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1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.
 

1.1. INTRODUCCIÓN.
 
Cuando se entra a conocer la realidad de la constitución española debemos considerar que 

no fue producto del ingenio de sus legisladores, sino que vino precedida de una serie de 
influencias europeas y de hechos que marcaron tan positivamente su realización. 

 
No entraremos en un análisis exhaustivo, pero sí destacaremos las ideas generales a tener 

en cuenta. En este sentido, una Constitución puede ser abordada desde perspectivas muy 
diferentes. Desde el plano político, desde el plano normativo no olvidando una la visión social 
que el pueblo tiene como mandatario de los tres poderes.

 
Para SCHMITT, constitución es "La regulación legal fundamental, la norma de normas, la 

norma que vincula la normativa de todas las restantes". 
 
Pero no sucede solo que la Constitución sea norma, y norma suprema, sino que, 

precisamente por su supremacía, se erige en fundamento y límite del resto del Ordenamiento 
jurídico del país. Por ello:

 
Establece un sistema de fuentes del Derecho.  
Señala los órganos competentes y los procedimientos para la producción de dichas fuentes.  
Impone al Ordenamiento jurídico los valores fundamentales en los cuales debe inspirarse 
y a los cuales debe servir.  
Impone, asimismo, los principios técnico-jurídicos a través de los cuales debe instrumentarse 
toda esa orientación.  

  
El proceso de transición política en España la época, dio como resultado, en el plano 

normativo, la elaboración y aprobación del Texto constitucional por las Cortes el 31 de 
octubre de 1.978, que fue mayoritariamente refrendado por el pueblo español, el 6 de 
diciembre de 1.978 y sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1.978.

  
En el proceso constituyente debemos distinguir dos etapas diferenciadas:
 
Una primera, que alude a los hechos que rodearon el período de transición política que 

enlaza, como dice el profesor José Cazorla, una dictadura de cuarenta años de duración con 
una democracia de tipo occidental, y una segunda, que se refiere a la plasmación de un nuevo 
sistema jurídico y social como consecuencia de la aprobación de la Constitución de 1978. 

 
En la primera etapa, es decir, dentro del proceso de transición política que se desarrolla 

a lo largo de tres años, podemos distinguir tres fases:
 
En la primera fase, el fallecimiento del General Franco va a posibilitar dos días después, 

el 22 de noviembre de 1975, la restauración de la Monarquía, al proclamar las Cortes Generales 
a Juan Carlos I de Borbón como Rey de España. Este tiempo va a coincidir, con un clima social 
muy violento motivado por la crispación del orden público y el aumento de los atentados 
terroristas, así como con un gobierno, el de Arias Navarro, que pretende mantener un 
continuismo político que no responde a las Esperanzas de la base social. Esta situación de 
«impasse», como dice José Cazorla, hace emerger la importancia política de la Corona y el 
papel decisivo de Torcuato Fernández Miranda, Presidente de las Cortes y del Consejo del 
Reino, proporcionando unas orientaciones dirigidas al aperturismo político,

 
En la segunda fase, el nombramiento de Adolfo Suárez, como Presidente del Gobierno, va 

a propiciar el inicio del cambio político, a través de lo que se ha venido a denominar una 
«ruptura controlada", El instrumento de esa ruptura va a ser una ley, corta de contenido, pero 
de una trascendencia fundamental, denominada Ley para la Reforma Política, que fue aprobada 
el 4 de Enero de 1977 y sometida a referéndum el 15 de Diciembre de 1976. Es una Ley 
escueta, compuesta de cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final. 
Esta ley posibilitará la legalización de los partidos políticos, la libertad sindical, la desaparición 
del Movimiento y en definitiva la celebración de nuevas elecciones generales.
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La última fase comienza con la celebración de las primeras elecciones democráticas que 
tuvieron lugar el 15 de junio de, 1977 reguladas por un Decreto-Ley, de 18 de Marzo de 1977, 
al no existir legislación electoral alguna que pudiera ordenar este proceso democrático. De 
estas elecciones surgieron unas Cortes constituyentes, encargadas de la elaboración de un 
texto constitucional que institucionalizará jurídicamente el nuevo estado democrático.

 
En cuanto a la segunda etapa, la propiamente constituyente, Esteban Alfonso distingue 

cinco fases diferenciadas, que pasamos a describir. 
 

a) Fase de redacción: la elaboración de la Constitución se inicia a principios de verano 
de 1977, una vez constituidas las nuevas Cortes Generales, con la formación de la 
Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas y el nombramiento de una 
Ponencia de siete diputados encargada de elaborar el anteproyecto de Constitución.

 
b) Fase de discusión en el Congreso: elaborado un anteproyecto de Constitución es 

publicado a fin de que por los distintos grupos parlamentarios y demás diputados 
pudieran presentarse enmiendas, contabilizándose más de mil, las cuales fueron 
dictaminadas por la citada Ponencia, iniciándose la fase de discusión en la Comisión y 
posteriormente el debate y aprobación en el Pleno del Congrego.

 
c) Fase de discusión en el Senado: Aprobado el proyecto de Constitución por el 

Congreso de los Diputados es remitido al Senado, en donde se presentaron otras mil 
enmiendas, que fueron discutidas en Comisión y en el Pleno, Debido a que el texto 
aprobado por esta Cámara presenta algunas diferencias con el que fuera aprobado por 
el Congreso, se crea una Comisión Mixta para resolver dichas discrepancias.

 
d) Fase de aprobación: constituida la Comisión Mixta, a fin de elaborar un texto 

uniforme que salvara las distorsiones existentes entre ambas Cámaras, la Constitución 
es aprobada el 31 de octubre de 1978, en reunión separada de ambas Cámaras, 
sobre la base de la propuesta de dicha Comisión Mixta,

 
e) Fase de vigencia: sometido el texto constitucional a ratificación popular, a través del 

referéndum celebrado el día 6 de diciembre de 1978, se plantea la siguiente 
pregunta: ¿Aprueba el proyecto de constitución? El referéndum ofrece un resultado 
afirmativo, aunque con un amplio porcentaje de abstención, el 32 por 100, a pesar de 
que por primera vez ejercían su derecho a voto los electores comprendidos entre los 
18 y 21 años. La Constitución fue sancionada ante las Cortes por el Rey, el 27 
diciembre de 1978, entrando en vigor dos días después, el 29 de diciembre, 
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

 
Por otro lado, hay que destacar las influencias de otras constituciones que aportan a la 

nuestra una serie de ideas y conceptos tales como:
 

Ley fundamental de Bonn (1949).  Se tomó:
- Estado social y Democrático de derecho. 
- Sometimiento de poderes públicos a la Constitución Española. 

Constitución italiana (1947).  Se tomó la iniciativa popular.
Constitución portuguesa (1976).  Influenció en los Derechos y libertades 
fundamentales.
Constitución nórdica.  Influenció en:

- La figura del rey. 
- Defensor del Pueblo. 

Constituciones españolas anteriores. Desde 1808 a 1978 (la actual) se han 
sucedido las siguientes:

- Estatuto de Bayona (1808). 
- Constitución de 1812, la popularmente llamada “la pepa” (1812). 
- Estatuto real (1834). 
- Constitución de 1837. 
- Constitución de 1845. 
- Proyecto de Bravo Murillo (1852). 
- Constitución no promulgada de 1856. 
- Constitución de 1869. 
- Proyecto de constitución de 1873. 
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- Constitución de 1876. 
- Constitución de 1931. 
- Constitución de 1978. 

 
1.2. CONCEPTO.

 
Existen multitud de definiciones al respecto, pero podemos definir la Constitución como la 

norma suprema o "ley de leyes" de nuestro ordenamiento jurídico que regula los principios 
rectores de nuestra convivencia política y que jurídicamente sirve de referencia a todas las 
normas para su elaboración.

 
1.3. CARACTERÍSTICAS.

 
Escrita de acuerdo con la tradición constitucional europea.
Extensa en cuanto a los precedentes constitucionales.  La Constitución Española (CE 
en adelante) es una de la más extensa junto con la Constitución de 1812.
Codificada.  Cuenta con una estructura articulada de 169 artículos que se agrupan 
en títulos divididos, en algunos casos, en capítulos y secciones.
Rígida en cuanto a su dificultad de reforma.
Consensuada, ya que fue origen de un pacto político.
Derivada de otras constituciones tanto europeas como españolas.
Ambigua, porque no es concreta o precisa en sus términos y contiene formulas 
jurídicamente imprecisas como la expuesta en el Art. 43.3, “los poderes públicos 
facilitaran la adecuada utilización del ocio”.
Inacabada, dejando gran cantidad de conceptos para un posterior desarrollo legal.

 
1.4. CRONOLOGÍA A DESTACAR.

 
31 de octubre de 1978 APROBACIÓN POR LAS CORTES 
6 de diciembre de 1978 REFERÉNDUM POPULAR 
27 de diciembre de 1978 SANCIONADA POR EL REY 
29 de diciembre de 1978 PUBLICACIÓN B.O.E. Y ENTRADA EN VIGOR 

27 de agosto de 1992 REFORMA DEL ART. 13.2. Publicada en BOE y entrada en vigor, 
al día siguiente. 

27 de septiembre de 2011 REFORMA DEL ART. 135. Publicada en BOE y entrada en vigor, 
el mismo día. 

 
 

2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO. 
 

La estructura de nuestra CE está dispuesta del siguiente modo: 
 

Un Preámbulo 
Once títulos dispuestos como sigue:

 
Título Preliminar  
Título I De los Derechos y Deberes Fundamentales 
Título II De la Corona 
Título III De las Cortes Generales 
Título IV Del Gobierno y la Administración 
Título V De las Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales 
Título VI Del Poder Judicial 
Título VII Economía y Hacienda 
Título VIII De la Organización Territorial del Estado 
Título IX Tribunal Constitucional 
Título X De la Reforma Constitucional 


