibilidad para los candidatos de presentarse
en más de un colegio senatorial de la misma región; b) la elección en cada
colegio del candidato que hubiera obtenido un número de votos válidos no
inferior al 65% de los votantes, y la proclamación por parte de la Junta
Electoral de circunscripción de los candidatos que hubieran conseguido di-
cho quorum; c) la proclamación, por parte de la Junta Electoral regio-
nal, del candidato que hubiera obtenido en el colegio la mayoría simple
de los votos válidos, sólo si este colegio es el único, entre los incluidos

Eo

§
O)
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17 En los fundamentos jurídicos 3 y 4, la
Corte Constitucional rechaza los argu-
mentos contrarios al sometimiento de lo
legislación electoral a un referéndum
abrogativo porque dicha posibilidad no
ha sido excluida expresamente por la
Constitución al no tratarse de normas
con un «contenido constitucionalmente
vinculado»; es decir, normas cuyo núcleo
normativo no puede alterarse sin que re-
sulten afectadas las correspondientes

disposiciones constitucionales, sino que,
en tanto normas relativas a la composi-
ción y funcionamiento de concretos ór-
ganos constitucionales, o con relevancia
constitucional, son reconducibles a la
categoría de «leyes constitucionalmente
necesarias», y, por tanto, son suscepti-
bles de ser sometidas a referéndum
abrogativo siempre que la solicitud pre-
sentada sea «clara, unívoca y homogé-
nea».



en la Región, en el que ningún candidato ha conseguido el quorum del
65%.

En cuanto a) aspecto relativo a la formulación de la propuesta, ha de
subrayarse que la demanda de derogación del art. 17.2 resulta contradicto-
ria con la petición de derogación de la primera parte del art. 19. Mientras,
en efecto, con la primera propuesta se tiende a suprimir el sistema uninominaJ,
de hecho excepcionalmente aplicado, siendo necesario el quorum del 65%
de los votantes para la proclamación del candidato electo, con la segunda
propuesta se pretende borrar del ordenamiento la norma que prevé la hipó-
tesis de que en uno solo de los colegios no se hubiera alcanzado el citado
quorum, lo que equivale a pedir la completa derogación del sistema
uninominal, sin que aparezca una alternativa adecuada a las ulteriores peti-
ciones...

La falta de claridad de la propuesta adquiere su plena confirmación en el
examen de la normativa resultante. Ningún elemento, ni lógico ni sistemáti- „
co, deducible de tal normativa, puede conducir a limitar la operatividad del ¿.
sistema proporcional, descrito en los siete primeros números del art. 19, a la "
mera hipótesis residual de los escaños no asignados en el colegio, y a referir, JP
en cambio, el sistema mayoritario, previsto en el último número del mismo -^
artículo, a la hipótesis ordinaria de asignación de los escaños en los colegios. 5
Contrastan con la lectura expuesta por los proponentes, de un lado, la for- Z
muiación del art. 19.4, donde se prevé un criterio general de asignación de g>
los escaños, que prescinde de toda distinción entre escaños asignables en los ¿
colegios o fuera de los colegios; de otro, la consideración de la asunción |"
sistemática por la ley n° 29 de 1948, del sistema proporcional como nota «
dominante. "^

I
El carácter objetivamente ambiguo,..., viene, por tanto, a reflejarse, de g

un lado, en la ausencia de univocidad en la propuesta de referéndum; es ¿
decir, en la ausencia de «una evidente finalidad intrínseca a la solicitud» que 5
garantice a los ciudadanos el ejercicio del voto con el debido conocimiento, «
dada, además, la ya consabida equivocidad de una solicitud que persigue ~v
dos objetivos no necesariamente coincidentes (la derogación del quorum de *§
votos válidos no inferior al 65% y el tránsito al sistema mayoritario simple); -8
de otro lado, ante la eventualidad de una parálisis, aun cuando fuese tempo- ¿
ral, que la incertidumbre relativa a las normas electorales aplicables podría g
determinar en el funcionamiento de un órgano constirucionalmente necesa- ^
rio como es el Senado de la República. 2

A la luz de las orientaciones de esta Corte..., la solicitud de referéndum |
a examen es, por tanto, declarada inadmisible.

6. La segunda solicitud de referéndum tiene por objeto diversas partes
de los arts. 4, 58, 59, 60, 68 y 76, así como el art. 61 íntegro, ... de las 1 4 9
normas para la elección de la Cámara de diputados.



Con este referéndum se pretende la derogación de las normas que en
tal texto prevén para el elector: a) la posibilidad de expresar más de una
preferencia en el ámbito de la lista votada; b) la posibilidad de ejercer la
preferencia también con indicaciones diferentes a la inscripción del nom-
bre de los candidatos preferidos al lado del símbolo de la lista votada; todo
ello para dejar paso a un única preferencia expresa, en el intento, expresa-
do por los mismos promotores, de evitar en cuanto sea posible fraudes
y otras prácticas similares contrarias a una correcta relación entre elec-
tores y elegibles, que se pueden realizar mediante la aplicación de las
preferencias.

En realidad, una vez reconocido, como no podía ser de otro modo, que
con la reducción de las preferencias admitidas de cuatro (o tres) a una, los
promotores tienen la intención, sino de evitar, al menos de reducir la posibi-
lidad de fraudes y prácticas electorales incorrectas,... no se puede descono-
cer que, para favorecer la realización de esta pretensión, los mismos promo-
tores hayan, como expresión de la máxima coherencia, perseguido también
la derogación de todo lo que,..., de alguna manera restaría claridad a la
única preferencia que estaría permitida en el caso de resultado favorable del
referéndum.

... En una palabra, la única preferencia admisible tras la derogación por
el referéndum, con el fin de evitar fraudes electorales, sería,..., una prefe-
rencia claramente expresa.

J
.•! Sobre la base de las consideraciones expuestas, y en la misma medida en
° que las precedentes... han conducido a declarar inadmisible la primera de
'J las tres solicitudes de referéndum a examen, esta segunda es, en cambio,
1 declarada adimisible.
0 7. La tercera y última solicitud de referéndum comprende veintiséis artí-
J culos..., así como el encabezamiento de ocho secciones del... Texto único de
j: la ley sobre la composición y elección de los órganos de las Administracio-
--, nes municipales.
2 Este referéndum,..., tiene por objeto: a) la eliminación de la actual dife-
•j renciación entre el sistema electoral previsto para los municipios con pobla-
| ción inferior a 5.000 habitantes y el sistema previsto para los municipios
¿ con población superior, extendiendo a éste último el sistema mayoritario
"5 ' con voto limitado, actualmente previsto sólo para los municipios de meno-
, | res dimensiones; b) la eliminación del poder, conferido al elector en los
1 municipios de menos de 5.000 habitantes, de votar a candidatos elegidos
•J* entre las diferentes listas (panachage).

Se trata, sin embargo, de dos objetivos heterogéneos, que proponen al
elector decisiones no necesariamente convergentes, desde el momento en

| 50 °<ue podría quererse la eliminación de la actual diferenciación entre el siste-
ma electoral previsto para los municipios con población inferior a 5.000
habitantes y el sistema previsto para los municipios con población superior,



•extendiendo a éstos últimos el sistema previsto para los primeros, y sin em-
bargo no la eliminación del panachage.

... La aceptación de la propuesta de referéndum daría lugar a una nor-
mativa carente de una intrínseca ratio unitaria y, consecuentemente, sus-
ceptible de interpretaciones diversas en puntos fundamentales. La incerti-
dumbre sobre las consecuencias y la dificultad de aplicación dejan a la
propuesta carente de transparencia, además de ambigua, sin olvidar el ries-
go de una parálisis en el funcionamiento de los órganos electivos munici-
pales hasta la adopción por parte del legislador ordinario de una disciplina
integrada.

De todo ello resulta la inadmisibilidad del referéndum a examen,...

B) Sentencia de 16 de enero 1993, n.° 30; sobre admisión a referéndum abro-
gativo de los artículos 3 y 9 de la ley de 2 de mayo de 1974, n.° 195, sobre
la contribución del Estado a la financiación de partidos políticos, y normas g
sucesivas sobre esta materia; (Giurisprudenza costituzionale, enero-febre- ¿
ro 1993, fase. 1, págs. 212 y sigs.) [extracto de los fundamientos jurídi- "
eos]. -I

*-̂
2. La solicitud de referéndum se dirige a la derogación de las normas que f

prevén la aportación de fondos públicos a los grupos parlamentarios para el o
cumplimiento de sus tareas y para la actividad funcional de los partidos 8>
respeaivos, así como la forma de distribución de dichos fondos por parte de ó
los presidentes de las Cámaras, las competencias en esta materia de los pre- g
sidentes de los grupos parlamentarios y el reparto de los beneficios... 2

3.- La iniciativa de referéndum ha de considerarse admisible desde todas g
las perspectivas. No se advierte, en efecto, ninguna de las causas obstativas "5
previstas expresamente en el art. 75.2 de la Constitución, o deducibles de la •§
disciplina constitucional del referéndum abrog'ativo. En particular, subsis- •£
ten los requisitos de claridad, univocidad y homogeneidad de la propuesta §
respecto a las disposiciones objeto de referéndum,... g

Además, se debe recordar que una propuesta de referéndum análoga,..., "S
ya fue declarada admisible por la sentencia n° 16 de 1978, pero no superó el 8
filtro de los electores al no haber alcanzado,..., el quorum previsto por la %
ley. I

... Es necesario precisar que la propuesta actual difiere de la preceden- 8
te, pues tiene un objeto limitado exclusivamente a los arts. 3 y 9 de la ley -g
n° 195 de 1974, y sucesivas modificaciones, lo que no incide sobre la cía- £
ridad, univocidad y homogeneidad de la propuesta, sea porque las demás |
normas de la ley tienen funciones propias, sea porque resulta evidente que
algunos aspectos residuales referidos a los grupos parlamentarios, en ella
contenidos, están al margen de la especificidad de la demanda y no influ- 1 5 1
yen en modo alguno en la comprensión de la propuesta, siendo evidente
para los electores que son llamados a derogar las normas que establecen la



contribución pública anual a los grupos parlamentarios y a los respectivos

partidos.
Por estos motivos, la Corte constitucional declara admisible la propuesta

de referéndum popular...

C) Sentencia de 16 de enero de 1993, n.° 32 ; sobre admisión a referéndum
abrogativo de las normas para la elección del Senado de la República;
(Giurisprudenza costituzionale, enero-febrero 1993, fase. 1, págs. 219 y
sigs.) [extracto de los fundamentos jurídicos].

3. El fin intrínseco del acto abrogativo propuesto y las consecuencias de
la derogación son clara y plenamente comprensibles en la primera propues-
ta, concerniente al art. 17.2,... Fin intrínseco es la eliminación del quorum
del 65% de los votos válidos prescrito en el inciso final para la proclamación
del electo en el colegio, que hasta ahora ha hecho inoperante, salvo en uno
o dos casos aislados, el criterio mayoritario enunciado en la primera parte
de ese número; consecuencia de la derogación sería la sustitución del siste-
ma actual por un sistema mixto preferentemente mayoritario: mayoritario a
una vuelta para los 238 escaños a asignar en los colegios, proporcional para
los restantes 77 escaños (el 25 por ciento del total de 315 escaños).

5. La Corte no ignora que la normativa resultante puede dar lugar a
inconvenientes, por ejemplo en lo que respecta, de un lado, a la desigual

§ proporción en que uno y otro sistema de elección deberían operar en las
.-i concretas regiones, de otro, los efectos que el tránsito al sistema mayorita-
g rio simple determina en caso de necesidad de nuevas elecciones..., para cu-
0 brir los escaños vacantes por cualquier circunstancia, y en particular como
1 consecuencia de eventuales opciones efectuadas por los candidatos elegidos
o en más de un colegio o simultáneamente al Senado y a la Cámara de diputá-
is dos. Pero estos aspectos no ¡naden en la operatividad del sistema electoral,
^ ni paralizan el funcionamiento del órgano, y, por lo tanto, no ponen en
^ cuestión la admisión de la propuesta de referéndum. Dentro de los límites
2 de la prohibición de restablecimiento formal o material de la normativa
•jj derogada por la voluntad popular (sent. 468 de 1990), el legislador podrá

J° corregir, modificar o integrar la disciplina resultante.

Por estos motivos, la Corte constitucional declara admisible la propuesta
"3 de referéndum popular...

I
o D) Sentencia de 16 de enero de 1993, n.° 33; sobre admisión a referéndum
•J1 abrogativo de las normas para las elecciones locales; (Giurisprudenza

costituzionale, enero-febrero 1993, fase. 1, págs. 240 y sigs.) [extracto de
los fundamentos jurídicos],

152
2. ... El fin perseguido con el referéndum -...- es el de «extender a todos

los municipios el sistema mayoritario actualmente previsto sólo para los



municipios con población inferior a 5.000 habitantes, mediante la deroga-
ción de las normas que regulan el sistema electora] vigente para los munici-
pios más poblados».

3. ... La formulación de la propuesta ahora sometida al juicio de
admisibilidad supera tales obstáculos [los que impidieron que prosperara la
propuesta del año 1990], desde el momento en que la nueva solicitud de
derogación no comprende la petición relativa al art. 55.1 y 4, estando limi-
tada a las normas del T. U. n.° 570 de 1960 que prevén para los municipios
con población superior a 5.000 habitantes un sistema electoral «de escruti-
nio de lista con representación proporcional» (art. 12.1), con la consecuen-
cia de que el fin que surge de la propuesta abrogativa aparece claramente
cincunscrito a la unificación de la disciplina electoral municipal y a la consi-
guiente extensión a todos los municipios del sistema electoral mayoritario
con voto limitado, reservado en la normativa vigente a los municipios con
población inferior a 5.000 habitantes. o

La propuesta, en su nueva formulación, está, por tanto, inspirada en una ¿
ratto que se presenta unitaria y claramente perceptible para el elector, míen- -
tras la eventual aceptación de la propuesta de referéndum no debe dar lugar J2>
a interpretaciones divergentes que originen riesgos de parálisis, aun pura- -^
mente temporal, en el funcionamiento de los órganos electivos municipa- g
les... o

Por todos estos motivos, la Corte constitucional declara admisible la g,
propuesta de referéndum... ¿

E) Sentencia de 14 de diciembre de 1993, n.° 438; juicio de legitimidad consti- ~ñ
tucional de los artículos 1 y 5 de la ley de 4 de agosto de 1993, n.° 277 "J
(Normas para la elección de la Cámara de diputados) promovido mediante •§
recurso de la Provincia autónoma de Bolzano; {Giurisprudenza costituzionale, .g
noviembre-diciembre 1993, fase. 6, págs. 3575 y sigs.) [extracto de los fun- M
damentos jurídicos]. g

o
g

2. La reciente ley n.° 277, de 4 de agosto de 1993, ha modificado radi- 'v
cálmente el sistema electoral preexistente, basado en el escrutinio de lista y g
la atribución proporcional de los escaños, sistema ya aplicado en 1919 y -g
1921, retomado en 1946 para las elecciones a la Asamblea constituyente y J
mantenido sin cambios sustanciales hasta las modificaciones legislativas adop- |
tadas por el Parlamento en el curso del presente año. Con la citada ley, el 3
legislador ha extendido prácticamente a las elecciones a la Cámara de dipu- o
tados el sistema adoptado para el Senado por la ley de 4 de agosto de 1993, "|
n.° 276, con la cual se ha dado curso en sede legislativa a la reforma radical
decidida directamente por el cuerpo electoral mediante el referéndum
abrogativo de ciertas partes de las normas electorales del Senado.

Las características del nuevo sistema electoral podrían resumirse así: el
territorio nacional se divide en circunscripciones electorales correspondien-



tes a las regiones, salvo las regiones mayores para las cuales las circunscrip-
ciones serán más de una; a cada circunscripción se atribuye un número de
escaños, naturalmente en relación con su población: de éstos, el setenta y
cinco por ciento será atribuido a los candidatos que obtengan la mayoría,
aunque sólo sea relativa, en otros tantos colegios uninominales en los que
cada circunscripción es repartida; el restante veinticinco por ciento se asig-
nará, mediante un reparto de carácter proporcional, entre las listas presen-
tadas en la circunscripción: el reparto se hace en sede nacional sumándose
los votos de las listas que tuvieran el mismo símbolo, pero quedando excluidas
las listas que no hubieran obtenido a nivel nacional al menos el cuatro por
ciento de los votos válidamente emitidos. La recurrente cuestiona precisa-
mente esta última disposición, desde la perspectiva de que el reparto debe
efectuarse en sede nacional, y no circunscripcional, y del quorum mínimo
del cuatro por ciento requerido para participar en el reparto. Resultarían,
de este modo, vulnerados los derechos de la minoría de lengua alemana y
romanche, y el principio de igualdad de derechos entre los ciudadanos de
las regiones, cualquiera que sea el grupo lingüístico al que pertenezcan,
reonocido en el la mencionado art. 2 del Estatuto especial.

5. Respecto a lo que ahora interesa, la cuestión de la representación
política, fue contemplada en la ley de 30 de diciembre de 1991, n° 422, con
la cual fueron modificadas las circunscripciones territoriales de los colegios
de la Región de Trentino-Alto Adigio para la elección del Senado, en cum-

| plimiento -según rubrica la misma ley- de la medida III (del citado paquete)
.•§ a favor de la población alto-atesina. Tal sistematización de los colegios ha
c sido respetada, como excepción a la normativa general, por el art. 1 de la
'§ nueva ley electoral para el Senado, n° 276, de 4 de agosto de 1993. También
g en la nueva ley electoral para la Cámara, art. 7.1a), se ha previsto una dero-
o gación a los principios y criterios generales fijados para la delimitación de
§ los colegios, en las zonas en las que estén presentes minorías lingüísticas
™ reconocidas,
q
«̂  Pero al lado de las declaraciones textuales, es inherente al interés nacio-
| nal, al que se refiere la tutela de las minorías lingüísticas, y al principio
•j mismo de la unidad nacional -la cual no viene menoscaba por las autono-
8 mías especiales, sino antes bien reforzada y exaltada- que la minoría pueda
J expresar su propia representación política en condiciones de efectiva igual-
"5 dad. Semejantes condiciones se han realizado desde 1948 hasta hoy, y, en
5 efecto, la minoría de lengua alemana ha podido elegir a sus propios diputa-
" | dos y senadores,...
•J1 6. Volviendo por tanto a la cuestión sometida al juicio de la Corte, una

vez reconocido que a las minorías de lengua alemana y romanche les ha sido
constitucionalmente garantizado el derecho a expresar en condiciones de

) 54 igualdad su propia representación política, se debe ahora comprobar si tales
derechos han sido comprometidos por la nueva ley electoral objeto de im-
pugnación.



La misma provincia recurrente admite que, por lo que se refiere a los
diputados a elegir en los colegios uninominales con fórmula tnayoritaria, en
número de ocho para la circunscripción Trentino-Alto Adigio, no se plan-
tean objecciones, dado que los cuatro colegios del trentino y los cuatro del
Alto Adigio han sido constituidos así para ajustarse "a la realidad étnica
local".

Contrasta, en cambio, con el principio de igualdad y de tutela de la
minoría la normativa prevista para las elecciones mediante escrutinio de
lista de los dos escaños restantes atribuidos a la Región, a causa de que la
asignación debe efectuarse en sede nacional con la condición de alcanzar el
quorum no inferior al cuatro por ciento. Afirma la recurrente que cuando la
minoría quiera expresar su propia representación (como hasta ahora ha su-
cedido), mediante candidatos y listas que se ceracterizan por sus connota-
ciones étnico-lingüísticas y culturales, se verá excluida cualquier posibili-
dad, incluso en abstracto, de concurrir a la asignación de los dos escaños
citados, dada la consistencia numérica del electorado de lengua alemana y la g
evidente imposibilidad de presentar listas análogas en otras circunscripcio- ti.
nes. Se vería así vulnerado el derecho de los electores pertenecientes a la ".
minoría, derecho que, según la formulación del art. 4 del Texto único de las 4[
normas para la elección de la Cámara de los diputados n.° 361, de 1957, ^
sustituido por el art. le) de la ley n.° 277 de 1993, se manifiesta en.la i
disponibilidad de dos votos: uno para la elección de la lista al objeto de la £
atribución de los escaños en razón proporcional; por otra parte, la presenta- 8>
ción de la lista en la circunscripción resulta obligatoria por la ley, en cuanto ó
ésta prevé..., para los candidatos individuales en los colegios uninominales ¿
el coligamiento con lista «a las que los mismos se adhieren con la aceptación -
de la candidatura».

7.... Las soluciones posibles para obviar los presuntos vicios de la norma
impugnada serían diversas, como resulta ante todo de los trabajos prepara-
torios de la ley. Fueron, de hecho, presentadas en el Parlamento, bien ante la
Cámara bien ante el Senado, enmiendas alternativas tendentes a resolver el
problema planteado por la minoría de lengua alemana (o por otras mino-
rías). Con buen criterio se pedía que la atribución de escaños asignados a las ~Í
listas mediante la fórmula proporcional se realizase para el Trentino-Alto o
Adigio (y para Friuli-Venezia Giulia) en sede circunscripcional, antes que en "8
sede nacional. Pero fue también formulada otra enmienda dirigida a excluir *
de la barrera electoral las «listas de candidatos que representen a minorías 8
lingüísticas reconocidas». -g

Estas dos soluciones propuestas y rechazadas en sede parlamentaria..., £
no agotan la gama de mecanismos correctivos configurables en abstracto. |

8. No encontrándonos, por tanto, frente a una hipotética ilegitimidad
constitucional..., esta Corte no puede en modo alguno, según su reiterada
jurisprudencia, sustituir al legislador en una decisión a él reservada. 1 55

Por estos motivos, la Corte constitucional declara inadmisible la cues-
tión de legitimidad constitucional...



V. Documentación política e institucional

A) El informe de la «Cotnmissione Bozzi» para la reforma institucional. (Camera
dei deputati/Senato delía Repubblica. IX Legislatura -Disegni di legge e
relazioni- Doc. XVl-bis, n.° 3). [extracto].

«2. Planteamientos generales del proyecto de reforma.
«2.1. La primera y fundamental decisión que la Comisión ha debido de

afrontar ha sido la elección entre un proyecto de reforma que revisase, aun-
que de manera incisiva, algunos aspeaos del ordenamiento institucional, sin
poner aún en cuestión los valores y la vigencia de la Constitución de 1948,
y una transformación radical del sistema de poderes públicos, capaz de su-
perar la forma de gobierno democrático-parlamentaria y de encaminar al
país a una «segunda República». La primera de estas dos opciones ha sido la
que ha prevalecido netamente en la Comisión;...

«2.6.... En este contexto, la Comisión ha identificado dos objetivos prin-
cipales de la reforma institucional: de un lado, el fortalecimiento de los
instrumentos de democracia directa, del sistema de las autonomías y, más en
general, de todas las formas de autorrealización de la sociedad; de otro
lado, el fortalecimiento simultáneo de las funciones de síntesis propias de
los institutos de democracia representativa. En cuanto a los instrumentos, la
Comisión ha elaborado un diseño de revisión orgánica del entramado cons-

c titucional basado en un nuevo reparto de las competencias entre los sujetos
^| institucionales, comenzando por el Parlamento y el Gobierno, y en una or-
"5 ganización del poder democrático en los diversos niveles, coherente con la
§ exigencia primaria de la gobernabilidad global del sistema, a la que acompa-
•̂  ña, en contrapartida -integrando el aspecto de la eficacia con el de la garan-
~ tía- una más completa tutela del ciudadano y un reconocimiento de sus
§ «nuevos derechos» frente a las exigencias y a los problemas de la sociedad

"1 ' contemporánea, contemplada también desde su amplia dimensión interna-
^ cional.

I
.E «3. Democracia directa y participación popular.
o «3.2. ... Los partidos, en su función unificante, deben constituir el eje de
J nuestro sistema político, pero sin monopolizarlo, dejando, por tanto, espa-
•3 ; ció a otras formaciones sociales, como las asociaciones, los comités, los gru-
J1 pos, las «ligas» que se forman en la sociedad en torno a problemas concre-
•5 tos.
O) Para realizar esta orientación, la Comisión considera oportuno reformar
* como sigue el actual artículo 49 de la Constitución:

«Todos los ciudadanos tienen derecho a asociarse libremente en partidos
• j « £ P a r a concurrir, con estructura y métodos democráticos, a determinar la polí-

tica nacional.



La ley disciplinará la financiación de los partidos, con respecto a sus orga-
nizaciones centrales y periféricas, y prevé ¡as formas y los procedimentos
adecuados para asegurar la transparencia y el control público de su estado
patrimonial y de sus fuentes de financiación.

La ley dictará, además, disposiciones dirigidas a garantizar la participa-
ción de los afiliados en todas las fases de formación de la voluntad política de
los partidos, incluida la designación de los candidatos a las elecciones; el
respeto de las normas estatutarias y la tutela de las minorías.»

«4. Los institutos de democracia representativa: el Parlamento
«4.1. En cuanto al fortalecimiento de las funciones propias de los insti-

tutos de democracia representativa, la persecución de este objetivo exige
una relación distinta entre Parlamento y Gobierno, poniendo fin a la confu-
sión y superposición de poderes -al «Parlamento gobernante» y «gestor», al
«Gobierno legislador»- según un diseño constitucional dirigido a un mejor

funcionamiento del sistema de división de poderes... o

Sobre la base de tales presupuestos, y cualquiera que sea la solución 5
adoptada para la reducción del número de diputados, se podría llegar a una "".
reforma del último número del artículo 56 de la Constitución, concerniente J?
a la elección de la Cámara de diputados, según el siguiente texto: ^

«La distribución de escaños entre las circunscripciones se efectúa divi- 2
diendo el número de habitantes de la República, conforme al último censo o
general de la población, por el número de escaños a asignar, y repartiendo •>
los escaños en proporción a la población de cada circunscripción, sobre la ¿
base de los cocientes enteros y de los restos más altos.» f

Al artículo 57 de la Constitución, relativo a la composición del Senado 2
de la República, cualquiera que sea la solucción adoptada para la reducción *¡J
del número total de senadores, podrían añadirse los siguientes párrafos (con "5
absorción del actual artículo 59): •§

«Es senador de derecho y vitalicio, salvo renuncia, quien haya sido Pre- M
sidente de la República, o bien Presidente de una de las Cámaras durante una 5
legislatura o Presidente de la Corte constitucional al menos tres años. g

El Presidente de la República puede nombrar senadores vitalicios a ciu- ^
dadanos que hayan dado lustre a la Patria con altísimos méritos en el ámbito %
social, científico, artístico o literario. El número total de senadores vitalicios •%
nombrados por este título no podrá ser superior a ocho.» ¿

Al artículo 69, in fine, podría añadirse el siguiente párrafo: 8
«La ley determinará los límites de los gastos que los candidatos al Parla- ^

mentó pueden afrontar para la elección, y establecerá normas adecuadas para B
prevenir y sancionar las infracciones.» |

4.4. En lo que respecta a las funciones, la Comisión se ha orientado en el
sentido de atribuir a la Cámara de diputados una prevalencia en el ejercicio
de la función legislativa, y al Senado una prevalencia en el ejercicio de la 1 E V
función de control.



[...] El artículo 70 de la Constitución podría, por tanto, ser reformado
así:

«La función legislativa es ejercida por la Cámara de diputados y por el
Senado de la República, en los casos y según los modos establecidos en el
presente articulo.

Deben ser examinadas y aprobadas en idéntico texto por ambas Cámaras
las leyes constitucionales y electorales, las leyes relativas a la organización y
funcionamiento de las instituciones constitucionales, las leyes de presupuesto
o que impongan tributos, las leyes que prevean sanciones penales restrictivas
de la libertad personal, las leyes relativas a la tutela de las minorías lingüísticas,
las leyes de aplicación de los artículos 7 y 8 [relativos a las relaciones del
Estado con las confesiones religiosas], las leyes a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 139 [esta referencia es errónea puesto que el artículo
139 contiene un único párrafo], las leyes que determinan los principios fun-
damentales a que se refiere el párrafo primero del artículo 117 [potestad
legislativa de las Regiones] y las que determinan los principios generales del
artículo 128 [autonomía de Provincias y Municipios], las leyes de aproba-
ción de los estatutos regionales, las leyes de conversión en ley de ios decretos-
leyes, y las leyes que autorizan la ratificación de los acuerdos o tratados
internacionales a que se refiere el párrafo tercero del artículo 80.

Mediante leyes aprobadas por ambas Cámaras pueden establecerse los
principios fundamentales en el ámbito de los cuales determinadas materias
quedan reservadas a la autonomía negocial de los individuos y de las forma-

o dones sociales.
M Para las leyes distintas de las indicadas en los párrafos precedentes, la
g función legislativa es ejercida por la Cámara de diputados. No obstante, el
0 Gobierno o un tercio de los senadores pueden solicitar, en los quince días
| siguientes a la aprobación de un proyecto de ley por la Cámara de diputados,
a que el mismo sea sometido al examen del Senado. En tal caso, el Senado, en
1 los treinta días siguientes, puede remitir el proyecto con propuestas de modi-
^ ficación a la Cámara de diputados, que debe pronunciarse sobre las mismas
-^ en el plazo de treinta días. En el caso de proyectos de ley declarados urgentes,
| el plazo citado se entiende reducido a la mitad. Los reglamentos de la Cáma-
•j ra y del Senado establecerán los medios adecuados para asegurar la observan-
S cta de los plazos indicados.»
J- Al artículo 73 de la Constitución, después del actual párrafo segundo,
"5 debe añadirse, en consecuencia, el siguiente:
^ «?ara las leyes respecto a las que puede ser requerido el examen por parte
"g del Senado de la República conforme al párrafo tercero del artículo 70, ¡a
•5* promulgación no tiene lugar antes del quinceavo día posterior a la aproba-

ción por parte de la Cámara de diputados. Si el examen por parte del Senado
es solicitado, la promulgación tiene lugar luego de la finalización del término

] £3 fijado para el examen, o bien, cuando el Senado remita el proyecto con pro-
puestas de modificación, inmediatamente después de que la Cámara se haya
pronunciado definitivamente."



[...] El artículo 72 de la Constitución, teniendo en cuenta el nuevo re-
parto de las competencias legislativas entre la Cámara y el Senado, podría
ser modificado así:

«Todo proyecto de ley presentado a la Cámara de diputados será, según
las normas de su reglamento, examinado por una Comisión y luego por la
propia Cámara, que lo aprobará artículo por artículo y con una votación
final. El mismo procedimiento será adoptado para los proyectos de ley pre-
sentados al Senado de la República en los casos previstos en los párrafos
segundo y tercero del artículo 70.

El reglamento establecerá procedimientos abreviados para los proyectos
de ley declarados de urgencia, a propuesta del Gobierno o de un tercio de los
miembros de la Cámara ante la cual hayan sido presentados, con votación
por mayoría absoluta. En tal caso, los órganos parlamentarios competentes
decidirán, en el ámbito de la presentación de los trabajos, la duración de las
discusiones, los tiempos de intervención y el plazo dentó del cual deberá
haber concluido el examen del proyecto de ley, término que no podrá ser, en „
total, superior a 60 días. Este procedimiento no podrá ser utilizado para ¿
proveer en materia constitucional o electoral ni para la aprobación de presu- ~
puestos o balances. J?

[El párrafo tercero permanece sin variación] ^
El procedimiento normal de examen y aprobación directa por parte de 5

la Cámara se adopta siempre para los proyectos de ley en materia constitu- o
cional y electoral, para los de delegación legislativa, los de autorización 8,
para ratificar tratados internacionales, para la aprobación de presupuestos y ¿
balances, así como para aquéllos que comporten nuevos o mayores gastos o f
disminuciones de ingresos.» 2

4.5. En materia de funciones inspectoras y de control,... se podría llegar "̂
a la siguiente nueva redacción del artículo 82 de la Constitución: a

«La función de control sobre el Gobierno y la Administración Pública .2
será ejercida por el Senado de la República y por la Cámara de diputados en M
los casos y según las formas establecidas en el presente artículo. |

El Senado de la República controlará, en particular, la aplicación y efi- w
cacia de las leyes, el ejercicio de los poderes normativos del Gobierno, los "i
nombramientos públicos, el funcionamiento de los entes públicos, la activi- 8
dad de dirección y de coordinación del Gobierno respecto de las regiones y •%
los otros entes territoriales, la aplicación de la política comunitaria, y el ¿
seguimiento del gasto público, en conexión funcional con el Tribunal de g
Cuentas. 5

También la Cámara de diputados desarrolla funciones de inspección res- £
pecto del Gobierno y de la Administración Pública, mediante los mstrumen-' |
tos de las preguntas, de las interpelaciones y de las otras formas previstas en
su reglamento.

Corresponde al Senado decidir sobre las cuestiones de competencia por
conflicto de intereses que el Gobierno puede promover, conforme al último
párrafo del artículo 127, respecto a las leyes regionales.



El Senado de la República puede nombrar comisiones de investigación
sobre materias de interés público. A tal fin, el Presidente del Senado nombra-
rá, entre los senadores, una Comisión formada conforme al reglamento. El
Presidente del Senado, de acuerdo con los grupos parlamentarios, puede nom-
brar, en lugar de la Comisión, uno o más comisiarios parlamentarios. La
Comisión de investigación o los comisarios parlamentarios procederán a las
indagaciones y exámenes con los mismos poderes y limitaciones que la auto-
ridad judicial.»

4.6. Respecto a las funciones de dirección política, es de destacar que la
confianza al Gobierno debe ser acordada o revocada por las dos Cámaras
reunidas en sesión conjunta, a fin de evitar una inútil duplicación del proce-
dimiento y para conferir mayor solemnidad y relevancia política a este acto
fundamental de la vida parlamentaria. Los párrafos segundo y tercero del
artículo 94 de la Constitución podrían, en consecuencia, ser sustituidos por
el siguiente:

"Las dos Cámaras acordarán o revocarán la confianza en sesión conjunta
mediante moción motivada, discutida y votada mediante llamada nominal.»

4.7. En el campo del procedimiento parlamentario,... el párrafo tercero
del artículo 64 de la Constitución podría ser modificado así:

«Los acuerdos de cualquiera de las Cámaras y del Parlamento no son
válidos si no está presente la mayoría de sus componentes, y si no son adop-
tados por mayoría de los votantes, salvo que la Constitución prevea una
mayoría especial.»

S Al mismo artículo 64 debería añadirse el siguiente párrafo:
.•i «Cada Cámara organiza sus trabajos según el método de la presenta-
c ción.»

'•| «5. £1 Gobierno y sus relaciones con el Parlamento,
o 5.1. Por lo que se refiere al Gobierno, la vía a seguir parece ser la de un
J reforzamiento de los poderes de dirección y de coordinación del Presidente
*• del Consejo (pero sin atribuirle facultades de deliberación sustitutivas de las
>̂  del Consejo de ministros; es decir, sin llegar a una especie de «cancillería») y
§ de la adopción de instrumentos que tiendan a la formación de «gobiernos de
•j legistatura»...
c 5.4. A propósito de la constitución del Gobierno, los actuales artículos
J 92, 93 y 95 de la Constitución podrían ser sustituidos por los siguientes:
"5 Artículo 92. «El Gobierno de la República se compone del Presidente del
J Consejo y de los ministros, que constituyen juntos el Consejo de ministros.
"g El Presidente del Consejo nombra, en el ámbito del Consejo de ministros,
•J1 un Consejo de Gabinete, que le asiste en el ejercicio de sus funciones de

dirección y coordinación de la acción de gobierno.»
Artículo 93. «El Presidente de la República designa al Presidente del

J £ Q Consejo de Ministros. El Presidente del Consejo, en los diez días siguientes a
su designación, expondrá a las Cámaras reunidas el programa del Gobierno y
la composición del Consejo de Gabinete.



Las Cámaras otorgarán la confianza al Presidente del Consejo mediante
moción motivada y votada por llamamiento nominal.

Obtenida la confianza, el Presidente del Consejo de ministros asumirá sus
funciones prestando juramento ante el Presidente de la República. Los minis-
tros son nombrados por el Presidente de la República, a propuesta del Presi-
dente del Consejo de ministros, y asumen sus funciones prestando juramento
ante el Presidente de la República.

Los ministros pueden ser revocados por el Presidente de la República, a
propuesta del Presidente del Consejo de ministros.»

Artículo 95. [Los dos primeros párrafos permanecen sin variación]. *La
ley proveerá a la ordenación de la Presidencia de la República, y determinará
las atribuciones del Consejo de Gabinete, del Consejo de ministros y de los
ministros. Las funciones del Consejo de ministros podrán ser delegadas, para
materias determinadas, a Comités de ministros.»

5.5. ... Para los fines arriba indicados, podría añadirse al artículo 94 de
la Constitución el siguiente párrafo:

*En caso de dimisión que no sea consecuencia de un voto parlamentario
de desconfianza, el Presidente del Consejo de ministros debe declarar y moti-
var la voluntad de Gobierno de dimitir ante el Parlamento en sesión conjun-
ta.»

«6. Fuentes normativas.
«6.2. ... La Comisión considera que el último párrafo del artículo 71

podría ser sustituido por el siguiente:
«El pueblo ejerce la iniciativa legislativa mediante la propuesta a la Cá-

mara de diputados, por parte de al menos cien mil electores, de un proyecto
redactado en artículos. Un representante de los promotores podrá participar,
sin derecho de voto, en las sesiones de la Comisión en la que se discuta el
proyecto.

El Parlamento se pronunciará sobre la propuesta dentro de 24 meses des-
de su presentación. Los reglamentos parlamentarios establecerán modalida-
des y plazos para garantizar la estricta observancia de esta disposición.

En las propuestas de ley presentadas por Consejos regionales conforme al Hj
párrafo segundo del artículo 1 2 1 , podrá participar un representante del Con- f
sejo proponente, sin derecho de voto, en las sesiones de la Comisión en la que -8
se discuta el proyecto. Se aplicará las disposicione a que se refiere el párrafo J
precedente.» g

El artículo 75 de la Constitución podría ser modificado así: ^
«Se convocará referéndum popular para decidir la derogación de P

una ley o de un acto con valor de ley, o de sus singulares proposiciones í
normativas que tengan carácter autónomo y homogeneidad de contenido
dispositivo, cuando lo requiran ochocientos mil electores o cinco Con-
sejos regionales. 1 6 1

No se admitirá el referéndum para las leyes constitucionales, para las
leyes de presupuestos o que impongan tributos, para las leyes de amnistía o



indulto, para las que autoricen la ratificación de tratados internacionales ni
para las disposiciones legislativas con contenido constitucionalmente vincu-
lado.

La propuesta sometida a referéndum será aprobada si ha participado en
la votación la mayoría de los que tienen derecho a ello y se alcanza la mayo-
ría de los votos válidamente expresados.

La ley determinará las modalidades de control de la admisibilidad de las
propuestas de referéndum, a efectuar por la Corte constitucional, previa pro-
puesta de los promotores, luego que hayan sido reunidas al menos 200 mil
adhesiones. Disciplinará además las modalidades de realización del referén-
dum.

Las cuestiones de gran relevancia política podrán ser sometidas a referén-
dum consultivo, a propuesta del Gobierno o de, al menos, un tercio de los
parlamentarios, aprobada por el Parlamento en sesión conjunta.»...

6.4. Se propone, por tanto, la introducción en la Constitución del si-
guiente artículo 77-bis:

«Los reglamentos de ejecución de las leyes son aprobados por el Gobier-
no, o bien por las regiones, previa deliberación del Consejo de ministros,
cuando la materia no exigía una disciplina uniforme para todo el territorio
nacional.

El Gobierno está autorizado para aprobar normas jurídicas, incluso dero-
gando leyes ordinarias, en materia de organización de cargos públicos o en
otras materias no comprendidas entre aquellas a que se refiere el último pá-

g rrafo del articulo 72, sobre la base de principios fundamentales fijados me-
M diante leyes.
g El Gobierno comunicará a las Cámaras el proyecto del decreto prepara-
0 do. En 60 días desde la comunicación, las Cámaras pueden tomar en conside-
1 ración y rechazar el proyecto preparado por el Gobierno; en otro caso, trans-
ís currido dicho plazo, el decreto adquiere fuerza de ley.»

= «7. El Presidente de la República.
^ «7.2. La Comisión se ha orientado en el sentido de prever la no
1 reelegibilidad del Presidente de la República..., con revisión simultánea del
•j llamado «semestre blanco», que impide la disolución de las Cámaras en los
2 últimos seis meses del mandato presidencial.
jg ... El párrafo primero del artículo 85 de la Constitución podría ser, por
"5 tanto, modificado así:
j j «El Presidente de la República es elegido para un mandato de siete años
1 y no es inmediatamente reelegible.»
•J* El párrafo segundo del artículo 88 podría ser sustituido por el siguiente:

«En los últimos seis meses de su mandato puede ejercitar esta facultad
con el consentimiento de los Presidentes de las Cámaras.»

| £2 7.3. ... El artículo 86 de la Constitución podría ser reformado así:
«Las funciones del Presidente de la República, en caso de que él no pue-

da desempeñarlas, serán ejercidas por el Presidente del Senado.



En caso de impedimento permanente, o de muerte, o de dimisión del
Presidente de la República, el Presidente de la Cámara de diputados convo-
cará la elección del nuevo Presidente de la República en el plazo de quince
días, salvo el mayor plazo previsto cuando las Cámaras estuvieren disueltas
o faltasen menos de tres meses para su terminación.

El impedimento permanente subsiste cuando lo declaren de común acuerdo
el Presidente de la Cámara de diputados, el Presidente del Senado, el Presi-
dente de la Corte constitucional y el Presidente del Consejo de ministros.»

«13. Sistema electoral
«13.1. Un complejo y difícil debate se ha desarrollado en la Comisión a

propósito de una posible reforma del sistema electoral...
El debate, aun no habiendo conducido a una elección unívoca, ha permi-

tido identificar una zona de convergencia sobre algunos puntos:
a) el reconocimiento de la necesidad de conservar el pluralismo de las

fuerzas políticas y de su representación, que se corresponde con las exigen- o
cías sociales y las peculiaridades históricas de nuestra sociedad, rechazando ¿
la introducción de cualquier barrera electoral,...; "~

b) el mantemimiento del sistema proporcional para el reparto de esca- .§>
ños, según la más reciente tradición italiana...; ^.

c) una revisión del mecanismo de las preferencias que, aunque manteni- g
do , deber ser moderado mediante la reserva de una parte de los escaños a un o
Colegio único nacional, una reducción del número de votos de preferencia §,
que puede expresar cada elector, y por la atribución al candidato cabeza de 2
lista de un número de preferencias correspondientes al voto de lista; g

d) la limitación de los gastos electorales; 2
e) la introducción de mecanismos dirigidos a mejorar la selección de. la "̂

clase política; por ejemplo, mediante elecciones primarias y con la designa- "8
ción como candidatos de personas ajenas a los aparatos de los partidos. •§

«14. Conclusiones. jj
«14.1. Con el presente informe la Comisión considera que ha cumplido g

el encargo que le ha sido encomendado por las Cámaras. í
Las modificaciones propuestas con el fin de adecuar el ordenamiento s

constitucional y administrativo a las nuevas exigencias de la sociedad italia- -8
na constituyen en su conjunto la trama de una reforma no utópica ni ten- &
dente a realizar la mejor de las Repúblicas posibles; sino una reforma vasta e g
incisiva, que responda a la situación del país y, lo que es más importante, ^
realizable en el presente cuadro político... B

También esta reforma podría resultar vana si no va acompañada de una '§
toma de conciencia por las propias fuerzas políticas en términos de compor-
tamientos concretos. Las revisiones institucionales son, en sustancia, cam-
bios de las reglas del juego, pero siempre corresponde a los jugadores, es | £ 3
decir, a las fuerzas políticas, jugar de acuerdo con aquellas reglas, y jugar
bien...



B) El pacto para la reforma electoral (Patto Segni)y*.

El citado «pacto» proclama:
«El candidato que se adhiera al Pacto para la reforma electoral se com-

promete por su honor ante los electores, en caso de elecciones, a inspirar,
con plena lealtad y con prioridad respecto a los vínculos de partido o la
disciplina de grupo, incluso en el caso de un voto de confianza al Gobierno,
su actividad de parlamentario de acuerdo con el contenido del Manifiesto; a
promover y sostener en la Cámara a la que pertenezca, de acuerdo con los
demás parlamentarios que se hayan adherido al Pacto, toda iniciativa útil
para la aprobación de reformas coherentes con lo previsto en los referendos
electorales.

En particular, asume los siguientes compromisos:
- defender en cualquier instancia los referendos electorales y hacer fren-

te a las iniciativas tendentes a impedir su desarrollo, salvo que se apruebe
una reforma electoral que sea plenamente coherente con ellos;

- promover y defender en sede legislativa la iniciativa para una reforma
electoral que, superando el actual sistema proporcional, prevea para el Par-
lamento nacional la elección de la mayor parte de sus miembros por medio
de un sistema mayoritario uninominal, y de los restantes a través de un
sistema proporcional; para los municipios, las áreas metropolitanas y las
regiones se defenderá el sistema mayoritario con elección directa del alcalde
y del presidente de la junta;

o - promover y defender toda medida que contribuya a mejorar el funcio-
M namiento del Parlamento, superando el actual bicameralismo perfecto y re-
° duciendo el número de diputados y senadores;
§ - supeditar la confianza al Gobierno a la coherencia del compromiso

•R asumido ante los electores;
o - negar la confianza al Gobierno en el supuesto de que la cuestión de
o confianza haya sido pedida para impedir, en todo o en parte, la reforma
™ electoral prevista en el presente Pacto;
•v. - promover y defender medidas idóneas para garantizar la rigurosa apli-
| cación del artículo 81 de la Constitución a fin de sanear el presupuesto;
•j - promover y defender medidas que combatan la intromisión de los par-
c tidos en todos los ámbitos de las instituciones y de la economía, y restituyan
J así a los partidos el papel para ellos asignado en la Constitución,
"3 - defender una reforma electoral dirigida a la formación de gobiernos de
3 legislatura legitimados por los ciudadanos;
1 - no asumir en la campaña electoral actitudes concurrentes sobre la cues-
•J1 tión de los referendos, respecto a candidatos de otros partidos vinculados

por el presente Pacto.»
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18 Fuente: Nicoló ZANON: «II «patto Segni» tanza politice», Quademi costitvzionali, n.°

e ¡I diritto costituzionale della rappresen- 1, abril 1993, págs. 195 y sigs.



V I . Resultados electorales

1. Elecciones parlamentarías de 14 de junio de 198719

Candidaturas
(En negrita coaliciones de gobierno)

Democracia Cristiana

Partido Socialista

Partido Socialdemócrata

Partido Liberal

[Quadripartito]

Partido Republicano

[Pentapartito]

Partido Comunista

Movimiento Social Italiano

Lista Verde

Partido Radical

Democracia Proletaria

Liga Norte

Otros

Total"

Cámara de Diputados

Escaños

234

94

17

11

[356]

21

[377]

17710

35

13

13

8
1
6

630

%

34'3
14'3
3'0
2'1

[537]
37

[57'4]
267

5'9
2'5

2'6

1 7

0'5

2'8

88'8

Senado

Escaños

125
36

5
3

[169]
9

[178]
1012'

16

1

3

1

1

14

315

%

33,6
10,9
2,4

2,2

[49,1]
3,9

[53,0]
28,3

6,5
2,0

1,8
1,5
1,5
6,5

88,8

19 Fuente: lolanda CARDARELLI: «La discipli-
na dei gruppi parlamentan tra rappre-
sentanza política, finanziamento dei partiti
e funzionalitá delle Camere», Dm'-rto e
Societá, n.° 4, 1993, pógs. 711 y sigs.

20 Con la transformación del Partido Co-
munista Italiano en el Partido Democráti-
co de la Izquierda, ésta nueva formación
pasó a contar con 168 escaños en la Cá-
mara de diputados. El partido Refundación
Comunista constituyó un grupo parlamen-
tario con los diputados de Democracia Pro-
letaria (en total 11 escaños).

21 Con la transformación del Partido

Comunista Italiano en el Partido Democrá- .2
tico de la Izquierda, ésta nueva formación 5
pasó a contar con 90 escaños en el Sena-" o
do de la República. El partido Refundación -8
Comunista constituyó un grupo parlamen- j j
torio con los senadores de Democracia 5
Proletaria (en total 11 escaños). _

22 El Senado se compone de 315 parla- £
mentarios electos, a los que hay que aña- f
dir 10 senadores vitalicios y por derecho.:
«La disciplina dei gruppi parlamentan tra
rappresentanza política, finanziamento
dei partiti e funzionalitá delle Camere», 1 © 5
Dirirfo e Societá, n.° 4, 1993, págs. 711
y sigs.



2. Elecciones al Parlamento Europeo de 18 de junio de 1989"

Candidaturas

Democracia Cristiana

Partido Comunista

Partido Socialista

Partido Liberal

Verdes-Arcoiris

Democracia Proletaria

U. Valdostana/P. Sardo

Surtirolés

Total

Escaños

16

11

12

4

2

1

1

1

69

% de voto

32'9

27*6

14'8

4'4

2*4

1*3

0'6

0'5

Participación: 81 '5%

3. Elecciones parlamentarias del 5 y 6 de abril de 1992"

Cámara de Diputados

Listas

Democracia Cristiana
Partido Socialista
Partido Socialdemócrata

Partido Liberal
[Quadripartito]

Partido Republicano

P. Democrático Izquierda

Liga Lombarda
Refundación Comunista

Movimiento Social Italiano

Federación Verde
La Rete
Lista Pannella
Lista Referéndum (Senado)

Otros

Participación:

%

29*66
13*62
271

2'86

[48*85]
4'39

16*11

8*65
5*61

5*36
2*77

1*86
1*24

5'16

87*20

Escaños

206
92

16
17

[331]
27

107
55

35
34

16

12
7

6

630

Votos
(porl.000)

11.640
5.343
1.064

1.121

[19.170]
1.722

6.321
3.396

2.201
2.104

1.089

730
485

1.707

39.247

Senado

%

27,3
1,6
2,6

2,8
[46,3]

4,7
17,1
8,2

6,5
6,5

3,1
07
0,5
1,0

6,4

87,2

Escaños

107

49
3
4

[163]
10

64
25

20
16

4
3
-
-

10

315

Votos
(porl.000)

9.088
4.523

853

939
[15.405]

1.565

5.757
2.732

2.171
2.171

1.027

739
166
332

1.681

33.741

23 Fuente: Keesing's Record of World
Events, vol. 35, n.°6,1989, pág. 36737,
y £1 País, 14 de junio de 1994, pág. 4.

24 Puente: lolanda CARDARELU: «La discipli-
na dei gruppi parlamentan tra rappre-
sentanza política, finanziamento dei par-



4. Celebración de diversas consultas populares el 18 de abril de
1993 (Participación: 76,9 % ) "

A) Referéndum abrogativo sobre el sistema
de elección del Senado de la República: votos favorables: 82'7 %

votos contrarios: 17'3 %

B) Referéndum abrogativo sobre la finan-
ciación estatal de los partidos políticos: votos favorables: 90'3 %

votos contrarios: 9'7 %

5. Elecciones municipales de 21 de noviembre (primera vuelta, par-
ticipación del 47,0 %) y 5 de diciembre de 1993 (segunda vuelta,
participación 44,5 %). Resultados en las principales ciudades26

Roma
Candidaturas

Francesco RUTELLI
(PDS, Lista Pannella, Verdes, Alleanza per Roma)

Gianfranco FINÍ
(MSI, Insieme per Roma)

(Otros)

Escaños

Alcalde
36

15

9

Ñapóles
. Candidaturas

Antonio BASSOLINO

(PDS, RC, Verdes, Rete, AS, Alternativa per Napoli)

Alessandra MUSSOLINI

(MSI)

(Otros)

Escaños

Alcalde
36

15

9

titi e funzionalitá delle Comeré», Diritto
e Sociefo, n.° 4, 1993, págs. 711 y sigs;
Claudia STORINI y Ricard J. MARTINEZ
MARTÍNEZ: «Italia: nueva ley electoral y
nuevo parlamento», Cuadernos de la Cá-
tedra Fadrique Furió Ceriol, n.° 6, 1994,
págs. 137 y sigs.; ¿.'Unirá, 30 de marzo
de 1994, pág. 7; L'lndipendente, 30 de
marzo de 1994, pág. 9

25 Fuente: Nicolás PÉREZ SOLA: «LOS refe-
réndum abrogativos del 18 de abril en
la encrucijada de la crisis política italia-
na», Revista de Estudios Políticos, n.° 82,
1993, págs. 195 y sigs.

26 Fuente: La Stampa, 6 de diciembre de
1993, págs. 4 y sigs.
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Genova

Candidaturas

Adriano SANSA

(PDS, Lista Panella, Verdes, Rete, Alleanza per Genova)

Enrico SERRA

(Liga Norte)

(Otros)

Escaños

Alcalde
30

11

9

Venecia

Candidaturas

Massimo CACCIARI

(PDS, RC, AD, Progresso Socialista, Verdes, Rete)

Aldo MARICONDA

(Liga Norte)

(Otros)

Escaños

Alcalde
29

10

8

Triestre

Candidaturas

Ricardo ILLY

(DC, PDS, Alleanze per Trieste)

Giulio STAFFIERI

(AN, Lista per Trieste, Cristiano Popular)

(Otros)

Escaños

Alcalde
23

8

8



6. Elecciones parlamentarias de 27 y 28 de marzo de 1994

6.1. La reforma institucional en los programas electorales27

Partido Democrático de la Izquierda
Elecciones a dos vueltas. Reforza-

miento del poder ejecutivo a través de
gobiernos de legislatura; reducción del nú-
mero de ministros y de parlamentarios;
nombramiento y revocación de ministros
por parte del presidente del Consejo; su-
peración del bicameralismo.

Refundación Comunista
Sistema unicameral. Limitación del

poder del Gobierno. Firme oposición al
presidencialismo y al sistema uninominal.

Partido Socialista Italiano
Reforzamiento del poder ejecutivo e

hipotética elección directa del Primer mi-
nistro.

La Rete-Movimento per la Democrazia
Culminación del proceso de reforma

del sistema electoral: elección del Gobier-
no por los ciudadanos. Más autonomía
para las Regiones.

Alianza Democrática
Reforzamiento del poder ejecutivo

mediante la designación del Primer mi-
nistro por los electores y la posibilidad
de elegir coaliciones de gobierno con el
sistema electoral a dos vueltas.

Verdes
Mayor autonomía impositiva para los

poderes locales. Tutela constitucional del
medio ambiente. Reforma de la ley electo-
ral con la inclusión de la segunda vuelta y
la elección directa del Primer ministro.

Partido Popular Italiano
Atribución de funciones diferentes a

cada una de las Cámaras parlamentarias;
reforzamiento del poder del Gobierno y

reordenación profunda del sistema regio-
nal.

Patto Segni
Elección directa del Primer ministro y

culminación de la reforma electoral, con
prefencia por la doble vuelta, aunque con-
siderando un paso adelante el sistema
uninominal propuesto por Marco Pannella.

Forza Italiana
Elección directa del Jefe del Estado,

con poderes para nombrar al Primer Mi-
nistro y disolver las Cámaras. Dimisión
del Presidente de la República cuando
acuerde la disolución de las Cámaras. El
Gobierno debe gozar de la confianza del
Parlamento; si la confianza es rechazada,
el Gobierno debe presentar la dimisión y
las Cámaras deben ser disueltas.

Liga Norte
Reforma del Estado: si disminuye las

diferencias entre el Sur y el Norte será
suficiente con un «federalismo ligero».
Si fuese necesario luchar por un
federalismo fuerte, éste debería lograrse
pacíficamente.

Alianza Nacional
Se debe optar por la vía presidencialista y
por el referéndum popular propositivo
para reforzar la democracia directa. El
electorado, votando al lider de la coali-
ción vencedora, lo elegirá Jefe del Estado
y del Gobierno.

Lista Pannella
Eliminación de la cuota electoral propor-
cional. Elección directa del alcalde en los
municipios de menos de 15.000 habitan-
tes. Autonomía financiera para los muni-
cipios.

-8
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27 Fuente: // Corriere delta Sera, 26 de marzo de 1994, pág. 5



6.2. Resultados electorales (las coaliciones aparecen en negrita)

Cámara de Diputados: 630 escaños

Reparto de Escaños

Progresistas

PDS

Ref. Comunista

Partido Socialista
Fed. Verde

La Rete

Alianza Democrática

Pacto por Italia

Partido Popular

Patto Segni

P. Libertad

Forza Italia

Liga Norte

P. Buen Gobierno

Alianza Nacional

Forza Italia

Alianza Nacional

(sin coaligados)

Otros

Participación

Unin.

164

4

164

137

1

5

Proporc.

49

38

11

-

-

-

42

29

27

16

11

28

14

14

9

5

86'1%

Total

213

46

13

191

165

10

630

% de votos

Sist. proporc.

20'4

6,0

2'2
2'7

1'9

1'2

l l ' l

4'6

21*1

8'4

13'5

3'5

Votos

7.855.610

2.334.029

841.739
1.042.49

718.403

452.396

13.244.673

4.268.940

1.795.270

6.064.210

8.119.287

3.237.026

5.202.698

16.559.011

2.726.553

38.594.447

28 Fuente: La Reppublica, 30 de marzo de
1994; iUnitá, 30 de marzo de 1994;
Llndipendente, 30 de marzo de 1994; //

dómale, 30 de marzo de 1994; 1/ Giorno,
30 de marzo de 1994.



Senado de la República: 315 escaños

Candidaturas

Progresistas

Pacto por Italia

Lista Pannella

P. de la Libertad

P. Buen Gobierno

Forza Italia-CCD

Alianza Nacional

Partido Socialista

P. S. Demócrata

Verdes

Part. Sudtirolés

Otros

Participación

Reparto de escaños

Unin.

96

3

-

74

54

-

-

-

-

-

3

2

Proporc.

26

28

1

8

10

1

8

-

-

-

-

1

85'5%

Total

122

31

1

82

64

1

8

-

-

-

3

3

315

% de votos

32'9
167

2'3

19'9
137

0'5

6'3

0'3

0'2

0'3

0 7

6'4

VbfO5

10.883.507

5.518.615

767.400

6.570.544

4.544.671

150.326

2.079.593

103.384

66.467

100.340

217.250

2.142.752

33.078.402

7. Elecciones al Parlamento Europeo de 6 de junio de 1994 (resultados)2

Candidaturas

PDS
Reí. Comunista

Verdes

La Rete

PSI-AD

Partido Popular

Patto Segni

Forza Italia

Liga Norte

Alianza Nacional

Lista Pannella

Otros

Total

Reparto de escaños

16

5

3

1

2

8

3
27

6

11

2

3

87

% de votos

19'1

6*1

3'2

l'l

1'8

ÍO'O

3'3

30'6

6'6

12'5

2'1

3'6

29 Fuente: // Messaggero, 14 do ¡unió de 1994; El País, 14 de ¡unió de 1994.



8. Elecciones locales y regionales de 26 de junio de 1994 (resultados)*"

Coaliciones ganadoras en las elecciones locales

Progresistas

Asti

Aquila

Matera

Messina

Oristano

Parma

Piacenza

Pistoia

Ragusa

Rovigo

Siracusa

Trapani

56'9%

57'0%

61*1%

60'6%

52'9%

547%

51*0%

62'1%

59'6%

55'3%

54'1%

63'1%

Coaliciones

Progresistas

Agrigento

Trapani

Cerdeña

51'2%

567%

427%

Centro

Catanzaro 55'1%

Polo de la Libertad

Cagliari

Como

Enna

Gorizia

Rieti

Savona

Verona

ganadoras en las elecciones provinciales

Centro

Enna 547%

54'5%

54'5%

5O'l%

577%

57'1%

52'9%

61'5%

Polo de la Libertad

Caltanissetta 52'6%

Lucca 51'5%

Siracusa 51'0%

Reggio C. 51'9%

30 Fuente: Lo Stampa, 28 de junio de 1994, pág. 4.
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