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I. EL PODER EJECUTIVO EN EL SISTEMA POLITICO 
AUTONOMICO 

La regulacion del Gobierno en el Estatuto de Autonomia. de 
Castilla-La Mancha (en adelante EA) posee, como toda la parte 
organica y a1 igual que en el resto de los Estatutos, una doble 
fuente de inspiracion en la propia Constitucion. Existe, en efecto, 
por un lado, una gran semejanza entre el sistema politico de todas 
las CCAA, homogeneidad que es mas evidente en los Estatutos 
aprobados con posterioridad a los Acuerdos Autonomicos de 30 de 
julio de 1981 , destinados precisam~nte a lograr una configuracion 
analoga de los Estatutos aun pendientes de elaboracion de acuerdo 
con el procedimiento previsto en el art. 143 CE. Pues bien, esta 
semejanza de los sistemas de autogobierno autonomico tiene un 
origen facil de detectar, y es el art. 152 CE, que configura un 
modelo institucional inicialmente pensado para aquellas CCAA que 
desde el primer momento podian asumir el maximo techo competen
cial contemplado por la Constitucion. El hecho de que dicho 
precepto no excluyera la extension de tal modelo a las CCAA del 
art. 143 CE, junto con el declarado objetivo por parte de estas 
CCAA de alcanzar en el mas breve plazo el status de Comunidades 
de autonomia plena, llevaron a que dicho modelo se adoptase, con 
escasas variaciones, por todos los Estatutos de Autonomia. 

Y existe, a su vez, un no menos acentuado paralelismo, sal
vando determinadas diferencias inesquivables, entre tales sistemas 
politicos autonomicos inspirados en el art. 152 CE y el sistema 
politico nacional. Veremos, en efecto, sobre el ejemplo del Estatuto 
de Autonomia de Castilla-La Mancha, como el sistema politico de 
esta Comunidad Autonoma se inspira de una manera clara en el 
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modelo constitucional para el Estado central. Este doble paralelismo 
(de los sistemas autonomicos entre si y de todos respecto del 
nacional) es tan notable que el Tribunal Constitucional ha llegado 
a afirmar que el modelo adoptado por las CCAA constituye "una 
variante del sistema parlamentario nacional" (STC 16/84, caso 
Presidente de la Diputacion Foral de Navarra). 

Es obvio, por lo demas, que tal semejanza ni llega hasta el 
punto de anular cualquier peculiaridad de interes (aunque sean de 
alcance limitado y, por lo general, comunes siempre a alguna otra 
CA), ni excusa, en cualquier caso, realizar una labor particularizada 
de examen de cada uno de los sistemas politicos autonomicos. 

1. El sistema politico de Castilla-La Mancha como sistema 
parlamentario 

El sistema politico disefiado en el Estatuto de Castilla-La 
Mancha es calificado generalmente, como el de las demas 
Comunidades Autonomas, como un sistema parlamentario. El par
lamentarismo se ha configurado a lo largo de una larga evoh.icion 
historica como. una de las dos modalidades basicas del constitu
cionalismo occidental. Edificado sobre la base de una aplicaci6n 
flexible del principio de la separacion de poderes, se asienta en un 
esquema de equilibrio y colaboracion de los dos poderes politicos 
clave del Estado, el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Principios de 
colaboracion y equilibrio entre ambos que no impiden, sin embargo, 
una primacia te6rica y doctrinal de la Camara ( expresion de la 
soberania popular), por un lado, junto con una indiscutible primacia 
politica del Gobierno en la practica por otro. 

El equilibrio entre Parlamento y Poder Ejecutivo se plasma, 
principalmente, en la respectiva asuncion de las funciones del 
Estado de mayor trascendencia: la elaboracion de las leyes, a cargo 
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del Poder Legislativo, y las funciones de gobierno (o de direccion 
politica) y ejecutiva, encomendadas al Poder Ejecutivo. A diferencia 
de lo que sucede con la funcion legislativa, las funciones atribuidas 
al Poder Ejecutivo no. siempre son entendidas de igual man era por 
la doctrina. Podemos definir la funcion de gobierno como la tarea 
de elaboracion y seleccion de los objetivos politicos del Estado, por 
lo general formulados en el programa politico que ha sido presenta
do ante el electorado y refrendado por la mayoria parlamentaria. En 
cuanto a la tradicional funcion ejecutiva, podria describirse como 
la tarea de cuidar por la efectiva aplicacion de aquellas obligaciones 
que el ordenamiento juridico impone a los poderes publicos en 
general y, muy especialmente, ala Administracion. 

Dicho equilibrio se plasma tambien en la conflguracion de 
las relaciones entre Gobierno y Parlamento y en las facultades 
respectivas que tradicionalmente pbseen Gobierno y Parlamento. 
Asi, en la necesidad de que el Gobierno cuente con la confianza 
parlamentaria (que se traduce en la capacidad de I a Asamblea de 
derribar al Gobierno), por un lado, y las facultades gubernamentales 
de iniciativa legislativa o de disolucion de la Camara, por otro. Y 
aqui es donde, en ocasiones, han surgido dudas respecto a la 
caracterizacion como parlamentarios de los sistemas politicos auto
nomicos, precisamente por carecer el Ejecutivo de la mayor parte 
de las Comunidades Autonomas (entre las que se cuenta la de 
Castilla-La Mancha), de la facultad de disolucion de la Camara 
parlamentaria. Si a esto se le afiade la configuracion -ya desde el 
propio art. 152 de la Constitucion-, de un ejecutivo muy presiden
cialista, que se asienta en una fuerte posicion del Presidente de la 
Comunidad Autonoma, se entienden tales dudas que, a veces, han 
llevado a calificar de semipresidencialistas a los sistemas politicos 
autonomicos. 

Pues bien, pese a ello, parece justificado considerar a los 
sistemas politicos auton6micos en general, y al de Castilla-La 
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Mancha en particular, como regimenes parlamentarios. Esta 
conclusion se apoya fundamentalmente en tres aspectos de las 
relaciones existentes entre Gobierno y Parlamento autonomicos. En 
primer Iugar, en la existencia de un sistema de confianza par
lamentaria entre ambos poderes. En segundo Iugar, en el sistema de 
colaboracion y equilibrio que puede observarse entre ambos. Por 
ultimo, en la semejanza del funcionamiento del sistema con el del 
sistema nacional, de naturaleza inequivocamente parlamentaria, y 
en el cual el Gobierno si que cuenta con la facultad de disolver las 
Cortes. 

V eamos a continuacion la concrecion de los anteriores rasgos 
en el Estatuto de Castilla-La Mancha. El elemento clave es, sin 
duda, la necesidad de que el Gobierno cuente para existir y subsistir 
con la confianza parlamentaria. Esta relacion de confianza la 
contempla el Estatuto de Autonomia, por un lado, en el art. 14, que 
regula la formacion del Consejo de Gobierno (denominacion oficial 
del organo gubernamental) y que veremos en el proximo epigrafe. 
Por otro, en los arts. 19 a 22, que regulan las incidencias a que 
puede someterse esa relacion de confianza a traves de los clasicos 
procedimientos de exigencia de responsabilidad politica (Ia cuestion 
de confianza y la mocion de censura), que se examinan en el 
capitulo de estos comentarios dedicado a las Cortes. 

Asi pues, existe una relacion de confianza entre Parlamento 
y Gobierno autonomicos, que expresa una correspondencia politica 
entre ambos, y que se caracteriza por los siguientes rasgos: 

-la confianza se otorga al candidato, personalmente, por 
mayoria absoluta de la Camara. Si no se alcanza dicha mayorfa en 
primera instancia, se considera otorgada por mayorfa relativa en una 
segunda votacion (art. 14.5 EA). 
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-la relacion de confianza puede replantearse por decision 
personal del Presidente del Consejo de Gobierno, tras la delibera
cion del Consejo. Para refrendarla le basta obtener la mayoria sim
ple (art. 20 EA). 

-la relacion de confianza tambien puede ser cuestionada por 
iniciativa parlamentaria mediante un procedimiento de mocion de 
censura analogo al del art. 113 CE, de caracter constructivo, esto 
es, que supone la presentacion de una alternativa de gobierno y que 
requiere, congruentemente, ser aprobada por mayoria absoluta (art. 
21 EA). 

A esta configuracion de la relacion de confianza se afiade la 
atribucion a ambos organos de sus funciones propias en todo 
sistema basado en el principio de la separacion de poderes, segun 
dijimos antes: al Consejo de Gobierno la funcion de gobierno y la 
funcion ejecutiva (art. 13 EA) y a las Cortes la funcion legislativa 
(art. 9.2 a EA). Pero, y esto es lo que nos interesa, en regimen de 
colaboracion tipico de los sistemas parlamentarios: iniciativa 
legislativa del Consejo de Gobierno, control parlamentario del 
Gobierno y responsabilidad politica del mismo ante la Camara. 

Finalmente, el sistema politico disefiado por el EA presenta 
una mecanica en todo punto analoga a la del sistema nacional, de 
caracter inequivocamente parlamentario: 

-un sistema que pretende, por medio de una doble estrategia, 
d~r pie a un Gobierno de legislatura, esto es, un Gobierno que dure 
todo. el mandato parlamentario: instando a obtener la mayoria 
absoluta, aunque se acepte en segunda instancia la mayoria simple, 
e impidiendo el derribo parlamentario del Gobierno salvo que exista 
una alternativa que goce de mayoria absoluta. 
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-un sistema en el que Presidente del Gobierno es reforzado 
en el seno del mismo, de manera que disfruta de una primacfa que 
impide calificarle de un simple primus inter pares. Con respecto a 
la relaci6n de confianza, dicha primacfa se plasma en que la 
confianza recae de forma individualizada en su persona y en que a 
el se atribuye la decision de plantear a la Asamblea parlamentaria 
la cuesti6n de confianza. Lo cual no obsta a que dicha confianza se 
proyecte de forma colectiva sobre el Consejo de Gobierno. 

Asi las cosas i,tiene realmente trascendencia la inexistencia 
de la facultad gubernamental de disoluci6n, que en principio, es 
s61ito presentar como la facultad correlativa a la posibilidad 
parlamentaria de derribar a1 Gobierno? La contestaci6n a este 
interrogante es claramente negativa: dicha carencia no modifica 
apenas la naturaleza parlamentaria del sistema. Ello no puede 
sorprender, si se considera, de un lado, que la facultad de derribar 
a1 Gobierno mediante la moci6n de censura tiene, por su caracter 
constructivo, una operatividad practica muy escasa. No hay, por 
tanto, tanta diferencia entre las "armas" reciprocas de ambos 
6rganos. Y, de otro lado, es preciso recordar que el sistema 
parlamentario, en Espafia y, por lo general, en las CCAA, ha 
evolucionado en un senti do mayoritario (como el aleman o el 
britanico), frente a1 modelo de parlamentarismo consensual (Italia). 
Y este sistema de parlamentarismo se caracteriza por apoyarse en 
partidos fuertes, con amplia mayoria parlamentaria para el que 
resulta vencedor en los comicios, y en los que la direcci6n del 
partido se encuentra, por lo general, bien representada en el Gobier
no. En este modelo la disoluci6n es un arma coyuntural que no 
sirve habitualmente sino para escoger el momento del fin del 
mandato parlamentario, puesto que, normalmente, el Gobierno no 
pasa apuros graves durante la legislatura en sede parlamentaria, a1 
contar con una mayoria comoda, aunque no sea absoluta. Por ello 
la imposibilidad de disolver la Oimara no perturba la naturaleza 
parlamentaria del sistema. 
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En definitiva el sistema politico de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha, al igual que en el res to de las Comun~dades 
Autonomas y que en· Espafia, puede considerarse un sistema 
parlamentario a1 que, empleando la terminologia utilizada P,?r I. 
Molas en su comentario al art. 91 del Estatuto de Autonom1a de 
Cataluiia, podria calificarse de parlamentarismo mayoritario y de 
primer ministro, con un Consejo de Gobierno ref~rzado Y con un 
Presidente igualmente realzado en el seno del Gob1erno. 

2. El Poder Ejecutivo en Castilla-La Mancha 

El Poder Ejecutivo autonomico posee, como todo poder 
politico autonomo de ambito territorial, sea es_tatal o re~ion~, una 
doble estructura. Por un lado, el organo o los organos d1rect1vos de 
naturaleza politica (el Gobierno y, en su caso, el Presidente del 
Ejecutivo). Por otro, la Administracion, organizacion bu~ocra~ica 
y jerarquizada, que bajo la direccion del Gobierno, le perm1~e a este 
cumplir sus funciones. Corresponde en este capitulo exammar los 
organos rectores del Poder Ejecutivo, dejando para un capitulo 
especifico el estudio de la Administ:acion autonomic.a. En _el caso 
de la Comunidad Autonoma de Castilla-La Mancha d1chos organos 
rectores son, por un lado, el Presidente de la Junta y, por otro, el 
Consejo de Gobierno, presidido por aquel. 

El art. 8 EA, introductorio del Titulo Primero, dedicado a 
las instituciones de la Comunidad Autonoma, establece que "los 
poderes de la region se ejercen a traves de de la, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha", y enumera como organos de 
la Junta a las Cortes de la Region, a1 Presidente de la Junta y al 
Consejo de Gobierno. Luego, en el Capitulo II de dicho Titulo, 
denominado "Del Consejo de Gobierno y de su Presidente", regula 
el Consejo de Gobierno como organo colegiado (art. 13). En este 
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Capitulo se definen las competencias del Presidente de la Junta de 
Comunidades, entre las que se cuenta, muy destacadamente, la 
direccion del Consejo de Gobierno (art. 14.1 EA), y se detalla el 
procedimiento de su eleccion (art. 14, apartados 2 a 5, EA). 

Asi pues, el Estatuto regula el Poder Ejecutivo en un unico 
capitulo dedicado "al Consejo de Gobierno y su Pn",: ~chte". En el 
se com?renden los preceptos dedicados al Consejo de Gobiemo y 
a1 Pres1dente de la Junta, enumerando entre las funciones de este 
precfsamente la de dirigir la accion del Consejo de Gobierno. En 
definitiva, la Presidencia del Consejo queda configurada como una 
funcion propia del Presidente de la Junta. Por lo demas, el Estatuto 
se refiere al Jefe del Poder Ejecutivo, bien como Presidente de la 
Junta, bie~ como Presidente del Consejo de Gobierno, en funcion 
del contemdo del precepto. 

De esta manera, el Jefe del Ejecutivo autonomico es antes . ' 
que Pres1dente del Consejo de Gobierno, Presidente de la 
Comunidad Autonoma. Ello le otorga una posicion peculiar que 
auna, en una misma figura y en el marco de un sistema de gobierno 
parlamentario, la de un Presidente republicano y la de su Jefe de 
Gobierno. Configuracion del poder ejecutivo de la que se deriva, 
como es obvio, una posicion del Presidente del Consejo considera
blemente reforzada por su condicion de Presidente de la Junta y que 
permite una considerable variabilidad en el funcionamiento practico 
del sistema, segun el mayor o menor protagonismo que el mismo 
quiera asumir. 

Veamos a continuacion los aspectos organicos del Jefe del - j 

Ejecutivo autonomico y las funciones que ostenta en su doble 
consideraci6n de Presidente de la Junta de Comunidades y del 
Consejo de Gobierno. 
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ll. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES 

1. Elecci6n y cese 

Como hemos indicado, la eleccion del Presidente de la Junta 
de Comunidades se encuentra ubicada en el Capitulo dedicado al 
Consejo de Gobierno y su Presidente. La conexi6n entre ambas 
presidencias se realiza en el apartado primero del art. 14, que 
atribuye al Presidente de la Junta de Comunidades la direcci6n de 
la accion del Consejo de Gobierno. Ahora bien, todo el proceso de 
nombramiento del art. 14 EA esta referido al Presidente de la Junta 
de Comunidades, esto es al Presidente de la Comunidad Aut6noma. 
Parece logico pensar que la mayor categorfa de esta funcion 
respecto a la Presidencia del Consejo de Gobierno llevo a tratar 
dicho proceso de nombramiento como el de Presidente de la Junta 
de Comunidades. 

Esta configuraci6n no es, por supuesto, original del Estatuto 
de Castilla-La Mancha, sino que se ha adoptado siguiendo el 
modelo configurado por el art. 152 de la Constitucion. En efecto, 
recuerdese que dicho precepto constitucional contempla una 
estructura institucional basada en una Asamblea parlamentaria, un 
Consejo de Gobierno, y un Presidente elegido por la Asamblea de 
entre sus miembros, al que corresponde la direccion del Consejo de 
Gobierno y la suprema representaci6n de la respectiva Comunidad. 
Y si bien esta estructura institucional solo resultaba obligada para 
las Comunidades cuyo Estatuto se hubiera aprobado por el procedi
miento del 151 CE, se ha seguido fielmente por el resto de las 
Comunidades, que han renunciado asi a cualquier asomo de 
originalidad. Es claro, por lo demas, que los ya mencionados 
Acuerdos Autonomicos de julio de 1981 tenfan por objeto, precf
samente, evitar toda diversidad entre las Comunidades Autonomas 
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del art. 143 CE. Por otro lado, no deja de ser curioso que preci
samente estas Comunidades de segundo grado, con un techo 
competencial inicial forzosamente mas limitado, er..,.1

.i las que 
contaban con una mayor libertad de configuraci6n ir:...stitucional, a1 
no resultarles vinculante el art. 152 CE y no estarles vedado en 
cambio -aunque quizas esa fuera la intenci6n implicita de los consti
tuyentes-, una estructura politica analoga. 

En cualquier caso, y con independencia del origen de esta 
concreta estructura, es obvio que no resulta baladf el hecho de que 
las Cortes elijan a1 Presidente de la Junta, el cual ostenta, ex lege, 
la Presidencia del Consejo de Gobierno. Y noes indiferente porque 
ello refuerza el presidencialismo del sistema, a1 ser el Presidente de 
la Junta quien dirige el 6rgano de gobierno de la Comunidad. A un 
resultado ligeramente diferente se llegaria de contemplarse tal 
elecci6n como la del Presidente del Consejo de Gobierno, quien, a 
la inversa de lo que sucede, ostentase ex lege la Presidencia de la 
Junta. En ese caso el peso politico recaeria sobre la figura del 
Presidente del Consejo de Gobierno, reforzandose asf su depen
dencia parlamentaria y disminuyendo paralelamente en alguna 
medida el peso de la Presidencia de la Junta de Comunidades. 

El EA establece (art. 14.2) que el Presidente de la Junta de 
Comunidades sera elegido por las Cortes de Castilla-La Mancha de 
entre sus miembros. La necesaria pertenencia a la Camara para 
acceder a la Presidencia del Gobierno tiene una honda tradici6n 
parlamentaria, siendo, como es sabido, una exigencia para todos los 
integrantes del Gabinete britanico. No es, sin embargo, como tal 
requisito obligado, un rasgo generalizado en los sistemas par
lamentarios actuales, y no se exige en el sistema nacional espafiol, 
que ha optado por una mayor flexibilidad a1 no requerir ninguna 
condici6n al candidato a Presidente del Gobierno, En realidad, es 
raro que un candidato a la presidencia del Gobierno en un sistema 
parlamentario no pertenezca a la Asamblea legislativa, pero es 
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discutible que se obtenga ventaja alguna a1 impon~rlo como co?di
ci6n obligada, lo que imposibilita la hipotetica cand1datura de q~1en, 
por cualesquiera raz6n, no haya obtenido escafio parla~entario en 
las ultimas elecciones. Por otro lado, no parece que dlCha perte
nencia refuerze significativamente la capacidad de control par
lamentario del Gobierno (aunque ahf reside, probablemente el 
sentido de la medida), puesto que los instrumentos parlamentarios 
de control de los miembros del Consejo de Gobierno ante la 
Camara serian en todo caso los mismos. Finalmente, tampoco 
habria mucha diferencia en cuanto a la mecanica interna de la 
mayoria parlamentaria y sus relaciones con el ?obierno, que 
dependen mas de la posicion que ocupe en el partido el J efe del 
Ejecutivo que del hecho de que este posea o no escafio parlamenta
rio. En cualquier caso, a1 trasladar en su integridad el modelo 
institucional del art. 152 CE, el EA ha recogido tambien dicha 
exigencia. 

El proceso de nombramiento de Presidente de la Junta, que 
como tal ostenta la Jefatura del Consejo de Gobierno, constituye ' . 
la fase primera y decisiva de la formaci6n de un nuevo Gob1erno. 
Por ello, tiene Iugar en todos los casos. en los que ha cesa~o el ante
rior Gobierno, supuestos que exammamos luego. As1 pues, la 
situaci6n de Gobierno cesante conlleva la iniciaci6n del proceso que 
estudiamos a continuaci6n, siguiendo las diversas fases en que se 
desarrolla: consultas (A), propuesta de candidato y debate (B), vota
ci6n de investidura (C), investidura automatica en su caso (D) y, 
finalmente, nombramiento (E). 

A. Consultas 

En todo sistema parlamentario, el elemento decisivo del 
proceso de formaci6n de Gobierno es la necesidad de que este 
obtenga el apoyo de la Asamblea o confianza parlamentaria, apoyo 
que, tanto en el sistema espafiol central como en los auton6micos, 
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se encuentra personalizado en el candidato a Presidente. Esto 
requiere seleccionar uno o sucesivos candidatos a obtener la 
confianza parlamentaria, tarea que en los sistemas estatales se 
encomienda habitualmente al Jefe del Estado mediante la celebra
cion de consultas con los partidos parlamentarios, al objeto de 
determinar que candidato puede contar con un apoyo parlamentario 
mas solido. 

Pues bien, este procedimiento tradicional de las consultas se 
reproduce en el sistema estatutario de Castilla-La Mancha, 
correspondiendo al Presidente de la Asamblea la mencionada 
funcion de celebrar las consultas con los representantes designados 
por los grupos politicos con representacion parlamentaria (art. 14.3 
EA). Tras esas consultas el Presidente de la Camara debe estar en 
condiciones de conocer la actitud de los diversos grupos y sus even
tuales apoyos y alianzas, pudiendo por tanto proponer el candidato 
que cuente, en principio, con un mas solido apoyo parlamentario. 

Este tramite de las consultas merece algunas observaciones. 
La primera, la de que deben ser llamados todos los grupos politicos 
con representacion parlamentaria, sea cual sea la configuracion 
organizativa de los grupos y por muy exigua que sea dicha 
representacion. Por el contrario, parece que la expresa mencion 
estatutaria de quienes deben ser llamados a consulta (los grupos 
politicos con representacion parlamentaria) debe ser interpretada, 
sensu contrario, en el sentido de que solo ellos deben ser consul
tados. Debe excluirse por lo tanto que las consultas constituyan un 
acto de configuracion discrecional por parte del Presidente de la 
Asamblea, con llamamiento, por ejemplo, a personalidades 
independientes o representantes de partidos no parlamentarios. 

En segundo lugar, conviene precisar el valor de las con
sultas. Como en todo sistema parlamentario, quien efectua las 
consultas (normalmente el Jefe del Estado) no esta vinculado, en 
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sentido estricto, por las propuestas formuladas por los diversos 
partidos o por el partido mayoritario. La vinculacion se produce, en 
cambio, con el sentido institucional de las consultas, que no es otro 
que el de permitirk conocer por modo directo en que candidato 
puede recaer la confianza de la mayoria parlamentaria mas amplia 
o mas solida. El Presidente de la Asamblea esta obligado, por 
consiguiente, a proponer el candidato que, de acuerdo con la 
opinion expresada por los representantes designados por los partidos 
parlamentarios, cuente con mayores posibilidades de recibir un 
amplio apoyo parlamentario o, para ser mas precisos, el que cuente 
con un mayor y mas solido apoyo parlamentario. Es1 por tanto, la 
finalidad institucional de las consultas lo que vincula a quien las 
realiza, no tanto el contenido de una determinada propuesta. 

Cabe sefialar, por ultimo, que si en el ambito estatal esta 
funcion es desempefi.ada normalmente por una figura institucio
nalmente imparcial, como lo es el Jefe de Estado, en el sistema 
autonomico la cumple otra figura, el Presidente de la Camara, que 
tambien posee un perfil institucional de imparcialidad, pese a su 
normal procedencia de la mayoria parlamentaria. En cualquier caso, 
el Presidente de la Asamblea debe cumplimentar este cometido con 
la mas absoluta imparcialidad, y en el breve plazo de quince dias 
a que le obliga el Reglamento de la Camara (art. 169.1). 

B. Propuesta de candidato y debate 

Tras las consultas, el Presidente de la Asamblea debe propo
ner el candidato que considere mas idoneo, de acuerdo con los 
parametros antes indicados. La propuesta debe formularse en el 
termino maximo de quince dias desde la constitucion de las Cortes 
o de Ia dimision del Gobierno (art. 169.1 del Reglamento de las 
Cortes -en adelante, RC). Este candida to ha de exponer su progra
ma de gobierno a Ia Asamblea, solicitando seguidamente la 
confianza de esta. No cuenta para su exposicion con limitacion 
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alguna de tiempo (art. 169.3 RC). En los terminos del art. 14.4 
EA, expondni "las lineas programaticas generales que inspiraran la 
acci6n del Consejo de Gobierno". Es claro, por tanto, que la 
confianza se solicita sobre el programa global del Consejo de 
Gobierno como 6rgano colectivo, si bien se trata del programa que 
elabora y presenta el candidato a presidente, que asume asf, de 
antemano, la representaci6n del 6rgano que ha de encabezar. 
Cualquier negociaci6n entre los partidos que presumiblemente vayan 
a formar parte de la mayorfa de gobierno, tanto sobre el programa 
como respecto a la composici6n del Consejo de Gobierno, son 
negociaciones de caracter oficioso y en modo alguno preceptivas. 
El candidato, desde una perspectiva estatutaria, es plenamente 
responsable de su programa de gobierno, que lo sera del Consejo 
de Gobierno, y de la composici6n que quiera dar a este. Los condi
cionamientos que puedan existir son, por tanto, exclusivamente de 
caracter polftico. 

Tras la intervenci6n del candidato a Presidente y despues de 
una interrupci6n preceptiva de Ia sesi6n, hade celebrarse obligada
mente un debate, que se encuentra regulado por el Reglamento de 
las Cortes del Castilla-La Mancha en el ya citado art. 169. La 
duraci6n de Ia citada interrupci6n Ia decide Ia Presidencia de Ia 
Camara, aunque no puede ser inferior a veinticuatro horas (art. 
169.4 RC). Tras Ia misma comienza el debate, en el que cada grupo 
parlamentario que solicite intervenir dispondra de media hora de 
intervenci6n (ibidem), mientras que el candidato puede hacer uso de 
la palabra cuantas veces lo solicite (art. 169.5 RC). Cuando el 
candidato conteste individual o colectivamente a los representantes 
de los grupos parlamentarios, cada uno de estos tiene derecho de 
replica por tiempo de diez minutos (ibidem). 

El caracter obligatorio de este debate deriva del propio 
Estatuto, ya que asf lo exige Ia interpretaci6n sensu contrario del 
art. 14.5, cuando preve que en caso de que Ia primera propuesta no 
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alcance la mayorfa necesaria para entender otorgada la investidura, 
las ulteriores propuestas se tramitaran sin debate. En este punto la 
regulaci6n estatutaria se separa de la del art. 99 CE, la cual, por un 
lado no hace referenda alguha a la necesidad de debate, y, por 
otro, establece que las sucesivas propuestas se han de tramitar "en 
la forma prevista en los apartados anteriores", repitiendo, por consi
guiente el mismo procedimiento seguido con la primera candidatura 
sometida ala consideraci6n del Congreso de los Diputados. En el 
ambito nacional el debate de investidura ha sido previsto por el 
Reglamento de la Camara en relaci6n con la prim era candidatura y, 
por consiguiente, debe reiterarse tambien en las votaciones poste
riores a la primera. 

A nuestro juicio el debate anterior a una votaci6n de 
investidura es, en general, conveniente, por lo que esta exclusi6n 
del EA para las ulteriores propuestas no nos merece un juicio 
positivo. Pues si bien puede ciertamente objetarse que los debates 
posteriores corren el riesgo de resultar reiterativos, nada impide al 
candidato o a los representantes de los grupos parlamentarios 
acortar su intervenci6n o limitarla a hacer constar alguna variaci6n 
en su posici6n. En cualquier caso, a diferencia de la Constituci6n, 
el EA requiere la necesidad de debate en la primera votaci6n y lo 
excluye en las posteriores. 

C. Votaci6n de investidura 

El candidato a presidente necesita para obtener la confianza 
la mayorfa absoluta de los miembros de las Cortes en una primera 
votaci6n (art. 14.5 EA). La votaci6n es publica, por llamamiento 
nominal de los Diputados (art. 169.6 RC). La mayorfa absoluta se 
computa, en principio, sobre los miembros de derecho del colectivo 
que decide. Efectivamente, el Reglamento de la Camara establece 
que la mayorfa absoluta se alcanza "cuando se expresen en el 
mismo sentido la mitad mas uno del total de miembros de la 
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Camara" (art. 105.2), lo que supone, en principio, veinticuatro de 
cuarenta y siete diputados. De todas formas, hay que tener en 
cuenta la practica parlamentaria impuesta en las Cortes espaiiolas de 
considerar como miembros de derecho no a la totalidad de los que 
deben integrar la Camara, sino a la de aquellos que han alcanzado 
la plena condici6n de diputados. De aplicarse tambien dicho criterio 
en las Cortes de Castilla-La Mancha, la mayoria absoluta podria 
alcanzarse con una cifra inferior a la indicada, en el supuesto de 
que no hubiera obtenido la plena condici6n de diputado alguno de 
los parlamentarios electos por no haber cumplido todos los requi
sitos precisos para el pleno ejercicio del mandato parlamentario. 
Hip6tesis que, por lo demas, no parece muy verosimil en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

De no alcanzarse dicha mayorfa, se repite la votaci6n cua
renta y ocho horas mas tarde, bastando entonces la mayorfa 
relativa, esto es, mas votos a favor que en contra. El art. 105.2 RC 
especifica, en efecto, que hay mayorfa simple cuando los votos 
positivos superen a los negativos "sin contar las abstenciones, los 
votos en blanco y los nulos". En cualquier caso, debe existir, claro, 
el quorum reglamentariamente establecido, que es la mitad mas uno 
de los miembros de la Camara (art. 100 RC). 

La Camara dispone de dos meses para otorgar su confianza 
a otros candidatos, cuyas propuestas se tramitan sucesivamente sin 
debate. La expresa exclusi6n del debate permite entender que los 
demas momentos del iter inicial ya visto sf subsisten, por mucho 
que puedan resultar simplificados. Esto es, a nuestro juicio, el 
Presidente de la Asamblea debe hacer una nueva ronda de consultas 
tras el fracaso de cada candidato. Ello le permite constatar cualquier 
cambio que se pueda haber producido en la posici6n de los partidos 
y, en consecuencia, efectuar una nueva propuesta que pueda obtener 
mas facilmente la confianza de la Camara. En todo caso, nada 
impide, desde luego, que la nueva propuesta recaiga sobre un 
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candida to anterior, si de las consultas se deduce que el mismo 
puede recibir los votos que antes se le negaron, o bien si el 
Presidente de la Camara no encuentra un candidato con mas apoyo 
pese a la insuficiencia del que pueda recibir dicho candidato. 

En todo caso, el candidato debe exponer su programa, 
aunque dicha exposici6n pueda ser, 16gicamente, mas breve. Lo 
que, como ya hemos visto, esta estatutariamente excluido, es el 
debate posterior a dicha exposici6n (art. 14.5 EA, ultimo inciso). 

D. Investidura automatica 

La previsi6n estatutaria de mayor interes en esta materia es 
seguramente la que se contiene en el inciso final del art. 14.5 EA 
para el caso de que la Camara no otorgue su confianza a ninguno 
de los sucesivos candidatos en el plazo de dos meses. En efecto, si 
se agota infructuosamente dicho plazo, el Estatuto establece que 
queda automaticamente designado el candidato del partido que tenga 
mayor numero de escaiios. Esta soluci6n la comparten los Estatutos 
de Navarra y Andalucfa y merece, a nuestro parecer, un juicio 
abiertamente positivo, frente a1 camino seguido en las restantes 
Comunidades Aut6nomas de forzar la disoluci6n de la Asamb1ea, 
de forma analoga a lo establecido por el art. 99.5 CE para las 
Cortes espaiiolas. Se trata, en efecto, de una gran simplificaci6n del 
proceso, muy adecuada para los sistemas politicos auton6micos, ya 
que evita la proliferaci6n excesiva de consultas electorales regiona
les cuando existe dificultad para alcanzar alianzas o acuerdos 
mayoritarios. Por otra parte, el criterio escogido para atribuir ex 
Estatuto la confianza parece, sin duda alguna, el mas apropiado, por 
ehcima de otros posibles criterios como el numero de votos (no 
siempre coincidentes con el del numero de escafios), ya que la 
confianza se fundamenta precfsamente en los apoyos parlamentarios. 
La disoluci6n forzosa, aunque quizas resulte mas conveniente en el 
ambito general nacional para tratar de lograr un Gobierno mas esta-
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ble y con expresos apoyos parlamentarios, puede sin embargo 
provocar la reiteraci6n de convocatorias electorales muy pr6ximas 
cuyos resultados, con gran frecuencia, no difieren gran cosa. Resul
ta, en efecto, una tecnica desmesurada para los Parlamentos 
auton6micos, donde no se aprecia que las posibles ventajas superen 
los inconvenientes antes indicados, dada la mayor limitaci6n 
competencial de estas Camaras y la restricci6n del ambito territorial 
de su representaci6n. 

Por otra parte, la opci6n por una investidura automatica en 
vez de por la disoluci6n de la Camara (al igual que la inexistencia 
de facultad gubemamental de disoluci6n), es tambien mas con
gruente con la decision adoptada en 1991 de unificar en una fecha 
fija cada cuatro aiios (el cuarto domingo de mayo) la celebraci6n de 
las elecciones auton6micas en un amplio mimero de Comunidades 
Aut6nomas. En efecto, con la investidura automatica se excluye el 
riesgo de unas nuevas elecciones pocos meses despues de dicha 
fecha, evitandose con ello que pueda producirse una reducci6n de 
la duraci6n de la legislatura a menos de cuatro aiios. Reducci6n 
que, ademas, podria ser muy considerable en el caso de que Ia 
disoluci6n automatica tuviera Iugar en el transcurso de Ia legislatura 
como consecuencia de un cese forzoso del Gobierno (por ejemplo, 
por dimisi6n o fallecimiento del Presidente). 

Sobre este procedimiento extraordinario de investidura y en 
relaci6n con Navarra, el Tribunal Constitucional ha hecho 
interesantes consideraciones que son tambien de indiscutible validez 
para el caso de Castilla-La Mancha (STC 16/84, de 6 de febrero, 
caso Presidente de la Diputaci6n Foral de Navarra). Asf, el TC 
afirm6 que el procedimiento de investidura automatica no puede 
entenderse de tal forma que reste todo protagonismo a Ia Asamblea, 
por lo que no es aceptable interpretar que transcurrido el plazo de 
dos meses el Presidente de Ia Asamblea proponga al Rey sin mas 
tramites el nombramiento del candidato designado por el partido 
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que haya obtenido mas escaiios, "sin necesidad de que se haya dado 
a la Asamblea la oportunidad de pronunciarse sobre el y su 
programa", pues ello resultarfa "diffcilmente compatible con la 
preeminencia y caracter determinante de la Asamblea en el proceso 
de elecci6n, que se deriva de los mandatos constitucionales y 
estatutarios". 

Lo anterior supone dos consecuencias, una para los partidos 
parlamentarios y otra para la Presidencia de la Camara. Para los 
primeros, porque estan obligados a presentar formalmente a Ia 
Presidencia de Ia Camara su candidato ala Presidencia del Consejo, 
para que sea propuesto a Ia Asamblea "y ello independientemente 
de que el Presidente haya decidido o no llevar a cabo tal propuesta 
ala Camara, al no concederse, como dijimos, a su intervenci6n, un 
papel determinante, sino meramente instrumental". AI Presidente de 
la Camara, por su parte, le resulta obligado presentar mas de un 
candidato a Ia Asamblea, para darle a esta la posibilidad de 
pronunciarse sobre varias altemativas, exigencia que se deriva tanto 
del tenor literal de los preceptos estatutarios que se refieren a 
"sucesivas propuestas" (en el caso del EA, el art. 14.5), como del 
papel primordial que corresponde a Ia Asamblea en el proceso de 
investidura. De no efectuar el Presidente de la Camara varias 
propuestas, no cabria entender cumplido el periodo de dos meses 
anterior a la designaci6n automatica, que fue predsamente lo que 
decidi6 el TC en el supuesto enjuiciado en la referida Sentencia, en 
Ia que el alto Tribunal acord6 retrotraer el proceso a un momento 
anterior la finalizaci6n de dicho plazo, al objeto de permitir que el 
Presidente propusiera un nuevo candidato, distinto al que se habia 
sometido a la Camara en varias ocasiones. 

Tambien debe mencionarse aqui, aunque sea tratado en 
forma detenida en el capitulo dedicado a las Cortes, la investidura, 
asimismo automatica, que se otorga mediante la aprobaci6n de una 
moci6n de censura. En efecto, de aprobarse la moci6n de censura 
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presentada contra el Presidente del Consejo de Gobierno, el 
candidato que necesariamente debia estar incluido en aquella "se 
entendeni investido de la confianza parlamentaria a los efectos 
previstos en el articulo 14 de este Estatuto" (art. 22.2 EA). 

E. Nombramiento del Presidente 

Una vez obtenida la confianza de la Camara, por cualquiera 
de las vias examinadas, el candidato es nombrado por el Rey 
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esta 
prevision se encuentra reiterada en los apartados 2 y 5 del art. 14 
EA. Ahora bien, en el primero de ellos se aiiade que dicho nombra
miento contara con el refrendo del Presidente de las Cortes de 
Castilla-La Mancha. Esto contrasta palpablemente con los preceptos 
constitucionales que regulan el refrendo de los actos del Rey (arts. 
56.3 y 64 CE), ya que en ellos s6lo se contempla el refrendo a 
cargo del Presidente del Gobierno y, en su caso, de los ministros 
competentes, con las expresas excepciones de los tres supuestos 
contemplados en el art. 99 CE (art. 64.1 CE) y de los actos exentos 
de refrendo (arts. 56.3 y 65.2 CE). La existencia de esta contra
dicci6n ha sido taxativamente afirmada por el TC en su STC 5/87 
(de 27 de enero, caso Lehendakari I), dictada en relaci6n con la 
Ley del Gobierno elaborada por el Parlamento vasco, cuyo art. 4.2, 
que atribuia al Presidente del Parlamento vasco el refrendo del 
nombramiento de Presidente de dicha Comunidad Aut6noma, fue 
declarado inconstitucional. Dicha inconstitucionalidad puede pues 
predicarse sin genero de dudas sobre el citado inciso del art. 14.2 
EA. Ahora bien, dicho precepto, que no ha sido aplicado hasta el 
momento, tampoco ha sido impugnado por ninguna via ante el 
Tribunal Constitucional. Por consiguiente, formalmente sigue en 
vigor mientras no se produzca una declaraci6n de inconstitu
cionalidad, lo cual es ya inviable salvo que se pretendiese su aplica
ci6n efectiva, algo que resulta altamente improbable debido al 
precedente jurisprudencial citado. Ello hace que, con toda seguri-
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dad, dicho articulo continue indefinidamente como un precepto 
inaplicado, pese a estar formalmente en vigor y cuya inconsti
tucionalidad material es cierta. 

F. El cese del Presidente del Consejo 

El Estatuto no trata de forma aut6noma las causas de cese 
del Presidente del Consejo de Gobierno, sino que hace referenda 
a elias tan solo en tanto que causas de cese del propio Consejo de 
Gobierno. Ello tiene su raz6n, como es evidente, en que la 
inmediata consecuencia del cese del jefe de cualquier Gobierno 
parlamentario es el cese de todo el equipo gubernamental, que pasa 
asi a ser el hecho fundamental. En cualquier caso y con independen
cia de que mas adelante se vean las causas de cese del Consejo de 
Gobierno, nos referimos ahora especificamente al cese del propio 
Presidente. 

Las causas de cese del Presidente son la dimisi6n, el 
fallecimiento y la infermedad que le inhabilite de manera perma
nente para el ejercicio del cargo, aun cuando el Presidente no 
hubiese podido formalizar su dimisi6n. Las dos primeras las 
menciona expresamente el art. 16.1 EA como causas de cese del 
Consejo de Gobierno, mientras que la ultima hay que entenderla 
implfcitamente admitida por el Estatuto de Autonomia. 

La dimisi6n es un motivo de renuncia inexcusable en todo 
cargo politico, con independencia de la obligaci6n legal de perma
necer ejerciendo las funciones del cargo hasta el relevo por quien 
le vaya a suceder. En cuanto a la hip6tesis de una enfermedad que 
impidiera al Presidente ejercer sus funciones, aunque nose hubiera 
producido formalmente la dimisi6n, es preciso entenderla admitida, 
bien como supuesto de necesidad, bien como causa asimilada a la 
dimisi6ri formal. 
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2. Funciones 

Las funciones del Presidente de la Junta son de dos tipos, 
por un lado las que corresponden a su canicter de Presidente de la 
Comunidad Autonoma (A), por otro las que le correponden como 
Jefe del Gobiemo (B). En tanto que Presidente de la Comunidad le 
corresponde ostentar la superior representacion de la Region, 
ostentar la representacion ordinaria del Estado en la propia 
Comunidad Autonoma y presidir el Consejo de Gobierno. Como 
Presidente del Consejo de Gobierno le corresponde dirigir la accion 
del mismo, nombrar y cesar a sus miembros, coordinar sus funcio
nes y plantear, previa deliberacion del Consejo de Gobierno, la 
cuestion de confianza en cualquiera de sus dos modalidades. 

A. Las funciones en cuanto Presidente de la Comunidad 
Autonoma han sido recogidas en el sistema estatutario, una vez 
mas, por directa influencia del art. 152 CE. En efecto, en este 
precepto constitucional se sefiala, que a1 Presidente de la 
Comunidad le "corresponde la direccion del Consejo de Gobiemo, 
la suprema representacion de la respectiva Comunidad y la ordinaria 
del Estado en aquella". Es pues la Constitucion la que ha marcado 
tanto el perfil del Presidente de la Comunidad Autonoma, como en 
general los principales rasgos del sistema institucional. 

El Presidente de la Junta de Comunidades ostenta la superior 
representacion de la Region. Es, por consiguiente, la maxima 
autoridad autonomica, y le otorga a1 sistema parlamentario autono
mico un indiscutible sesgo presidencialista, ya que a esa maxima 
representacion se le une su caracter de jefe del Poder Ejecutivo. 
Cabrfa considerar la posibilidad de que el Presidente se convirtiera 
en la cabeza de un Ejecutivo dual, delegando la direccion efectiva, 
dfa a dfa, del Consejo de Gobierno en un Vicepresidente, aunque 
fuese bajo su direccion generica. En este caso, el sistema podrfa 
oscilar en el sentido de la V Republica Francesa, en la que la 
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Constitucion admite tanto un Presidente que gobierna efectivamente, 
aunque sea a traves del Jefe del Gobierno, como un jefe superior 
del Ejecutivo que se limita a ordenar las grandes directrices de la 
accion del Gobierno. Que esta es una posibilidad reallo muestra en 
que se ha plasmado expresamente en el Estatuto de Catalufia, cuyo 
art. 36.3 establece que el Presidente "podra delegar temporalmente 
funciones ejecutivas en uno de los Consejeros", afiadiendo seguida
mente que el Presidente "sera, en todo caso, politicamente respon
sable ante el Parlamento". 

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre el 
sistema frances y los sistemas autonomicos espafioles, y es que el 
Presidente frances cuenta con una legitimacion democratica directa 
independiente de la parlamentaria. Ahi es donde se asienta el 
profunda presidencialismo del sistema galo, ya que esta circunstan
cia abre la posibilidad de una discrepancia entre el electorado que 
elige al Presidente -para un mandato, ademas, mas duradero que el 
parlamentario-, y la mayorfa parlamentaria, con la que hade contar 
el Gobierno. Tal discrepancia no cabe en los sistemas autonomicos, 
en los que el Presidente surge y cesa con la formacion de una nueva 
Camara, de la que es directamente dependiente en cuanto a su 
origen y legitimacion democratica. Esta circunstancia hace oscilar 
con toda claridad a1 sistema de Castilla-La Mancha, como a1 resto 
de los sistemas autonomicos, hacia el polo parlamentario. Ahora 
bien aun con esa diferencia esencial en cuanto a la naturaleza 

' 
ultima del sistema, no cabe tampoco duda de que en los regimenes 
autonomicos a1 Presidente le es posible limitarse a una direccion 
politica generica y dejar la aplicacion de la misma (esas funciones 
ejecutivas a las que se refiere el art. 36.3 del Estatuto de Catalufia) 
a un vicepresidente. Con todo, no deja de ser una posibilidad que 
seguramente resultara excepcional, puesto que del conjunto de 
funciones que estamos examinando se deriva mas bien un Presidente 
gobernante, directamente apoyado por la mayorfa parlamentaria que 
le ha otorgado su confianza. 
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En cuanto a la representacion ordinaria del Estado en la 
Comunidad, se trata de una cualidad que responde a la concepcion 
integradora que late en la Constitucion respecto a la distribucion 
territorial del poder. En efecto, la distribucion territorial del poder 
en el Estado autonomista espaiiol no supone disgregar el ejercicio 
del poder publico en una serie de instituciones inconexas, sino muy 
al contrario, racionalizar dicho ejercicio atendiendo a criterios de· 
descentralizacion y conservando al mismo tiempo una estrecha 
interrelacion entre el entramado de instituciones politicas que 
conforman el Estado espaiiol. Asi, si bien las Comunidades 
Aut6nomas gozan de poder politico propio en su ambito territorial, 
aunque de caracter derivado, su conexion con las instituciones que 
derivan directamente de la soberania del conjunto del pueblo 
espaiiol se muestra con toda claridad en que la maxima autoridad de 
cada Comunidad Autonomas ejerce regularmente la representacion 
del Estado globalmente considerado, denominado habitualmente 
Estado ordenamiento, esto es, del Estado en cuanto conjunto de 
instituciones, de sujetos publicos y privados, y de relaciones de todo 
tipo que se desenvuelven en el ambito territorial estatal y que se 
proyectan unitariamente hacia el exterior (en este sentido, Mortati). 

En estrecha relaci6n con esta funci6n de representante 
ordinario del Estado en el territorio de la Comunidad esta la 
prerrogativa de promulgar las leyes regionales que, en nombre del 
Rey, le atribuye el art. 12.2 EA. Se trata, en efecto, de una -
potestad que ostenta mas en tanto primera autoridad regional, que 
como jefe del Gobierno autonomico. 

Finalmente, es claro que la propia Jefatura del Consejo de 
Gobierno es una funcion que deriva, precisamente, de su condicion 
de Presidente de la Junta. Como ya hemos reiterado, el Presidente 
de la Comunidad Aut6noma es, en principio, un Presidente que 
ostenta de manera efectiva la cabeza del poder ejecutivo y a quien, 
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como tal, le corresponde la jefatura del organo de gobierno. Que 
luego el Presidente prefiera, en la linea antes indicada, permanecer 
en un plano politico superior y encomendar la direccion diaria del 
Gobierno a un Vicepresidente, es ya una opcion politica en modo 
alguna forzosa. La atribucion de esta funcion de direccion del 
Gobierno al Presidente de la Junta por parte del EA, siguiendo el 
modelo diseiiado en el art. 152 CE, es la que le otorga a la figura 
su principal caracteristica, la de ser un Presidente parlamentario, 
que encabeza un Gobierno que debe contar con la confianza de la 
Camara y que no puede, por consiguiente, independizarse de la 
orientacion politica dominante en ella, negando asi, en ultimo 
termino, la posible caracterizacion del sistema como presiden
cialista. 

B. En cuanto Jefe del Consejo de Gobierno, organo 
colegiado de Gobierno de la Comunidad Autonoma, el Presidente 
de la Junta ostenta, de acuerdo con el propio Estatuto, las siguientes 
funciones: la direccion del Consejo, la coordinacion de las fun
ciones de sus miembros y, por ultimo, la facultad de plantear, 
previa deliberacion del Consejo, la cuestion de confianza. 

Como Jefe del Gobierno le corresponde, en primer Iugar, la 
direccion del mismo. El alcance de esta facultad se encuentra en 
estrecha relacion con el hecho de que la confianza parlamentaria se 
otorga personalmente al Presidente del Consejo, y precisamente en 
funcion de los objetivos que plantee respecto a la futura accion de 
su Gobierno. El es el responsable del programa gubernamental y, 
en congruencia, a el le corresponde dirigir la accion del Gobierno 
encaminada a su consecuci6n. La accion del Gobierno adquiere asi 
un caracter sumamente personalizado, pues se trata de la realizacion 
del programa politico diseiiado por el Presidente del Consejo. Lo 
cual no supone, conviene advertirlo, una concepcion meramente 
personal de la accion gubernamental, puesto que el Presidente debe 
estar apoyado por una mayoria parlamentaria yes, normalmente, el 
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candidato de un partido cuyo programa constituye el esqueleto del 
programa gubernamental. Sin embargo, esta evidente precision no 
quita que, aun dentro del marco general de los planteamientos pro
gramaticos del partido o coalici6n que haya presentado al candidato 
y que le haya otorgado la investidura, todo Presidente puede y suele 
dotar al programa de unos perfiles personales que difieren, por lo 
general, de los que caracterizarian a otros hipoteticos candidatos 
propugnados por la misma mayoria parlamentaria. 

La direcci6n de la acci6n de Gobierno supone fijar los 
objetivos globales de la acci6n gubernamental y decidir sobre los 
medios y ritmos a emplear para la consecuci6n de tales objetivos. 
En suma, se trata de las decisiones fundamentales sobre lo que 
constituye la propia funci6n de Gobierno. Ello explica tambien el 
hecho de que el cese del Presidente suponga, necesariamente, el fin 
de un Gobierno: no cabe proseguir una politica sin la persona que 
la encarna y que se responsabiliza por ella, por mucho que el 
Consejo, como 6rgano colectivo, la asuma como propia. Cuando el 
Presidente desaparece el Consejo queda privado de responsable 
interno y debe dejar paso a otro Gobierno presidido por otra 
persona que asuma de nuevo o modifique la politica etnprendida por 
el Gobierno cesante. 

Aspecto indisoluble de la direcci6n de la acci6n del Gobier
no es la coordinaci6n de las funciones de los demas miembros del 
mismo. Esta funci6n supone la facultad de delimitar el ambito de 
actuaci6n de los integrantes del Consejo, as( como la capacidad de 
resolver los eventuales conflictos que puedan surgir entre la acci6n 
de lo~ distintos Consejeros. La delimitaci6n y mediaci6n entre la 
labor de los Consejeros constituye, por tanto, el contenido de esta 
funci6n de coordinaci6n. Tales facultades son tan esenciales que 
puede afirmarse, sin genero de dudas, que no puede haber direcci6n 
sin la facultad de coordinaci6n. 
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En cuanto a Ia facultad de presentar la cuesti6n de confianza 
ante Ia Camara, prevenida en el art. 20 EA, constituye una facultad 
del Presidente que afecta de forma esencial a las relaciones entre el 
Consejo de Gobierno y la Camara (infra, epfgrafe V). 

3. Primacia del Presidente y colegialidad del Consejo de 
Gobierno 

Como hemos visto, la figura del Presidente del Consejo de 
Gobierno recibe en Ia regulaci6n estatutaria una indiscutible 
primada en el seno de la cabeza del Ejecutivo. Esta primada tiene 
un doble fundamento. De un lado, el rasgo especffico de los 
sistemas auton6micos de que los Presidentes del Consejo de 
Gobierno son, simultaneamente, Presidentes de la Comunidad 
Aut6noma. De otro, la circunstancia, comun al sistema nacional y 
a los demas sistemas auton6micos, de que se atribuya directamente 
a1 Presidente del Consejo una serie de importantes facultades, que 
acabamos de examinar, que le otorgan una clara superioridad sobre 
sus colegas de gobierno. 

Ahora bien, esta indiscutible primacia no supone anular una 
caracteristica propia de los 6rganos de gobierno en los sistemas 
parlamentarios, la de su colegialidad. Esta viene taxativamente 
establecida por dos veces en el Estatuto, en los arts. 13.4 y 19.1. 
El primero de ellos sefiala que el Consejo de Gobierno "responde 
politicamente ante las Cortes de forma solidaria, sin perjuicio de la 
responsabilidad directa de cada Consejero por su gesti6n". El art. 
19.1 EA, por su parte, vuelve a sefialar que el Consejo de Gobierno 
"responde solidariamente de su gesti6n ante las Cortes de Castilla
La Mancha". 
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Aunque parece innecesaria semejante reiteracion, no deja de 
ser un fndice de la importancia que los redactores del Estatuto 
concedieron tanto a la responsabilidad politica del Consejo de 
Gobierno ante la Camara como al caracter solidario de dicha 
responsabilidad. La gestion del Gobierno es enjuiciada por la 
Camara de forma global, de tal forma que la aprobacion o descalifi
cacion de la misma afecta conjuntamente al organo de gobierno. 
Esto ha sido un principio tradicional del regimen parlamentario que 
se ha mantenido basta la actualidad con escasas variaciones. La 
principal de elias serfa la posibilidad de exigir la responsabilidad 
politica de forma individualizada a los miembros del Gobierno, 
introducida mediante ley, por ejemplo, en el Pais Vasco. Aun con 
esta posibilidad, el principio basico en todo sistema parlamentario 
sigue siendo el caracter colectivo de la responsabilidad gubernamen
tal; incluso, si el Presidente considera que la reprobacion de uno de 
sus miembros afecta de manera esencial ala politica del Gobierno, 
entra dentro de lo posible que el Jefe del Ejecutivo respalde la 
gestion del Ministro afectado y amenace con la dimision colectiva 
en caso de triunfar la mocion .. 

En el caso del Estatuto de Castilla-La Mancha el citado art. 
13.4 establece esa responsabilidad politica solidaria del equipo 
gubernamental, "sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada 
Consejero por su gestion". Cabe preguntarse, por consiguiente, en 
que responsabilidad de los Consejeros esta pensando el EA. Pues 
bien, hay que entender que esa responsabilidad es, en primer lugar, 
la politica, aunque se trata de una responsabilidad sin mecanismo 
alguno de exigencia por parte. de la Asamblea. Ciertamente cada 
Consejero es politicamente responsable de su gestion, y la Camara 
podra manifestar su descontento o reprobacion, pero al no haberse 
introducido un procedimiento de censura con efectos vinculantes, 
ese Consejero no tiene obligacion de dimitir. De hecho, solo el 
Presidente del Gobierno puede hacer efectiva esa responsabilidad 
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exigiendole la dimision o, en ultimo caso, cesandole. Por otro ladv, 
esa responsabilidad directa incluye, sin duda alguna, la de caracter 
civil, penal y administrativo, a las que hacemos referenda mas 
adelante ( epigrafe III 4 de este comentario). 

Ul. EL CONSEJO DE GOBIERNO 

1. Composicion del Consejo de Gobierno 

La estructura del Consejo de Gobierno viene recogida en el 
apartado 2 del art. 13 del EA, el cual determina que el Consejo de 
Gobierno se compone de tres tipos de miembros, Presidente, 
Vicepresidentes, en su caso, y Consejeros. Ala vez, se impone una 
dimension maxima al organo de gobierno autonomico al precisar 
que el numero de miembros no excedera de diez, aparte del 
Presidente. El precepto se inspira en el art. 98.1 CE, a cuyo 
contenido afiade la preocupacion por evitar un crecimiento excesivo 
del Consejo de Gobierno. 

De esas tres categorias de miembros, solo dos son obligadas, 
el Presidente y los Consejeros. El Presidente constituye la pieza 
esencial e insustituible del Consejo de Gobierno, de tal forma que 
su cese o desaparicion por cualquiera de las causas previstas en el 
Estatuto (infra) conlleva obligadamente la renovacion del Gobierno. 
Tan solo por e1 tiempo imprescindible y basta que esa renovacion 
se produce permanece el Consejo de Gobierno sin Presidente. Y, en 
tddo caso, basta la toma de posesion del nuevo Jefe de Gobierno 
continuara en funciones el recien cesado o, de haber fallecido o 
estar incapacitado este, ocupara su cargo en funciones el Vicepresi
dente o un Ministro. 
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La existencia de vicepresidentes es opcional. La figura de 
los vicepresidentes sufre Ia misma limitacion que Ia del propio 
Presidente, la necesidad de ostentar Ia condici6n de Diputados (art. 
15, segundo parrafo, EA), limitacion respecto a Ia que cabe hacer 
identicas consideraciones que en relaci6n al candidato a Presidente. 
En Ia pnictica, la limitacion del numero maximo de integrantes del 
Consejo hace relativamente improbable Ia existencia efectiva de Ia 
figura, a no ser que se le atribuya al Vicepresidente una cartera 
ministerial. En cuanto a esta posibilidad, nada hay en el Estatuto ni 
en la Ley de Regimen Juridico del Gobierno que se oponga a ella, 
por lo que un vicepresidente podria encargarse a Ia vez de una 
Consejeria de Ia Administracion autonomica. AI margen de esta 
opci6n, las funciones y competencias propias de los vicepresidentes 
dependerian de la delegaci6n que en su favor efectuase el Presidente 
de la Junta (art. 10 de la Ley del Gobierno). Por lo demas, la 
configuraci6n precisa de la figura del o de los vicepresidentes que 
puedan existir en un determinado momento depende, en definitiva, 
del decreto de nombramiento. As(, segun dispone el citado art. 10 
de la Ley del Gobierno, los vicepresidentes sustituiran al Presidente 
"en los casos en que proceda y por el orden que establezca el 
correspondiente Decreto de nombramiento". 

Los Consejeros, denominacion que reciben los ministros del 
Gobierno auton6mico, completan Ia composicion de este y 
constituyen, como en todo Gobierno, los miembros ordinarios del 
mismo. La Ley del Gobierno sefiala que, ademas de su calidad de 
miembros del Consejo, "son organos unipersonales del Gobierno a 
los que corresponde Ia titularidad de las Consejerfas que integran Ia 
Administracion Autonomica" (art. 19 de Ia Ley del Gobierno). Sus 
atribuciones espedficas las examinamos al tratar mas adelante las 
funciones del Consejo de Gobierno. 

Sin duda, Ia prevision estatutaria de mayor trascendencia es 
la limitaci6n del numero total de miembros del Consejo de Gobier-
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no a diez, aparte del Presidente. Esta limitaci6n tiene sus origenes 
en los pactos autonomicos de mayo de 1981 y se generaliz6 en los 
Estatutos posteriores a dichos pactos. Se trata, como ya hemos 
indicado, de una limitacion ·destinada a evitar un sobredimen
sionamiento del Consejo, por evidentes razones de economfa y 
racionalizacion de las Administraciones autonomicas. Con la 
mencionada excepcion de la figura del Presidente, la limitacion es 
absoluta, esto es, los eventuales Vicepresidentes se computan dentro 
de los diez maximos integrantes del Consejo. Por otro lado, ese 
limite de diez miembros del Consejo constituye un maximo 
estatutario a las Consejerfas de Gobierno y, por esta via indirecta, 
supone un condicionamiento respecto a la estructura de la Ad
ministracion autonomica, que, debera estructurarse en un maximo 
de diez Departamentos (aparte de la Presidencia). 

2. Fonnacion 

La formacion del Consejo de Gobierno sigue con absoluta 
fidelidad el modelo de la Constitucion para el Gobierno de la 
Naci6n, estructurandose en dos fases. En la primera se designa, a 
traves de un mecanismo plenamente parlamentario, al Presidente del 
Consejo, que recibe personalmente Ia confianza de la Camara. En 
una segunda fase son designados por el Presidente los restantes 
integrantes del Consejo. El proceso viene regulado en los arts. 14 
y 15 del Estatuto de Autonomfa. 

El nombramiento de Presidente del Consejo es el momento 
decisivo de la formacion del organo de gobierno, ya que es el 
Presidente quien recibe personalmente la confianza parlamentaria, 
a lo que se suma su status de Presidente de la Comunidad Autono
ma. Como hemos visto al tratar las responsabilidades especfficas del 
Presidente, es el quien encarna la orientaci6n politica que ha 
resultado vencedora en las elecciones. El procedimiento de nombra-
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miento ha sido tratado en el epigrafe relativo a la figura del 
Presidente de la Junta. 

Una vez nombrado y habiendo tornado posesion, el Presiden
te del Consejo de Gobierno nombra a los miembros que han de 
integrar dicho organo (art. 15, primer parrafo, EA). Para estos 
nombramientos el Estatuto solo le impone, en relacion con los 
Vicepresidentes, la ya citada limitacion de que han de ostentar la 
condicion de Diputados (art. 15, segundo parrafo, EA). Una vez 
nombrados, han de tomar posesion de sus cargos, sustituyendo en 
ese momento a los anteriores miembros del Consejo, quienes se 
encontraban en funciones desde el momento del cese del anterior 
Gobierno. 

3. El cese del Consejo de Gobierno 

El art. 16 EA preve como causas de cese del Consejo de 
Gobierno la celebracion de elecciones regionales, la perdida de la 
confianza parlamentaria en los supuestos contemplados en el propio 
Estatuto y la dimision o fallecimiento del Presidente. Como puede 
verse, las causas de cese son de dos tipos. Aquellas que afectan, 
por su propia naturaleza, al conjunto del Consejo de Gobierno, y 
aquellas que traen su causa de la persona del Presidente. 

Cualesquiera que sea la causa, el Consejo de Gobierno 
cesante sigue en funciones hasta la toma de posesion del nuevo 
Consejo (art. 16.2 EA). Esta obligacion de permanecer en funciones 
afecta a todos los miembros del Consejo, cuya sustitucion se hade 
efectuar conforme se produzca, en los terminos ya vistos, la toma 
de posesion de los nuevos integrantes del Consejo de Gobierno. 

La primera de las causas de caracter general es la cele
bracion de elecciones autonomicas. En efecto, sea cual sea el 
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momento en que el Gobierno se hubiere constituido, debe cesar tras 
la renovacion de las Camara parlamentaria. Es evidente que si el 
Gobierno debe contar con la confianza de la Asamblea, corresponde 
a la nueva representacion regional otorgar la confianza, sin 
condicionamientos de ningun genero, al Gobierno que mas se 
adecue a la orientacion politica de la Camara resultante de las 
elecciones. El momento concreto en que debe considerarse cesado 
el Gobierno podria ser bien el de la propia fecha de cele~racion de 
las elecciones, bien el de proclamacion de resultados, b1en, final
mente el de constitucion de la nueva Asamblea. A falta de 
prevision concreta del Estatuto ode la ~y del Go?ierno, cuyo art. 
18 se limita a remitirse al EA ("el ConseJO de Gob1erno cesa en sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de 
Autonomia"), parece mas adecuado entender que el C~nsej? de 
Gobierno cesa y continua en funciones a partir del prop10 d.m de 
celebracion de las elecciones regionales. Ademas de ser la mter
pretaci6n mas literal del art. 16 EA, desde ese dia y aunque ~a 
Camara no se haya constituido todavia, puede haber una mayona 
parlamentaria distinta ala que apoyaba al Gobierno. 

La otra causa de cese que afecta al Gobierno en su conjunto 
es la perdida de la confianza. Es evidente que, carente de s~ apoyo 
parlamentario, el Gobierno debe caer. E? . todos los s1st~mas 
parlamentarios recientes, en los que la mecan1ca parlamentarm .se 
ha plasmado en el texto constitucional -en este caso, estatutari_o
(sistemas de parlamentarismo "racionalizado"), es 16gico que la per
dida de la confianza se configure expresamente como una causa de 
cese forzoso del Gobierno. Los supuestos de perdida de la confianza 
previstos en el Estatuto y, por consiguiente, los unico~ que 
desencadenan el cese del Consejo de Gobierno son los prop10s de 
todo sistema parlamentario, la derrota en una cuestion de con~~anza 
planteada por el propio Gobierno y la aprobacion de una mocwn de 
censura, que tambien en el sistema castellano manchego posee 
caracter constructivo (arts. 20 a 22 EA, vide infra epigrafe V). 
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Fuera de las anteriores causas de cese que afectan al 
Gobierno en cuanto tal, el Gobierno cesa siempre que lo hace su 
Presidente. Por ello, podria decirse que la tercera causa de cese del 
Consejo de Gobierno es el cese del Presidente del mismo. De 
hecho, las otras dos causas de cese del Consejo de Gobierno 
mencionadas por el art. 16.1 EA afectan personalmente al Presi
dente, pues son la dimision y el fallecimiento del mismo. Aparte de 
estas dos causas, hay que mencionar la enfermedad del Presidente 
que le inhabilite para el ejercicio de su cargo. Para todas elias vide 
supra epfgrafe II, 1, F. 

4. Regimen juridico y administrativo del Consejo de Gobierno 

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomfa efectua una remision 
a la Ley para que esta regule el regimen juridico y administrativo 
del Consejo de Gobierno. Ellegislador autonomico ha cumplido con 
este mandato mediante la Ley 3/84, de 25 de abril, de Regimen 
Jurfdico del Gobierno y de la Administracion de la Junta, que 
dedica su capitulo II al Consejo de Gobierno. Aparte de su 
composicion y funciones, que tratamos en otro Iugar, la ley 
establece las siguientes previsiones. 

El Consejo de Gobierno se reune por convocatoria de su 
Presidente, acompafiada del orden del dfa de la reunion (art. 13.1 
Ley del Gob.). La celebracion de las sesiones del Consejo requiere 
la presencia del Presidente o de quien le sustituya y un quorum 
mfnimo de la mitad de los Consejeros (art. 13.2). Finalmente, el 
apartado 3 del art. 13 establece que los acuerdos del Consejo se 
adoptaran por mayorfa de sus miembros presentes, ostentando su 
Presidente voto de calidad dirimente en caso de empate. Esta 
prevision respecto a la forma de adopcion de acuerdos es clara
mente irrelevante, como en todos los casos de derecho comparado 
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en que se ha intentado regular la adopcion de decisiones por parte 
del Gobierno en un sistema parlamentario. En efecto, semejante 
procedimiento reglado es incompatible, en la pnictica, con la 

, primacfa del Presidente -formalmente reconocida en el Estatuto-, y 
basta con su facultad de direccion del Gobierno. Sobre todo, porque 
mal puede perder una votacion quien tiene la capacidad para cesar 
a cualquier miembro del Gobierno que discrepe de el. Las votacio
nes internas, cuando se producen, no tienen mas valor, por lo 
general, que indicar al Presidente la opinion de los miembros de su 
Gobierno. Si existe division en el equipo de gobierno, la decision 
recae inevitablemente en el Presidente, a quien corresponde la 
direccion del Consejo y que puede, bien cesar a los miembros 
contrarios a su opinion, bien, si se encuentra desasistido de su 
Gobierno, amenazar con la dimision. En definitiva, no ·es una regia 
como la que comentamos lo que puede frenar la capacidad de 
decision personal del Jefe del Gobierno, sino en todo caso, los 
partidos que integren una coalicion de gobierno. Y, en ese caso, 
tampoco es verosimil que una decision de relevancia quede sometida 
al resultado puramente numerico de una votacion. Mas bien 
dependera de la posicion que al respecto adopten los partidos que 
integran la coalicion y de la respectiva fuerza politica de los 
mismos, con independencia del numero de Ministros que les repre
senten en el Gobierno. Asf pues, con independencia que en 
cuestiones de menor importancia y_ sobre las que el Presidente del 
Consejo de Gobierno no tenga una posicion definida, sean some
tidas por este a votacion, el proceso de decision interno es por 
necesidad dificilmente formalizable y depende en todo caso de la 
voluntad del Presidente. Ha de insistirse en que las alteraciones a 
este principio vendran por razones polfticas, en funcion de las 
fuerzas politicas presentes en el Gobierno (coalicion de partidos o, 
incluso, de tendencias de un mismo partido), pero nunca por una 
norma que pretende concebir al Gobierno como un organo ad
ministrativo estrictamente colegiado. 
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El Consejero de Presidencia ostenta la condicion de 
Secretario del Consejo de Gobierno (art. 15, in fine), que supone 
hacerse cargo de las tareas de preparacion de las reuniones del 
Consejo, de la elaboracion de las aetas de las reuniones y de la 
certificacion de las resoluciones adoptadas; a estas tareas se refiere 
tambien el Decreto que regula la estructura organica de la Conseje
ria de Presidencia. El citado art. 15 tan solo estipula que el 
Consejero de Presidencia, firmara, como tal Secretario del Consejo, 
las aetas de las sesiones, en las que se recogeran los acuerdos 
adoptados. Sin embargo, la labor de Secretario de aetas puede ser 
atribuida por el Presidente a otro miembro del Consejo o, incluso, 
a alguien no perteneciente a el. En efecto, el art. 16 preve que el 
Presidente puede atribuir la funcion de Secretario de Aetas del 
Consejo de Gobierno a "alguna persona que no ostente la condiciori 
de Vicepresidente o Consejero". Ello fuerza a interpretar, sensu 
contrario, que el Presidente puede, en primer Iugar, designar 
Secretario de Aetas del Consejo a un Vicepresidente o a cualquier 
Consejero que no sea el de Presidencia. En segundo Iugar, tal como 
establece el citado precepto, que puede designar incluso a alguien 
que no pertenezca al Consejo. En tal caso, dicha persona asiste a 
las sesiones del Consejo sin voz ni voto y previo juramento o 
promesa de guardar secreto de las deliberaciones y acuerdos que se 
adopten. En realidad, esta solucion parece la mas id6nea para 
permitir la participacion del Consejero de Presidencia en las 
deliberaciones del Consejo sin la necesidad de tomar nota de las 
cuestiones de las que se deba dejar constancia en acta y de las 
decisiones que se vayan adoptando. 

La Ley del Gobierno tambien preve que los documentos que 
se presenten a las reuniones del Consejo tendran, basta que este los 
haya publicado, caracter reservado, mientras que las deliberaciones 
tienen el caracter de secreto. Estas dos calificaciones coinciden con 
las dos categorias de materias clasificadas contempladas por la Ley 
de Secretos Oficiales. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que 
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esta ley estatal es de aplicacion a la Administracion del Estado y 
que en ella se preve que los dos unicos organos que pueden otorgar 
dicha calificacion son el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes 
de Estado Mayor (arts. 3 y 4 de la Ley 9/68, de Secretos Oficiales, 
tras la reforma operada por la Ley 48178, de 7 de diciembre). A 
falta de regulacion especffica de la propia Comunidad Autonomas 
sobre el regimen de materias reservadas y secretas en su propia 
Administracion, puede entenderse que la citada regulacion estatal es 
de vigencia supletoria en aquellos aspectos en que pueda ser 
aplicable. Asimismo, la prevision de la Ley autonomica del 
Gobierno debe ser interpretada en relacion con el deber de reserva 
que afecta a los funcionarios publicos y con las previsiones del 
Codigo penal sobre revelacion de secretos por estos. 

Finalmente, el art. 17 de la Ley del Gobierno contempla la 
posibilidad de que el Consejo de Gobierno considere oportuno 
asesorarse de algun experto en alguna materia incluida en el orden 
del dfa, admitiendo que en tal caso dicha persona acceda a una 
reunion del Consejo. La redaccion del precepto y la logica de esa 
funcion asesora aconseja que la presencia del experto se limite ala 
exposicion del informe que se le hubiere solicitado y a responder a 
las preguntas que se le formulen, sin que presencie el debate 
posterior del Consejo. En cualquier caso, hay que entender que el 
experto queda obligado a guardar reserva tanto sobre el informe y 
sobre las preguntas que se le formulen, como sobre la discusion del 
Consejo, en caso de que asista en todo o en parte ala misma. 

5. El estatuto de sus miembros 

El Estatuto de Autonomfa se remite a la ley para determinar 
el regimen legal de los miembros del Ejecutivo, aunque incluye ya 
alguna prevision en relacion con los dos aspectos basicos del 
mismo, el regimen de incompatibilidades y el aforamiento penal y 
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civil de los mismos. El art. 13.3 EA establece que "el regimen 
juridico y administrativo del Consejo de Gobierno y el estatuto de 
sus miembros sera regulado por Ley de las Cortes de Castilla-La 
Mancha". 

a) Incompatibilidades. En efecto, por prevision expresa del 
mentado art. 13.3, in fine EA, tanto el Presidente como los 
Consejeros (entre quienes hay que considerar incluidos a los 
Vicepresidentes, no expresamente mencionados en dicho inciso), 
estan impedidos de ejercer "cualquier otra actividad !aboral o 
profesional". Pero a parte de enunciar este principia general el EA 
se remite a una Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha que debera 
determinar las causas de incompatiblidad. En realidad, con un 
principia tan absoluto como el enunciado por el propio Estatuto 
poco queda para la labor del legislativo, que ha de limitarse a 
concretar ese principia y prever las eventuales excepciones. 

El procedimiento empleado por la Ley de Incompatibilidades 
de Altos Cargos (2/84, de 28 de marzo) es el de crear la categorfa 
legal de "alto cargo", incluyendo en la misma a los miembros del 
Consejo de Gobierno, cuyo estatuto es, por consiguiente, el general 
para todos los puestos de mayor responsabilidad de la Administra
cion autonomica. La Ley incluye en la citada categoria, por un 
lado, a determinados cargos y, por otro, de forma generica a 
aquellos titulares de cargos de libre designacion que, "por implicar 
especial confianza o responsabilidad, sean calificados como tales en 
la disposicion que otorgue su nombramiento, o por Ley". Entre los 
cargos incluidos de forma expresa e la categoria de alto cargo, se 
incluyen, en primer Iugar, al Presidente de la Junta de Comunidades 
y a los restantes miembros del Consejo de Gobierno (art. 2.1), y 
luego a una serie de cargos que van desde los puestos de respon
sabilidad de las Consejerias a los directivos de empresas publicas, 
asi como a un todavia no creado Defensor del Pueblo de la Region 
Autonoma de Castilla-La Mancha (art. 2.2). 
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Los altos cargos deben desempefiar su funcion con dedica
cion "absoluta y excluyente", siendo incompatibles con cualquier 
actividad de caracter profesional o !aboral, asi como con puestos 
electivos de entidades como Colegios o Camaras que tengan 
atribuidas funciones publicas, con excepcion de las previstas en la 
propia Ley (art. 3.1). Por otra parte, los altos cargos no pueden 
percibir mas que una remuneracion de caracter publico (art. 3.2). 

Preve la Ley que los miembros del Consejo de Gobierno (asi 
como los viceconsejeros) pueden compatibilizar sus cargos con el 
de Diputados de las Cortes regionales y con el de Senadores de las 
Cortes Generales. Tambien enumera una serie de actividaddes 
publicas y privadas que constituyen las excepciones ala prohibicon 
general; entre ellas, yen relacion con los miembros del Consejo de 
Gobierno, unicos altos cargos que aqui nos interesan, merece la 
pena sefialar que se ha admitido· la compatibilidad de los altos 
cargos con ser miembro de las Corporaciones locales, salvo ostentar 
la Presidencia de las mismas (art. 5). La Ley enumera las ac
tividades de caracter privado que son incompatibles con la titulari
dad de un alto cargo (art. 6) y admite la posibilidad de la admi
nistracion del patrimonio familiar, con la unica excepcion de 
participacion superior al 10% entre el interesado, su conyuge e 
hijos menores, en empresas que tengan conciertos de obras, 
servicios o suministros, cualquiera que sea su naturaleza, con la 
Entidad publica en la que desempefie su cargo (art. 7). Finalmente, 
se les exige efectuar una declaracion notarial de sus bienes (art. 
9.1). 

b) Aforamiento penal y civil. El otro aspecto del Estatuto de 
los miembros del Gobierno autonomico expresamente contemplado 
por el EA es el aforamiento penal y civil. Recordemos primero que 
la responsabidad politica solidaria del Gobierno no impide la 
responsabilidad personal, basicamente penal, civil y administrativa, 
de cada miembro del Consejo por su gestion. 
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Pues bien, de acuerdo con el art. 17.1 EA, la responsabi
lidad penal del Presidente y de los Consejeros (nuevamente hay que 
entender incluidos aqu:f a los Vicepresidentes) por los actos 
delictivos cometidos en el territorio regional es exigible ante el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autonoma, y por los 
cometidos fuera de dicho territorio lo es ante el Tribunal Supremo. 
As:f pues, el Estatuto de Autonom:fa establece un aforamiento penal 
ante el maximo organo jurisdiccional de la region 0 general de toda 
Espana en funci6n dellugar de comision del hecho delictivo, en 

' ' sustitucion del organo judicial que resultase procedente segun las 
reglas procesales comunes. 

Asimismo, el apartado 2 del propio art. 17 atribuye a los 
citados Tribunales y de acuerdo con el mismo criterio territorial el 
conocimiento de la responsabilidad civil en que los miembros del 
Consejo de Gobiemo hubieran podido incurrir con ocasion del 
ejercicio de sus cargos. 

Finalmente, en cuanto a la responsabilidad de naturaleza 
administrativa, sobre la que el Estatuto de Autonom:fa no 'entra, la 
Ley del Gobiemo y la Administracion autonomica recoge el 
principio de responsabilidad de las autoridades, funcionarios y 
agentes de la Administracion de la Junta, a quienes esta podni 
exigir Ia responsabilidad en que hubieran incurrido por culpa o 
negligencia grave (art. 44). A este respecto, los miembros del 
Consejo de Gobiemo son, como es obvio, autoridades de la Junta, 
sometidas a dicho principio de responsabilidad. Ello sin perjuicio 
de que la Junta este obligada a indemnizar a los particulares por los 
perjuicios que estos puedan sufrir en sus bienes y derechos ta~t~ a 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
publicos (art. 42), como en los supuestos en los que la Administra
cion autonomica actua en regimen de derecho privado, en los que 
la misma responde directamente por los daiios y perjuicios causados 
por sus autoridades y agentes (art. 43). 
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IV. LAS FUN ClONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

El art. 13.1 "EA define las funciones del Consejo de 
Gobierno inspinindose, una vez mas, en los terminos de la 
Constitucion (art. 97 CE). Asf, se le atribuyen de forma expresa la 
funci6n de gobierno y la funcion ejecutiva. 

1. En cuanto a la funcion de gobierno, el citado precepto 
estipula que el Consejo de Gobierno "dirige la accion pol:ftica y 
administrativa regional II' traduccion al ambito autonomico de lo que 
dice el art. 97 en relacion con el Gobierno de la Nacion ("el 
gobierno dirige la pol:ftica interior y exterior, la Administracion 
civil y militar y la defensa del Estado"). 

La funcion de gobiemo en la Comunidad Autonoma consiste 
en la determinacion de los fines de la pol:ftica autonomica, de los 
medios a emplear, y en la planificacion de los ritmos y etapas a 
seguir en la actuacion gubemamental. Se trata de una funci6n que 
corresponde globalmente al Consejo de Gobierno, si bien no cabe 
olvidar que la direccion de este corresponde a su vez al Presidente. 
Por lo tanto, el Gobierno orienta la pol:ftica y Ia Administracion 
regional bajo la direccion del Presidente, facultad esta que supone, 
en definitiva, la capacidad de decidir en ultima instancia sobre las 
cuestiones relevantes de la accion de gobierno. 

2. La funcion ejecutiva es atribu:fda al Consejo de Gobierno 
en los siguientes terminos "(el Consejo de Gobierno) ejerce la 
funcion ejecutiva y la potestad reglamentaria en el marco de la 
Constitucion, del presente Estatuto, de las leyes del Estado y de las 
leyes regionales". El Estatuto de Autonom:fa vuelve a mencionar la 
funci6n ejecutiva tras enumerar las competencias de la Junta, 
estableeiendo que corresponde a esta, en el ejercicio de tales 
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competencias "la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la 
funcion ejecutiva, que seran ejercidas respetando en todo caso lo 
dispuesto en la Constitucion" (art. 31.2 EA). 

Hist6ricamente concebida en sus origenes como la acci6n 
encaminada a la ejecucion de las leyes, es preciso entender hoy dfa 
la funcion ejecutiva en un sentido mas amplio, como aquella 
actividad encaminada a la aplicacion del ordenamiento juridico, 
pero teniendo bien presente que esa aplicacion no se limita a la 
ejecucion mecanica de previsiones legales especfficas, sino que 
incluye la realizacion de actuaciones contempladas tan solo 
genericamente por el ordenamiento, en respuesta a las exigencias de 
la vida colectiva. Comprende, por tanto, el deber de atender 
necesidades sociales de muy diversa naturaleza, lo que constituye 
una obligaci6n de los poderes publicos derivada tanto de mandatos 
genericos de la Constituci6n, como de expresas previsiones legales 
y presupuestarias. La funcion ejecutiva, en este sentido generico de 
velar por la aplicacion del ordenamiento juridico, constituye, en 
cierto modo, una prolongacion de la funcion de gobierno, puesto 
que implica la tarea de plasmar en realidades concretas los objetivos 
de gobierno que hayan sido recogidos por el ordenamiento. 

Como hemos visto, los dos preceptos estatutarios antes 
citados, el 13.1, que enumera las funciones del Consejo de 
Gobierno y el 31.2, que se refiere a las competencias de la Junta, 
mencionan, junto con la funci6n ejecutiva, ala potestad reglamenta
ria. Ello responde a la tradicional inclusion en la funcion ejecutiva 
de dicha potestad reglamentaria, que se define como la facultad de 
dictar normas de aplicacion de las leyes, facultad que el Ejecutivo 
regional ejerce en relacion con las leyes dictadas por las Cortes de 
Castilla-La Mancha. Nose puede olvidar, empero, que la potestad 
reglamentaria excede en la practica una mera funcion "aplicativa" 
de las leyes, y se ha convertido en la actualidad en una autentica 
colaboracion del poder ejecutiva en la funcion normativa material 
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que corresponde primariamente en todo Estado democnitico a la 
Asamblea legislativa mediante su potestad legislativa. Si bien esta 
transformaci6n se manifiesta tambien, aunque en menor medida, en 
el ambito regional, la potestad reglamentaria puede seguir con
siderandose una potestad englobada materialmente en la funcion 
ejecutiva, puesto que su finalidad basica es la de permitir una 
adecuada aplicaci6n de las leyes mediante la pormenorizaci6n de sus 
previsiones y la regulaci6n de aspectos materiales impropios de la 
generalidad de la ley. La potestad reglamentaria es la unica, de 
entre las que integran la funcion ejecutiva gubernamental, expresa
mente mencionada por el art. 13.1 EA, yes citada por el art. 31.2 
EA, al enumerar las competencias de la Junta, al mismo nivel que 
la potestad legislativa y la funci6n ejecutiva; ambas circunstancias 
denotan con claridad su relevancia en el marco de las competencias 
de la Comunidad Aut6noma (en realidad, igual que en el marco de 
cualquier ordenamiento estatal contemporaneo). 

Finalmente, mencionemos tambien en relaci6n con la potes
tad reglamentaria, que el Estatuto se refiere de nuevo a ella al tratar 
de la materia fiscal, estableciendo que corresponde al Consejo de 
Gobierno aprobar los reglamentos generales de sus propios tributos 
(art. 50 a, EA) y elaborar las normas reglamentarias precisas para 
gestionar los impuestos estatales cedidos, de acuerdo con los 
terminos de dicha cesion (art. 50 b, EA). Dado que la potestad 
reglamentaria le corresponde ya genericamente al Consejo de 
Gobierno por virtud del art. 13.1 EA ya examinado, esta mendon 
especffica de la potestad reglamentaria en materia tributaria 
adquiere un significado suplementario. En efecto, esta mendon 
supone en realidad una reserva reglamentaria en esos dos puntos, 
al determinar que ha de ser precfsamente el Consejo de Gobierno 
qui en debera dictar tales normas, excluyendo con ello que pudiera 
hacerlo por ley la propia Asamblea. El establecimiento de esta 
reserva reglamentaria parece menos relevante en el caso de los 
reglamentos generales de los propios tributos de la Comunidad, 
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dado que no resultarfa muy 16gico que la propia Camara elaborase 
el reglamento de una ley suya. Sf puede tener trascendencia en . ' 
camb10, en el supuesto de los reglamentos de aplicaci6n de los 
tributos estatales cedidos, puesto que al ser impuestos regulados por 
ley estatal, las normas reglamentarias precisas para gestionar los 
mismos "de acuedo con los h~rminos de la cesi6n", constituyen una 
normativa de desarrollo que en muchos supuestos ha sido elaborada 
por las propias Asambleas legislativas. La reserva establecida 
impide a la Camara asumir esta funci6n de desarrollo normativo 

' 
conservandose asf, pese a la participaci6n del Estado y de la 
Comunidad Aut6noma, que el rango normativo de ley tributaria y 
reglamento de aplicaci6n se mantenga tambien en este supuesto. Por 
lo demas, la LOFCA, al recoger esta competencia de las 
Comunidades Aut6nomas en su art. 17 f, la atribuye de forma 
indeterminada al 6rgano auton6mico que resulte competente de 
acuerdo con sus respectivos Estatutos. 

El Estatuto, en el mencionado art. 13, sefiala la necesaria 
adecuaci6n del ejercicio de la funci6n ejecutiva y de la potestad 
reglamentaria al principio de legalidad, citando expresamente todo 
el marco normativo que debe respetar el Ejecutivo auton6mico en 
su actuaci6n: Constituci6n, Estatuto, leyes del Estado y leyes regio
nales. Asimismo, en el tambien citado art. 31.2, reitera el some
timiento del ejercicio de la funci6n ejecutiva y de la potestad 
reglamentaria a la Constituci6n. 

3. El Estatuto atribuye expresamente al Consejo de Gobierno 
pocas potestades o facultades especfficas, comprendidas o no en sus 
funciones genericas, aparte lade la potestad reglamentaria ala que 
antes hemos hecho referenda. En concreto, lo hace en tres 
ocasiones: (a) en relaci6n con su participaci6n en la funci6n 
legislativa, (b) en relaci6n con su participaci6n en la funci6n presu
puestaria y (c) en relaci6n con su legitimaci6n para interponer 
recursos de inconstitucionalidad. 
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(a) Participaci6n del Consejo de Gobiemo en la funci6n 
legislativa. Sin perjuicio de que el m1cleo esencial de dicha funci6n 
(la elaboraci6n y aprobaci6n del texto de las leyes), corresponda, 
evidentemente, a la Asamblea legislativa, la participaci6n del 
Gobierno auton6mico en la misma es, como en todo sistema 
parlamentario, muy intensa. Asf, en primer Iugar, el art. 12.1 EA 
atribuye al Consejo de Gobierno la iniciativa legislativa. Por otro 
lado, y aunque no sea propiamente funci6n legislativa, debe 
mencionarse aquf que el Consejo de Gobierno cuenta tambien con 
la iniciativa de reforma estatutaria (art. 54 EA). 

En segundo Iugar, el art. 9.2 a) EA contempla la figura de 
la delegaci6n legislativa, que se rige por los terminos de los arts. 
82, 83 y 84 de la Constituci6n, a los que expresamente se remite el 
citado precepto estatutario. Ello quiere decir que el Consejo de 
Gobierno cuenta con la posibilidad de dictar Decretos Legislativos 
regionales, con fuerza de ley, dentro de los If mites de la delegaci6n 
que le otorguen las Cortes de Castilla-La Mancha y, en todo caso, 
dentro del ambito competencial de la Comunidad Aut6noma. En 
tercer Iugar y como ya vimos, al Presidente del Consejo de 
Gobierno le corresponde promulgar las leyes regionales en nombre 
del Rey. 

(b) Participaci6n en la funci6n presupuestaria. Al Consejo 
de Gobierno le corresponde la elaboraci6n del Presupuesto regional, 
que ha de ser luego examinado y aprobado por las Cortes de 
Castilla-La Mancha (art. 51 EA). Como es obvio, y expresamente 
lo indica el citado precepto, es tambien al Consejo de Gobiemo a 
q~ien corresponde, en el marco de su funcion ejecutiva, la aplica
ci6n del presupuesto, aplicaci6n que a su vez debe ser controlada 
por las propias Cortes (ibidem). 

(c) El Consejo de Gobierno es tambien, finalmente, 6rgano 
legitimado para interponer recursos de inconstitucionalidad ante el 
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Tribunal Constitucional, y esta capacitado para personarse en dicha 
sede en los supuestos y terminos previstos en la Constituci6n y en 
la L.O. del Tribunal Constitucional (art. 18 EA). 

V. RELACIONES CON LA ASAMBLEA 

Por evidentes razones sistematicas, conviene referirse aqui 
a las relaciones entre el Consejo de Gobierno y la Asamblea 
legislativa, si bien sea solo para remitirnos a los apartados de estos 
comentarios en que se tratan dichas relaciones. 

Estas relaciones tienen lugar en tres momentos del proceso 
politico: la formaci6n del Gobierno, el control de la acci6n de este 
y la exigencia de responsabilidad politica. Por un lado, en la fase 
de formaci6n del Gobierno, las Cortes de Castilla-La Mancha 
intervienen para otorgar la confianza al Presidente de la Junta, 
como vimos mas arriba ( epigrafe II, 1 de este capitulo). En cuanto 
al control parlamentario del Consejo de Gobierno mediante los 
tradicionales instrumentos parlamentarios de control (mociones, 
preguntas, interpelaciones, etc.) y a los mecanismos de exigencia 
de responsabilidad politica ( cuesti6n de confianza y moci6n de 
censura), se examinan en el capitulo relativo al Parlamento 
auton6mico. 
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