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La elecci6n del Parlamento Europeo por 
sufragio universal directo 

"La Europa por cl ciudadano y para e1 ciucladano sc afirma progresi
vamentc. Es asi como la aprobaci6n de ]os tcxtos de la eleccion del 
Parlamento por sufragio universal dirccto constituye el hccho politico 
mas importanle de 1976, gracias al afianzamiento de los fllndamentos 
defioed_ticos de la construccion europca. 

EI ciudadano participar{l en cl proceso de <lc!opci6n de dccisioncs 
de la Comunidad y sancionani a intcrvalos rcglllarcs las opcioncs adop
tadas por sus represent antes acerca de los ohjeti\"os y los elementos 
de la politica comunitaria. lVferced a esta legitimaci()ll direcla, las 
elecciones Ie confcriran una nueva calidad a las decisioncs adoptadas 
por las instancias curopcas, especial mente en c1 aspeno pre')upuestario. 
La accibn del Parlamento estad. en gran medida illspiracb por el 
contenido de los programas politicos bajo los cnales Itaya sido elegi
do"l. 

La afirmacion anterior obedcda aI hecho que eI Conscjo, que cs 
el organo politico decisorio de las Comunidades EUfopcas, aprob6 en 
1976 el texto relativo a la eleccion del Parbmento por sufragio uni
versal directo. 

Firmado el Tratado en cuestion por 105 ministros, 105 Estados miem
bros proccdieron a ratificarlo mediante sus respectivos procedimientos 
consti tucionales. 

Es asi como las elecciones que, como sabemos, primitivamente se 
iban a llevar a cabo en junio de 1978, se efectuaran, impostergable
mente, en junio de 1979. 

c:Pero que significa esta decision calificada como "el hecho politico 
mas importante de 1976" en el ambito de la comunidad europea? Pa
ra compenetrarnos del significado de tan trascendental acontecimien
to, parece del caso hacer una breve incursion retrospectiva sobre las 
instituciones comunitarias y la transmutacion sufrida por el Parlamen
to Europeo. 

IDixiemc Rapport general sur l'activitc des Communautes europcennes. 1976. 
Section 3. pag. 23. Versi6n francesa. Traducci6n libre y personal. 
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1. LA COl\lU:-IIDAD DEL CARBON Y DF.L ACERO: SU ASAMBLEA eOMUN y 

SU EVOLUCION l"OSTERIOR 

En mayo de ]977, celebro Europa y el mundo entero el vigesimo ani~ 
versario de aquella hist6rica declaraci6n de Robert Schuman en el 
Salon del RcIoj del Quai d'Orsay. 

Dijo el :\finistro: "el gobierno frances propone situar el conjunto 
de ]a producci6n franco-alcmall<l de carb6n y de accro bajo una alta 
autoridad comlm, en una orgallizacion abicrta a la participaci6n de 
otros paises de Europa. Esta producciC>ll comlm sed_ ofrecida a todD 
cl mundo sin distinci{m ni cxc1usilm ... ". El 18 de abril de 1951, era 
firmado en Paris el Tratado que instItUla Ia Comunidad Europea del 
Carbon y del Acero. En su virtud, "el Presidente de Ia Republica Fe· 
deral de Alemania, Su Alteza Real, cI Principe Real de Belgica, el Pre
sidente de la Repl'lblica franccsa, cl Presidente de Ia Repllblica ita· 
liana, Su Alteza Real Ia Gran Duql1esa de Luxemburgo, Su Majestad 
Ia Reina de Rolanda", se manifiestan "resueltos a sustituir sus rivali~ 
clades hist6ricas por una fusi6n de sus intereses esenciales; a establecer, 
con la instauraci6n de una comunidad economica, los cimicntos de 
una comunidad m;:is amplia y mas profunda entre los pueblos, tanto 
tiempo divididos por con£lictos san6Yl'ientos; Y a echar las bases de 
instituciones capaces de orientar un destino comlin". Terminado el 
proceso de las ratificaciones, cl Tr:ltado entr6 en vigencia el 25 de 
julio de 1952. 

Seglll1 '\-Valter Lippman, se trataba de la "m;:is alldaz y la mas cons
tructiva iniciativil desde el final de la guerra". La idea fue acogida en 
forma favorable por el gobierno ingles de la epoca (AttIe), pero en 
definitiva Gran Bretafia no se incorpora a la Comunidad; reacia a todo 
vestigio de "supranacionalidad". La Comunidad Europea del Carb6n 
y del Acero (CECA) se nos present6 como una entidad juridica absolu
tamente original. 

Los urganos de que estuvo provista dicha organizaci6n fueron los 
siguientes: la Alta Autoridad, compuesta por nueve miembros; es 
qui en decidia. Ocho de los micmbros eran nombrados por los gobier
nos, y c1 noveno era "cooptado" entre ellos. La Alta Autoridad era 
asistida por un Comite Consultivo, compuesto pOI' 51 miembros, desig
nados entre los emprcsarios, 105 trabajaclores, los consumidores y co~ 
merciantes, a partes iguales. El nombramiento de los integrantes de 
este Comite, 10 efectuaba el Consejo dentro de una lista que debe 
comprender un numero doble de personas del de puestos a ella asig
nados, siendo propueslos por las organizacioncs representativas perti~ 
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nentes. EI Consejo de Ministros, compuesto por seis miembros, tenia 
por tarea esendaI "armonizar Ia acci6n de Ia Alta Autoridad y la de los 
gobiernos". En los casos que el Tratado requiriera la opinion con forme 
del Consejo, se consideraba expresada dicha opinion si Ia proposici6n 
sometida por Ia Alta Autoridad lograba acuerdo segun alguna de las 
siguientes modalidades: 

- de Ia mayoria absoluta de los representantes de 105 estados micm
bros, comprendido en ella el voto del representante de uno de los es
tados que asegllren, par 10 menos, el 20% del valor total de las pro
ducciones de carb6n y acero de la Comunidad; 

- en easo de division igllal de \'otos y si la Alta Autoridad mantiene 
su proposicion despucs de una segunda deliheracion, ele los rcprcsen
tantes de dos estados miembros que aseguren cada uno el 20lj~, par 10 
menos, del valor total de las prouucciones de caroon y accro de la 
Comunidad; 

- en el G1SO de que el Tratado requiera una decision par llnanimi
dad 0 una opini6n unanime, la decisi{m 0 la opinit'm sedn adoptadas 
cuando ret'man los votos de todos los miembros (le"I Consejo; 

-las dccisiones del Consejo que no reqllieran una mayoria califi
cada 0 b unanimidad, sed.n adoptadas por la m;ryoria de los miem
bros que com pan en el Consejo; se reputad. Iograda esa mayori'a si 
comprende la mayoria absoluta de los representantes de los estados 
miembros, comprendido en ella el \'ota del representante de uno de 
los estados que ascgurcn par 10 menos el 20% del valor total de pro
duccioncs de carbon y acero de la Comunidad. 

Es precisamente a prop6sito del mecanismo elegido par la CECA 

para la adopci6n de sus decisiones, que se empez6 a divulgar en 
Europa aquel equivoco concepto de la "supranacionalidad", capaz de 
despertar tantos anticuerpos. EI propio Ministro Robert Schuman 
habn'a empleado par vez primera aquella expresion en un discurso 
pronunciado ante la Asamblea nacional francesa el 25 de julio de 
1951, al decIarar: "Lo esencial es crear una autoridad supranacional 
que sea la expresion de Ia solidaridad entre los paises y a la cual se 
Ia confieran poderes propios de cada uno de ellos"2. 

Segun el Diccionario de terminologfa de derecho internacional, Ia 
expresi6n puede definirse como un "calificativo que, aplicado a una 

'Opinion expresada por D. Sidjanski en un artlculo aparecido en la Reuve 
economique franco-suisse. juillet 1953. NQ'1. 
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comunidad establecida entre estados, indica que sus 6rgan05 estan 
dotados de poderes que en ciertas materias se ejercen directamente so-
bre las personas de esos estad05"3. 

En todo caso, el propio articulo 9 del Tratado de la CECA seiiala 
que: "los miembros de la Alta Autoridad ejerceran sus funciones con 
plena independencia, en intercs general de la Comunidad. En el cum
plimiento de sus debercs, no solicitaran ni atenderan introducciones de 
Gobierno alguno nt organisl1l0 alguno. Se abstendran de todo acto 
incompatible con el caracter supranacional de sus funciones". 

Junto a Ia Alta Autoridad y al Consejo, ya mencionados, contempla
ba el Tratado de Ia CECA el Tribunal de Justicia; formada por siete 
jueces, designados de comun acuerdo por los ministros y con competen
cia para pronunciarse sabre las diferencias relativas a la interpretaci6n 
del Tratado. Sus fall as tienen fuerza ejecutoria directa en el territorio 
de los paises miembros y ante el Tribunal, en los casos pertinentes, 
los particularcs tienen derecho a recursos directos. 

Dentro de este panorama institucionaI, se insertaba la Asamblea 
Com un, compuesta de representantes de los pueblos de los Estados 
reunidos en la Comunidad ejerciendo la facultad de control que se 
atribuye por el presente Tratado (Articulo 20) . 

Se trata, hist6ricamente, de la primera asamblea internacionaI de 
tipo parlamentario, provista de poderes limitados, pero reales. 

En conformidad al articulo 21 del Tratado CECA esta Asamblea 
"se compondra de los delegados que los Parlamentos de los Estados 
miembros designen de su seno una vel por ano, 0 sean elegidos por SU

fragio universal directo, segim el procedimiento fijado por cada una 
de las Altas Partes Contratantes". 

Basicamente, observando esta instituci6n cabe hacer los siguientes 
comentarios: 

a) los miembros de Ia Asamblea eran delegados de los Parlamentos 
nacionales, elegidos por estos segilD procedimientos determinados por 
los gobiernos. 

Se trata, entonces, de represcntantes "de segundo grado", elegidos 
mediante un procedimiento que cada Estado miembro es libre de de
terminar. Es asi como un Estado podia elegir los representantes entre 
el conjunto de los miembros del Pari amen to; otro Estado, entre los 
miembros de una sola Camara; un partido mayoritario podria repre
sentar el a la totalidad de su pals, etc ... 

"Dictionnaire de la terminologie du droit internationa1, pp. 588-589. Paris. 
Sirey, 1960. 

[ 4 7 5 1 



ESTUDIOS INTERNACIONALES 

b) el numero de delegados, en conformidad al articulo 21, era 
diverso segun de que pais se tratare. 

A Alemania, Francia e Italia Ie correspond/an 18 deJegados; a Belgi
ca y a Rolanda: 10, Luxemburgo eleg/a 5 delegados. Es asl como e1 
Beneluz, con menos de 20 millones de habitantes, tenia una representa
ci6n superior a cualquiera de los otros tres. 

c) la Asamblea tenia, en dec to, un pouer de "sanci6n politica 
efectiva" ya que mediante escrutinio publico podia aprobar una 
"mocion de censura" pOl' dos tereios de los micmbros prcsentes y vo
tantes, representantes de la nuyoria de los miembros que componian 
la Asamblea. Ante tal hecho, "colectivamente" la Aha Autoridad de
bra abandonar sus funciones. 

La "mocion de censura" procedfa frente a 1a disCllSi()1l del informe 
general anual que Ie sometia la Alta Autoridad. Nos hallamos en 
presencia de un control "a posteriori" 0 frcntc a la figura constitucio
nal que los brit;l.uicos deuorninan "supcrvisi('lfl"; 

d) en la practica, la Asamb1ca Comllll creo "comisiones parla
mentarias", multiplic6 sus sesiones, y dialogando con la Alta Autori
dad, fue capaz de expresar sus puntos de vista, conscjos y sugerencias 
en forma "previa" al Informe. Incluso, a pesar de no ejcrccr control 
alguno sabre el Consejo, mantuvo cstrechas rc1acioncs con cste, quicn 
asistia a sus sesiones y respondia de l<ls cuestiones planteadas. La Alta 
Autoridad contestaba verbalmente, 0 por cscrito, las cuestiones for
muladas por Ia Asamblea 0 por sus miembros; 

e) La Asamblea era soberana para redactar su Reglamento interno, 
can el voto de la mayoria de los miembros que la componian; 

f) debia tener una reunion ordinaria anual; convocarse automa
ticamente el segundo martes de mayo. EI Consejo podia convocar'la 
a reunion extraordinaria para dar su opini6n sobre aqnellas cuestio
nes que Ie fuesen sometidas. Tambien podia autoconvocarse a requeri
miento de la mayoria de sus miembros y reunirsc a pctici6n de la 
Alta Autoridad. 

La Asamblea de la CECA, pro£undamente ('onsciente de detentar 
un atributo fundamelltal de todo parlamento, ellal es el derecho de 
control politico sobre el ejecutivo, y consideralldo su inserci6n en un 
esquema "de integracic'm ccon6mica", ntantuvo siempre su indepcn
dencia frente al Consejo de Europa, que cuenta con una Asamblea de 
naturaleza simplemente "consultiva". Hubo una recomendaci6n de 
que los miembros que podian integrar <lmbas instituciones fuesen los 
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mismos, a fin de mantener una vision global y coherente de la cons
truccion europea4 . 

SerIa erroneo creer que al amparo de la Asamblea de la CECA se 
fucron estructurando los grupos politicos de dimension europea, que 
Ie estan dando a la integracion del Viejo Continente su verdadero con· 
tenido ideologico; otorgandole sentido y forma a un diti1ogo cuyos 
principales interiocutorcs s610 paredan ser la aristocracia tecnica y las 
oligarquias empresariales Y sindicaies. 

Aun cuando el Tratado de Paris que cre6 la CECA, no previ6 la 
existencia de grupos poHticos en el seno de la Asamblea Comun, los 
78 parlamentarios, procedentes de dos republicas unitarias, tres mo-. 
narquias constitucionales y una Republica federal devota todas del 
regimen parlamentario y -a excepcion del Gran Ducado de Luxem· 
burgo- del bicameralismo, no tardaron en entenderse. 

Desde la primera scsion extra ordinaria de la mencionada Asamblea, 
cntcndieron que representaba algo m.is que las c1asicas delegaciones 
nacionales (marzo, 1953). 

Es asi como en junio de 1953, se aprobaba el articulo 34 del Regia· 
nlento que autorizaba la creacion de grupos polilicos en condiciones 
sumamente flexibles. 

Los grupos politicos se constituiran despues de poner en conoci
mien to del presidente de la Asamblea; una declaraci6n de constitu
cion, conteniendo la denominaci6n del mismo; la firma de sus miem
bros y la indicaci6n de su oficina. Esta declaraci6n se publica en el 
Diario Oficial de la Comunidad. 

EI numero minimo de miembros necesarios para constituir un grupo 
era primitivamente 9 (hoy, son 17). 

Constituye un hecho bastante revelador del espiritu que animaba 
a Ia fecha la construccion de Europa, y que hoy afortunadamente 
vemos renovado, Ia circunstancia que existan grupos politicos extra· 
nacionales en el seno de una asamhlea comunitaria. El mismo dfa en 

'En septiembrc de 1952, la Asamblea consllitiva del Consejo de Europa adopt6 
ciertas proposiciones britanicas conocidas con cl nombre de "Plan Eden" tendientes 
;t coloear a la CECA en el esquema del Camejo de Europa. Et Camejo de 
Europa entro ell vigor d 3 de agosto de 1949 y pertenecen a el, desde 1949: 
Dinamafra, Succia, Reina Unido, Noruega, !talia, Luxemburgo, Francia, Holanda, 
Belgica y Gr{'cia. Posteriarmcnte, adhirieron en 1950: Islandia. Turqufa. EI Sane. 
Rept'lbliea Federal de Alemania. En 1956, 10 hizo Austria. 

La Asamblca Consllltiva del Cansejo de Europa es cl organa deliberante. 
Discutc las cuestiones qlle son de su competencia y transmite sus conclusiones al 
Comite de Ministws bajo la (orma de recomendaciones. 
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que la Asamblea de la CECA proced£a a reconocer oficialmente la exis· 
tencia de estos grupos, se aprobaba el regimen financiero de los mis· 
mos, otorgandoles una participaci6n para gastos de secretaria, variable 
segUn el numero de inscritos en el Comite respectivo. Cuatro dias des
pues, se constituian los grupos correspondientes a la democracia cris· 
tiana; a los liberales y a los socialistas. Estas tres "familias" de par· 
tidos con vocacion europea, ejerceran una vigiIancia, un aporte y una 
dedicacion decisiva en el quehacer de la Europa unida. 

La creadon de estos grupos era, por 10 demas, un hecho perfecta
mente previsible: los partidos socialistas desde largo tiempo llevaban 
celebrando sus "Internacionales" que desbordaban el marco de las 
fronteras nacionales. Los democratacristianos, despues del famoso Con
greso de 1947, integraron los "nuevos equipos internacionales". Ese 
mismo ano, despues de una reunion tenida en Oxford, un grupo de 
personalidades y de partidos afectos a los principios liberales forma
ron, asimismo, Ia "internadonal liberal". 

En sus estructuras actuales y concretamente frente a las Comuni
dades Europeas, la "Union de los partidos socialistas de la Comunidad 
Europea" fue creada en abril de 1974. 

La Federaci6n de partidos liberales y democr;iticos data de marzo 
de 1976. (Reunion de Stuttgart). Esta Federacion celebl'6 en noviembre 
de ese ano un congreso especial sobre la elahoraci6n de un programa 
electoral para las elecciones directas del Parlamento Europeo. Por su 
parte, los democratacristianos se han agrupado en el senD del Partido 
Popular europeo constituido en abril de 1976, en Bruselas. 

Como sefiala Duverger, "a pesar del caracter nacional de su origen 
y de su desarrollo, todos los partidos politicos europeos no son mas 
que formas particulares de grandes movimientos, y la solidaridad al 
interior de Europa esta siendo cada vez mas sentida por los partidos 
politicos"6. 

Las ideas socialistas de la nueva Europa aparecen difundidas peria· 
dicamente en "EI Correo Socialista europeo", cuyo equivalente men
sual democratacristiano 10 constituyen los "Cuadernos europeos"; de 
buena difusion y prestigio. 

EI aporte que neva a cabo la Asamblca Com tm de la CECA no se 
circunscribi6 necesariamente a las materias propias del Tratado de 
Paris que Ie dio origen. En scptiembre de 1952, los ministros de Rela· 
dones Exteriores de los seis Estados miembros, Ie encargaron a dicha 

1M. Duverger. "Les partis politiques en Europe", Nancy, Centre europeen uni
"ersitaire. fase. 7. 
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Asamblea, a la eual se Ie agregaron 9 parlamentarios, (3 alemanes, 3 
franceses y 3 italianos) la elaboracion de un Proyecto concerniente a 
la creacion de una Comunidad Polftica Europea. Dicha Asamblea 
"adhoc", debia cumplir e1 cometido que otro organo similar. cual era 
el contemplado en el articulo 38 del Tratado de la Comunidad 
Europea de Defensa, no podia rcalizar par la reiterada dernora que 
ocasionaba su ratificacion. 

En el cumplimiento de Sli nueva labor, la Asamblea demostro un 
criterio eclectico al aprobar un proyecto equidistante de los nacionalis· 
mos presuntamente superados y de un federalis1llo prematuro. 

Los ministros de Relaciones Exteriorcs prcfirieron. en definitiva, 
no prommciarse en relacion al proyecto de Comunidad Politica, de
bido entre otros factores que se fueron aCll1llulando, al naufragio que 
tuvo en la Asamblea francesa el discutido Tratado de la Comunidad 
Europea de Defensa. (319 votos contra 264) . 

Las instituciones prcvistas para la malograda Comunidad PoIftica 
eran las siguientes: 

- un Parlamento compuesto de dos c;:imaras: a) la Camara de los 
pueblos, elegida pOl' cinco anos por sufragio universal en los diferen· 
tes paises de la Comunidad; b) e1 Sonado, formado por los rcpresen· 
tantes de cada Estado, elegidos pOl' los parlamentos nacionales, igual
mente pOl' cinco anos. 

- un Consejo Ejecutivo elll·opeo, teniendo a su cabeza un presi
dente elegido por el Senado. Este Consejo deber;:t obtener la confianza 
de las dos ca.maras. Podria ser derrocado por el Senado, si este ultimo 
eligiera un nuevo presidente, y porIa C;imara. par media de una mo
cion de censura_ El Consejo, a ~u vez, podia, en ciertos casos, disolver 
la Camara. 

- E1 Consejo de IvIinistros, tendni por misi6n armonizar la accion 
del Consejo ejecutivo y la de los gobicrnos de los estados miembros. 
Habria un Tribunal de Justicia y un Consejo Econ6mico y Social. 

A raiz de la mencion de Ja Comunidad PoJitic;t proyectada en aque
IIa fecha y de la forma de su generacion, resulta ilustrativo recordar dos 
bechos; 

a) fue Sir Wiston Churchill quien propuso al Consejo de Europa 
la creaci6n de una armada europea unificada, dirigida par un ministro 
europeo de defensa y sujeta al control democdtico de una Asamb1ea 
que debia, a su vez, elaborar 11ll Proyeno de Comunidad PoHtica para 
Europa; 

b) el General De Gaulle caJifico. en cambio, cl proyecto de la Co
munidad Europea de Defensa como "un organismo apatrida", "una 
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monstruosidad", Sc trata, dini. despues, de "un protocolo de abando
no", Can igual intensidad criticD el proyecto de Comunidad Politica, 
Las proposiciones de Pilewski y Billote de 195 I, de Peyrefi Ite de 1960, 
de Fouchet en 1961 y 1962, pretenden estructurar politicamente a 
Europa sabre bases cstrictamente "confedera1cs", (Vcr: "Lc General 
De Gaulle et la Construction de I:Europe" (1940-1966) _ Edmond 
Jouve, Librairie General de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1967, 
pp. 191 a 341). 

2, EL PARLAMENTO EUROPEO ANTES DE SU ELECCION DiRECTA 

EI 25 de m,HZO de 1957, los mi:-,mos estados miembros de la CECA fir
maron, solemncmente, en Roma, los tratados que institllyen la Comu
nidad Econ6mica Em'opea (CEE) y la Comunidad Europea de Energia 
At6mica (EURATOM). 

Ambos instrumcntos cntran en vigencia el IQ de enero de 19G8. 
Por 10 que rcspccta a la Asamblca que cstos tratados ere a, cabc scfialar 
quc mediante una Convenci<'m adjunta, se preceptua 10 siguientc: 

"Los poderes y las competencias atrihuidos a la Asamblea par el 
Tratado que instituye la C,EE de una parte, y por el Tratado que insti
tuye 1a C,F.F.A (EURATOM) de otra, son cjercidos en las condiciones pre
vistas rcspcctivmnentc en cstos Tratados, por una lmica Asamblea com
puesta y designada segl'm 10 previsto en eI articulo] 38 de la CEF. y en cl 
articulo 128 del Tratado de la r::EEA". 

EI 20 de marzo de 1958 esta Asamb1ca decidi6 dcnominarsc "Asam
blea Parlamentaria europea" y el 30 de marlO tom() el nombre de 
"ParIamento Europeo". 

EI articulo 2Q de la Convencion ci tada, afirma: "A partir de su 
entrada en funciones, 1a Asamblea unica aludida en el articulo an
terior sustitllye a la Asamblca cOIlHln prevista en cl articulo 21 del 
Tratado de la CECA. Ejcrce los poderes y competcncias confiados a la 
Asamblea comllIl pOl' este Tratado, de aCllerdo a las disposiciones del 
mismo", 

El nl'unero de los delegauos se modifica, ampli'lndolos, en los si~ 

guicllte; tenninos: a 36 para Alcmania, Vr<lnci<l, Italia; a 14 para 
Bclgica y Holancla, a 6 para Lllxemburgo. En Brllselas, el 22 de enelO 
de 1972, se firma el Tratauo entre los Estados miembros de las Comu
nidades Europeas ya mencionaclos y Dinamarca, Irlanda, Noruega, 
Gran Brctai'ia c Irlancla del Norte. 

En definitiva, Noruega no ratificar,i dicho Tratado. Conformc a 
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la situacion actual, c'I Parlamento Europeo cstA compucsto por dos cl 
numero de delegados que se senala . 

Bclgica . 14 Italia 36 
Dinamarca . 10 Luxemburgo 6 

Alemania 36 Holanda H 
Francia 36 Reino Unido . 36 

Irlanda . 10 

No solamente se ha aumentado a 19H micmhros c1 actual Parla· 
men to. En la nueva situaci()Il, cste ejerce poderes de dcfibemcion y 
de control. 

Concretamente, en cI elSO de b COllllllliuatl Ecom'mlica Europea , 
se requiere b opini6n previa del Parlamento en algunos aspectos vi 
tales para ir configurando el l\krcado Conn'lIl proycctado. 

Estos aspectos dicen relaci{lIl a las siguientes materias, incluidas 
en los preceptos que se indican: 

- reglamentaciones destinadas a eliminar las discriminaciones, de 
toda naturaleza, hasada en Ia n<lcionaliuatl (art. 7); 

- modificaciones de las disposicioncs previstas para reducir pro
gTesivamente los dercchos de aduana (art. 15, 7) . 

- reglamentaciones concernicntcs a la polftica agricola comun 
(art. 43, 2) . 

- supresillli de las I'estricciolles a '1a libertad de est,Lhlecimiento 
(art. 56, 2) . 

- cordinacion de las dispo~iciolles legislalivas, reglamentarias y 
administrativas propias de la lihertad de establecimiento (art. 56) . 

- cstablecimiento de directivas para cl rcconocimicnto de diplomas 
y para coordinar el ejercicio de actividades no asalariadas (art. 57) . 

- nonnas para suprimir restl'iccioIlCS a la libre pl'estacion de servi
cios (art. 63) . 

- establedmientos de nonnas aplicables <l los tl'ansportes interna
ciona'les (art. 75. 1) . 

- aprobacion de directivas y rcglamentos relativos a prohibir y con
trolar acuerdos entre empresas y pr;icticas que falseen la competencia 
wmercial (art. 87, 1) . 

- establecimiento de directivas para aproximar legislaciones entre 
los cstados miembros Cllando cstas impliquen modificaci()n de disposi
clones legislativas (art. 1(0). 

- cesaci6n de la asistencia del Fonelo Social Europeo (art . 126) . 
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- adopcion de normas que impliquell financiar la Comunidad con 
recursos propios (art. 201) . 

- determinacion del estatuto que regira para los funcionarios y 
agentes de 1a Comunidad (art. 212) . 

- acuerdos y convenciones c:onclllidas entre la Comunidad y los 
estados u organizacioncs internacionales (art. 228) . 

- acciones de la Comunidad no prcvistas por el Tratado y neeesa· 
rias para realizar uno de los objetivos de la Comunidad en desarrollo 
del articulo 235. 

- proyectos de revision del Tratado (art. 236). 
- acuerdos de asociacion entre la Comunidad y terceros paises. 

uniones de Estados y organizacioncs internacionales (art. 288) . 

En estos casos, el ParIamento no ejcrce pOOeres propiamente legis]a. 
tivos. Se trata de podercs de conslllta y de control. Los representantes 
definen su " posicion". Si la Comision (organo comunitario y de pro-
posicion) adopta criterios y planteamientos diametralmente opuestos. 
pOOda buscar "conflictos" que desembocaran en interpelacioncs y 
eventuales censllras. 

La "mocion de censma" esta provista del mismo contenido y akance 
de la analizada a raiz de la CECA. En cuanto al control presupuestario. 
cl Parlamcnto Europco intcrvicne en forma determinante. habida con· 
sidcraci6n a que la Comunidad cuenta con recursos propios emanados 
del arancel externo comun y de una fraccion de la TVA. EI primer Tra· 
tado que atribuye podcres prcSlIpucstarios al Parlamento, es del 22 de 
abril de 1970. 

Cuando se trata de gastos "no obligatorios", que no correspondan 
a compromisos de ejecucion del Tratado, el Parlamento tiene la ultima 
palabra pudiendo desaprobarlos. Tratandose de gastos "obligatorios", 
el Parlamento haee proposiciones que decide el Consejo en ultima ins· 
lancia, por mayorfa calificaua. A tal cfeclo, en cl seno del Consejo; 
Alemania, Francia, Gran Brctana e halia disponen de 10 votos cada 
uno; Belgica y Holanda, de 5 votos; Dinamarca e Irlanda. de !J; Lu· 
xemburgo. de 2. La mayorfa requiere de 41 votos. 

Un segundo Tratado (22 de julio 197,1) convierte al Parlamento en 
un verdadero Tribunal de Cuentas en relacion a los gastos "obligato
rios" aumentando, consectlencialmente, sus facultades. 

Por 10 ViSlO. puede apreciarse una tendencia ]eve. pero constante 
en el ambito comunitario europeo, de robustecer Ia accion de su Par· 
lamento. 
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Llama la atencilm el hecho que desde mayo de 1960 exista un "pro
yecto de convencion sobre eleccion por sufragio universal directo del 
ParI amen to Europeo", y que Ia idea s6Io haya prosperado 16 aHos 
despucs. A mayor ahundamicnto, aqueI proyecto de 1960 fue aprobado 
en su oportunidad tanto por la Asamblea Parlamentaria Europe1. 
como por la Comision de las Comunidades. 

Inlentaremos nd.s adelante, precisar las causas de tanta demora, pese 
a las rcitcradas criticas de "dcsviacion tecnoed.tica" que en forma 
insistcntc sc han formulado a las Comunidades Europeas y a la parti
cipacion cotidiana y activa que han desarrollado en su ;:imbito partidos 
politicos ostcnsibl{'lIlentc "curopcizados". Esos partidos politicos at 
escribir estas lineas illlegran el Parlamento Europeo conforme a la si
guiente distribuci('m: 

grupo socialista, 65 represcntantes; 
grupo democratacristiano, 49; 
h'1:UPO liberal y demoeratico, 26; 
grupo conscrvador curopeo, 17; 
grupo de dem<Jcratas europeos de progreso, 17; 
grupo cOlllunista, 17. 

Para cl mcjor desarrollo de sus funciones, el Parlamcnto Europeo 
cuenta (on las siguicntes comisiones: 

- de asuntos sociales; 
del cmplco y de la educaci()n; 
de]a politic" regional; 
del territorio y 'los transportes; 
del medio ambientc; 
de la salud pt'lblica y de la proteccion a los consumidores; 
de la energia e investigacion; 
del presl.Ipucsto. 

3. POSIBLES CAUSAS DEL RETARDO 

a) La institucion del parlamcnto en general, proyecta, en mayor 0 

menor mcdida, dcsde antes de ]a decada de los 60, una imagen de pos· 
traci6n. 

En Francia, especial mente, sufre un descrcdito grave y la Constitu
cion de 1958 convierla al Presidente de la Republica en 1a pieza fun· 
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damental del si .~teJlla. De hecho, ya durante la III y ]a IV Rept'lblicas las 
principales leyes no emanarOll del Parlamento6• 

Por cierto, ]a "firmacion no es v;ilida para Gran Bretaila, que per· 
manece, por diversas rawnes, marginada de las Comunidades Europeas 
hasta 1972. 

0) EI di;ilogo permanente de los 6rganos COlllllllitarios (las Comi
siones) con los representantes de los gobiernos de los estados-miembros, 
produdan la sensacion que era posible detectar "c1 bien comun re
gional" sin ingerencias ideologic,s, sin representantes <r"C podian des
conocer los complejos problemas tccnicos involucrados en las decisiones 
"de compromiso y C(luilibrio" propia.~, por 10 dem;is, dc todo proceso 
de integraci6n econbmica. 

c) El di61ogo org;'lTlico y peri6dico de las entidades cOlllunilarias 
COlt los representantes de las principales actividades economicas y pro
fesionalcs de los paises miembros, proyecta una imagen de "legitimi
dad" y de respeto a los dislintos intereses comprometidos en el pro
ceso. 

No olvidelllos (Iue CII el SCIJO del COlllitc EC0I1(1Il1ico y Social estan 
reprcscntados los diversos sectores de la vida econ6mica y social 
europea: empresarios, ;16'Ticuitores, transportistas, lrabajadores, comer
ci;lIltes, artesanos, profesioncs libcralcs, etc. AqueIl;ls fllerzas tambicn 
se han "europeizado" a fin de seg~lir de cerea e influir en el proceso ... 

d) La existencia de opiniones politicas enemigas del proyecto de 
elccci6n deI Parlamcnto Europeo pOl' sllfragio universal no SOil eseasas. 

Alain Peyrefitte parece reprcsentarias, cu;mclo afirma: "La Asam
blca habria de ubicarse Irente a "ejccllti vos" europeos, que no son legi
limos y gobiernos Icgitimos q lie aUIl no son europeos. Se proclamaria, 
entonces, la unica intcrprete de la soberania popular europea. Serb la 
unicOI columna sobre la qllc desc .. maria todo e1 edificio europeo. Se 
correria el riesgo de Begar a 1111 r(~gilllcll de asamblea"1. 

c) Las dificultades de lie gar a lIIl sistema electoral unico y de apli
cacion simult;inea y lIniforme no eran Licilmentc superable. Los pai
ses de mellor poolaci()n, de seguirse un criterio simplemente aritmctico, 
tendrian un numero dc represent,lIltes infimo. Los paises tienen el si
guiente porcentaje tie ]a poblaci61l comunitaria: 

"En su obra sobre: "Los reg(mclIc$ pollticos cOlltcmporancos'·. Manuel Jimencz 
de Parga, rcalila un intcH"ante :lJIalisis de la Constitud6n de 1958. Editorial 
Tecnos S. A. Madrid 1960. P;\gs. lUg), sigllielltcs. 

'Peyrcfill: "L'a\'cnir de l'F.lIn,p"". I.e Mondc IIi scpticmbrc de 1960. Citado 
por Edmond JOII\'c en la obra p individualizada, pag. 423. 
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Alemania Federal 24,21% Irlanda . 
Bclgica . MI Italia 
Dinamarca 1,96 Luxemburgo 
Francia. 20,29 Holanda 
Gr"n Bretafia 21,90 

1,18% 
21,81 
0,14 
5,22 

f) Algunos piensan, con temor, que los representantes de un pais 
nada pooTfan haeer si los diputados de los ocho paises restantes acor
daran aetuar con criterio uniforme, en un desborde de supranaciona
Iidad, en materias que puedan perjudicarlos seriamente. 

g) Se estima de otra parte, que no existiendo propiamente un "Po· 
der Ejeeutivo europco", rcsulta artificial crea un Parlamento. Des· 
pues de la crcaci{m en 1975 del Consejo Europeo (reuniones regulares 
de jcfes de gobicrno) la Comunidad cuenta con un emurion de 
poder ejecutivo, y en (uanto a las verdaderas atribuciones del Parla
mento ... estan por verse. 

h) Por olra p;1.rte, se sostcnia por algunos que, los artIculos 138 del 
Tratado CEE Y 108 del Tratado CEEA concernientes a la materia, no 
tienen plazo. Los prcccptos mencionados selialan que la Asamblea ela· 
borad. proyectos q lie permi tan la eleccion por sufragio universal di
recto scgun un procedimicl1to uniformc en todos los Estados Miem
bros. El Consejo. por unanimidad. adoptad. las disposiciones que de
beran poner en pdctica los Estados miembros segun sus reglas consti
tucionales respectivas. 

4. LA ELECCW:-l DIRECTA DEL PARLAME~TO EUROPEO 

Como sc sefial6 antcriormcntc, cl Consej6 aproh6 los textos concer
nientes a la elecci6n de los micmbros del Parlamento Europeo por 
sufragio universal dit'crto en su sesion del 20 de septiembre de 1976. 
En virtnd de dicha decision se han determinado las disposiciones esen
ciales que regidn sobre la materia. Sintetizandolas. podemos sefialar 
las siguientes: 

a) Miembros que les corresponded elegir a los pueblos de cada 
naci6n (porccntajc de Ia pohlacic)fl total de la Comunidad; numero
promedio de electores por cada elegido) . 

Obviamcnte cl debate del numero de representantes correspondiente 
a cada pais ha sido intcnso y como tocl.as las cuestiones de esta natura
leza se ha impuesto una solucion de compromiso. Los electores alema~ 
nes, britanicos, italianos qucdan suhrcpresentados. Los de Luxembur
go, Irlanda, Dinamarca, Belgica, obtienen ventaja. Es as! como, por 
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Pals Represenlallles % Poblacion Total Eiectores 
(en miles) 

Alcmania 81 242 5~8 

BeIgica 24 3,8 276 
Dinamarca 16 1,9 220 
};rancia 81 20,3 410 
Gran Brctai'ia 81 21,2 50~ 

Irlamla 15 1,8 138 
Italia 81 21,3 486 
Luxemburgo 6 0,14 34 
Rolanda 25 5,2 340 

cjemplo, un elector 111xemburglles vale diez holandeses, doce franceses, 
quince alemanes8 • 

b) La duraci6n del mandato de los representantes es de cinco anos, 
pudiendo ser reeIegidos. 

c) La calidad de representante al Parlamento Europeo es compa
tible con la de parlamentario en un estado miembro. 

rl) La calidad de representante al Parlamento Europeo es incompa
tible con la de integrante de un gobierno y con el ejercicio de funcio
nes en las instituciones y en los 6rganos comunitarios. 

c) Se prevec que para 10 sllccsivo, cl Parlamento elaborara. un pro
yecto de procedimiento electoral uniformc. En tanto este no entre en 
vigencia, e1 procedimiento se rcgid_ en cada Estado miembro por las 
disposiciones nacionales pertinentes. 

f) Cada Estado miembro determinara el dia en que se debera pro
ceder a la elcccion de los miembros del Parlamento. en el entendido 
que dicha fecha debe estar comprendida deI1n'o de igual periodo para 
el conjunto de los raises. 

g) Le corresponde a cada Estado miembro establecer el procedi
miento para el caso de que se produjere alguna vacante en el curso del 
mandato, Ia que sed. llenada por cl res to del lapso que falte para 
cumplir los cinco allos previstos. 

Los Bueve paises micmbros han procedido a ratificar el Tratado 
mencionado. En forma muy suscinta podemos sefialar que el debate 
generado en torno a esta trascendental cuesti6n ha despertado reac
dones muy disimiles que varian tanto pOl' consideraciones propias de 
las distintas ideoIogias politicas en juego. como por situaciones pecu
Iiares de cada naci6n involucracla. 

Es asi, por ejemplo. que en Alcmania Federal. los cuatro partidos 

~Rc\'ista Comunidad Europca, Ano XIV. Numero 149, julio de 1978. 
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del Bundestag: social-democracia, liberal, democratacristiano y social
cristianos bavaros, se han mostrado partidarios, sin reservas, del Parla
mento Europeo asi concebido. Incluso, los principales Hderes de di
chos partidos han anunciado sus candidaturas respectivas para inte
grarlo. 

En Alemania se ha adoptado para eleccion del Parlamento Europeo 
la misma clausula que elimina de los parlamentos nacionales a los 
partidos que obtuvieren menos del 5lj~ de los sufragios. 

A raiz de la discusion del Parlamento Europeo se planteo en Belgica, 
con gran intensidad, la secular qllerella entre flamencos y val ones. In
cluso, el Ministro del Interior propuso repartir los 21 asientos corres
pondiente a Belgica, de la siguiente forma: 12 para Flandcs; 8 para 
Valonia y 1 para Bruselas. Los federalistas flamencos, en cambio, 
fueron partidarios de un fedcralismo a 5610 dos bandas que neutrali
zaria a Bruselas. Es curioso obscrvar que mientra~ sc prctcndc un Par
lamento de fronteras ideol()gicas, sean las [rontcras lingiiisticas e his
t6ricas las que predominen en algunos palses. En amhos casos, cl con· 
cepto clasico de estado-naci6n no parece constituir una inquietud de
terminante. Tambien Gran Bretafia duda sobre el modo de llevar a 
cabo escrutinios nacionales, considerando la situacibn de Escocia y del 
Pais de Gales. Los regionalistas, obviamentc, aprovcchan Ia ocasi6n 
para robustecer sus reivindicaciones. 

En el caso de Gran BretaIia, los libera1es aparecen claramenle 
"europeistas"; los laboristas se mucstran recelosos y partidarios de 
elecciones en base a una rcpresentacion proporcional y los conserva
dores se inclinan por el escrutinio mayoritario. 

EI Parlamento italiano fue e1 primero en ratificar el Tratado en 
comentario. En la Camara de Diputados obtuvo 384 votos a favor y 
solo 16 en contra. El Senado 10 aprobo por unanimidad. 

Luxemburgo y Holanda se mostraron franca mente partidarios de la 
eleccion directa del ParIamento Europeo, salvo los partidos comunistas 
respectivos, sobraclamente minoritarios en ambos estados. 

La situaci6n que se plante6 en Francia en cambio fue extraordi. 
nariamente compleja. EI Parlamento Europeo por eleccion directa, 
dividi6 tanto a la mayorfa, como a la oposicion. Mitterand, en carta de 
7 de abril de 1977, sefialaba a l\1archais la necesidad de incorporar 
en el Programa Comtln de la Izqllierda, la plena adhesion de csta al 
Tratado pertinente. Despues de una rcacdon comunista totalmente 
desfavorable, l\1archais precis6 que Ia elcccion dirccta del Parlamento 
Europeo solo seria aceptable si mediara un compromiso solemne y 
obligatorio de que los representantes al nuevo Parlamento no pudie~ 
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ran, por motivo alguno, "mettre en cause l'independance et Ia souve
rainete nationales". 

Al extrema del espectro politico frances, Chirac senalaba que su 
partido 5610 aprobada el Tratado en comentario si concurrian, copu
lativamente, cuatro requisitos condicionantes: la Asamblea no tendria 
ni podrfa darse mayores poderes que los actuales; que los pueblos de 
los nueve paises votaran al mismo tiempo; que la Ley electoral respecti
va descarte una representacion regional y que "las condiciones" de la 
reunion de 1a Asamblea europea sean predsadas. (Esta ultima con
dicion dejaria al organo desprovisto de la posibilidad de determinar 
sus fechas de reuniones y su propio "orden del dia") . 

Para M. Debre, el mas connotado exegeta de De Gaulle, la elecci6n 
del Parlamento europeo par sufragio universal conducirla al "atlantis
rno". DiD dos razones para clIo: la primera, es que se trata de una nue
va etapa hacia la integracion con naciones europeas que no tienen una 
polftica exterior independiente de la de Estados Unidos de Norte
america. La segunda, es que aquel Parlamento se ocupada inmediata
mente de los problemas exteriores y militares de Francia. la que se en
contraria aCllsada de no estar integrada en la OTAN. En el aspecto 
constitudonal, sefial6 Debre que la Constituci6n frances a habia sena
lado los unicos casos en que se podra recurrir a1 sufragio universal. 

En aplicacion del articulo 54 de la Constitucion francesa. el Presi
dente Giscard d'Estaing, antes de someter a la aprobacion del Pari a
mento la decision relativa a la eleccion pOl' sufragio universal directo 
de la Asamblea Europea, quizo conocer la opinion del Consejo consti
tucional frances sabre la constitllcionalidad de dicho compromiso in
ternacionaL 

El consejo estim6 que el Tratado no modificaba ni las competencias 
ni los poderes otorgados en su oportunidad a las Comunidades 
Europeas. Tampoco, estim6, modifica la naturaleza de la Asamblea 
prirnitivamente concebida. En cuanto al riesgo de que la elecci6n por 
sufragio universal crearfa una "dinamica de soberania" que transfor
maria la institucion en una verdadera Asamblea constituyente, eI 
Consejo estim6 que 1a institucion proyectada, no podria invadir las 
atribuciones de los podcres publicos nacionales. especialmente las del 
Parlamento y las privativas del Presidente de la Republica. 

Para ser mas preciso. afiadi6 que toda evolucion en ese sentido de
bfa ser resultado de un nuevo tratado internacional rnodificatorio de 
los anteriores, sometido a los procedirnientos constitucionales fran
ceses. Aiiadi6 que la proyectada Asamblea europe a no perteneceria al 
orden institucional de la Republica y no podia participar del ejercicio 
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de la soberania nacional ni atentar contra el principio de la indivisi
bilidad de la Republica. 0 sea, el Consejo declar6 constitucional el 
TratadoJ pero aprovech6 la oportunidad de elaborar una verdadera 
"carta sobre 1a soberania en Francia" que, al menos mientras dure la 
v Republica, perfila una doctrina constitucional restrictiva en relacion 
a la integracion europea, si esta resuelve orientarse a instancias mas 
federativas, 10 cual no parece factible, por ahora. 

El dictamen del Consejo constitucional frances debe haber tran
quilizado a los britanicos y daneses que compartian en una mcdida 
similar las mismas inquietudes, aun cuando no llegaroll a elahorar 
una doctrina sobre e1 problema. 

5. COMPETF.::-JCIA DEL PARLAMENTO 

Las competencias del Parlamento Europeo que van desde su interven
cion en el proceso legislativo mismo a la aprabacion del presupucsto, 
eomprendiendo el control del ejecutivo y una activa cooperacion poli
tica, cornprenden basicamente seis aspectos: 

a) el derccho de participar activamente en la claboraci6n de la 
Iegislacion comunitaria mediante consultas sistem,iticas; 

b) el derecho de p1antear euestiones ala Comision, al Conscjo y a 
los Ministros para obtener informacioncs suplcment:rrias; 

c) cl pader de haeer dimitir a la Comision Europca aprobando una 
mocion de censura; 

d) la facultad de modificar,. aprobar 0 rechazar el presupuesto 
comunitario; 

e) el derecho de deliberar sobre las actuaciones del Consejo 0 de 
la Comisi6n en sus quehaceres sobre las politicas comunitarias y de 
sugerirles, eventualmente, !ineas de conducta; 

f) el derecho de intervenir en 1a evolucion de la denominada coo· 
peraci6n politica. 

Las normas juridicas que regularon las elecciones directas del Par
lamento Europeo que se efectuaron el 7, 8, 9, Y 10 de junio de 1979 
no preveen ninguna modificacion de las competencias de aquella ins
tituci6n. pero al permitir expresarse a cada ciudadano, sin duda algu
na se reforzara el peso moral, ya importante, de la Asamblea_ 

Sera. la primera manifestaci6n de una ciudadanfa europea cuyas 
expresiones posteriores resultan imprevisib1es. 

6. LAS FEDERACIONES DE PARTIOOS 

Las tres federaciones europeas de partidos politicos pueden aprcciarse 
en el Cuadro siguiente: 
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7. LAS PR1MEJL'\S ELECCIONES EUIlOPEAS Y su REStJLTADO 

Tal como estaba previsto, los escrutinios de las ptimetas e1ecdones 
eutopeas por sufragio universal dire<;to tuvieron lugar en todos los 
paises de la Comunidad entre el jueves 7 yel domingo 10 de junio de 
1979. EI Reino Unido, Holanda, Dinamarca e Irlanda se pronunciaron 
el dfa 7. Pot su parte. Francia, Belgica. Luxemburgo y la Republica 
Federal Alemana votaron el 10. El nuevo Parlamento entro en fundo
nes el 17 de julio recien pasado. 

Mucho se ha especu1ado acerca de los porcentajes de abstendon, 
insimiandose que Europa no Ie habtfa atribuido mayor importancia 
a las elecdones. EHo no parece ser efectivo en Italia {14,l%); en 
Luxemburgo (15%); en Belgica (21/6%). Los otros paIses, en cam
bio, exhiben, en orden ('Teciente, los siguientes porcentajes de absten. 
cion: Alemania, M,l%; Irlanda, 36,4%; Francia, M,22%j Dinamarca, 
53% y Gran Bretafia, 69,5%. 

Un analista inglesP ex plica el fenomeno reden seiialado attibuyen
dolo a ignorancia de la opinion publica brit<inica sobre eJ verdadeto 
contenido y alcance de la eleccion. Para el resulta muy duo que el 
desinter6 ingles no expresa una hostilidad hacia la Comunidad 
Europea, sino. lisa y I1anamente, una notoria insuficiencia de infor
macion. Entre los 1 aboristas, la abstencion debio superar el 70%. 10 
que explica el triunfo conservador en el Reino Unido y la disminucion 
de la votad6n socialista en el ambito comunitario. 

Los comentaristas de los reSUltados electorales en Dinamarca des
tacan el hecho que se han repetido en esta oportunidad. casi exactiva· 
mente las posiciones que adoptaron los partidos a rab del referendum 
del 2 de octubre de 1972 sobre la adhesion de Dinamarca al Tratado 
de Roma10• 

La vision "europefsta" de los daneses pareceria "congelada". En 
Belgica, la regionalizad6n que se perfila lentamente, se traduce en el 
djstinto comportamiento del elector flamenco en telacion al valOn. 
En Flandes los socialcristianos obtienen 7 elegidos, 108 socialistas, tres; 
los liberales, dos. En la parte francofona del pais, en cambio, los socia
listas obtienen 4 escaiios; los socialcristianos, tres y dos los liberales. 

En la Republica Federal de Alemania, el ex Candller 'ViIly Brandt, 
europeista indiscutido, al conocer la derrota sodaldem6crata habria 

"La opinion pertenece a Scott.Hopkins. dirigcnte del grupo conserva.dor iogl¢l 
y se reproduce en "Le Monde" (St':lection Hebdomadaire) N9 1.597 del ., de junJo. 

:~Articulo del.conesponnl de "Le Monde", Camille Ol6en. ? de juDie de 1979. 
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perdido su sangre fda ante la television y el que sostuviera que el Par
lamento era Ia fuerza matdz de la Comunidad, lleg6 a sostener quc los 
ciudadanos, en verdad, no se interesaban en la eleecion de una insti
tucion desprovista de poderes realesll. En Alemania la Demoeracia 
Cristiana obtuvo el 49,2% de los votos y 42 escaIios. La Soeialdemo
cracia logr6 el 40,8% del eleetorado y eligi6 35 "eurodiputados". 

Se comenta en rclaci6n al resultado electoral de ltalia que si Europa 
esta vez vot6 "centroderecha", Italia 10 hizo "centroilquierda". EI 
pueblo italiano llamado a las urnas dos veces en ocha dias rnostro los 
mas bajos indices de abstencion y el mayor numero de votacion cornu· 
nista (29,6%) 10 que los haee elegir 24 diputados del total de 81. EI 
resto 10 componen: 30 democratacristianos; 13 socialistas; 5 liberales; 
3 radicales; 4 de extrema derecha y 2 de extrema izquierda. No olvi
demos que los eurocomunistas italianos no plantean los reeelos anti
europe.istas de sus colegas franceses. 

En Francia fue evidente el triunfo del Presidente de la Republica 
cuyo partido obtuvo e1 27,6c;~ de los votos y 25 escai'ios. Es cierto que 
entre los elegidos de la lista de la popular ministro Veil figuran apro
ximadamente unos 7 democristianos. Simone Veil es la Presidente del 
nuevo ParIamento. EI partido de Chirac que ~e present6 a la eleccion 
con el nacionaIista rotulo de "Defensa de los intcrcses de Francia en 
Europa" obtuvo s610 15 elegidos y el 16,3% de la votaeion. Los co

munistas franceses lograron el 20,5% de la votaci6n y los socialistas 
el 23,5%. 

En el cuadro que se inserta pueden contemplarse los principales 
datos que constituyen el panorama del Parlamento Europeo recicn 
elegido12• 

llArticulo de Jean Wetz en "Le Monde" del 7 de junio. 
'\ DEI cuadro csta adoptado de un gdfico que publicara sobre la materia b 

revista "Le Nouvel Ohservateur" en su cdici6n del 7 a 13 de junio de EJ79. 
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