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Reforzar el papel y el impacto de las peticiones 

como instrumento de democracia participativa 1  

Experiencias adquiridas desde el punto de vista de los ciudadanos 
diez años después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 

 

Antecedentes 

La realización de peticiones representa el mecanismo de participación más antiguo, accesible, permanente 
y general para cualquier persona que desee ponerse en contacto con las instituciones de la UE. Como tal, 
el derecho de petición ofrece a los ciudadanos de la UE y a los residentes una forma sencilla de contactar con 
las instituciones europeas para trasladarles quejas o reclamar acciones, a menudo en relación con cuestiones 
«huérfanas» o «latentes» que no reciben la atención ni la intervención de otras comisiones del Parlamento 
Europeo o de las instituciones de la UE, en particular en lo que respecta a los problemas relacionados con la 
aplicación de la legislación de la UE en los ámbitos nacional y local 2.  

El derecho de petición desempeña importantes funciones diferentes y complementarias, desde la 
supervisión administrativa y política de la Comisión de la UE y los Estados miembros hasta el establecimiento 
de la agenda legislativa, al tiempo que ofrece un mecanismo único de representación para las personas y las 
minorías —como los ciudadanos extracomunitarios, los migrantes y los menores— que actualmente carecen 
de ella.  

Sin embargo, siguen existiendo algunos problemas estructurales de calado a la hora de garantizar en la 
práctica el ejercicio del derecho de petición y la plena aplicación de sus múltiples funciones democráticas 

                                                             
1  Estudio completo en inglés:  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694837/IPOL_STU(2021)694837_EN.pdf 
2  Véase también Logros de la Comisión de Peticiones durante la legislatura 2014-2019 y retos para el futuro, Departamento Temático 

de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, DG IPOL, 2019. 

RESUMEN 

En el presente estudio, encargado por el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos 
y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo a solicitud de la Comisión de Peticiones, se 
evalúa la situación del derecho de petición diez años después de la inclusión del principio de 
democracia participativa en los Tratados de la UE. Tras contextualizar el derecho de petición 
dentro de la infraestructura participativa general de la UE, se ofrece una serie de recomendaciones 
dirigidas a explotar su potencial democrático, resolviendo al mismo tiempo sus principales 
limitaciones estructurales.  

 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/148/the-right-to-petition
https://www.europarl.europa.eu/petitions/es/home
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694837/IPOL_STU(2021)694837_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/IPOL_STU(2019)621917
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/peti/home/highlights
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dentro de la actual infraestructura participativa de la UE. Lo hace en el momento en el que la UE está llevando 
a cabo a un importante ejercicio democrático —la Conferencia sobre el Futuro de Europa— que, por primera 
vez desde 2007, puede dar lugar a una reforma institucional y poner a prueba las innovaciones democráticas, 
como las asambleas de ciudadanos de carácter transnacional.  

Recomendaciones 

En este contexto, en el estudio se identifican y sistematizan los principales defectos del sistema de peticiones 
de la UE —centrándose en su diseño, responsabilidad y práctica real— con el fin de ofrecer un conjunto de 
recomendaciones sobre cómo reforzar el papel y el impacto del derecho de petición como instrumento 
privilegiado de la democracia participativa de la UE.  

En primer lugar, el derecho de petición, como cualquier otro canal participativo de la UE, sigue siendo muy 
desconocido y poco utilizado. Para solucionar este escaso grado de conocimiento, en este estudio se 
recomienda dar a las nuevas peticiones que se registren una mayor publicidad y visibilidad y, de forma más 
general, adoptar una comunicación proactiva y ofrecer apoyo material a los peticionarios.  

El segundo defecto estructural es la fragmentación de la infraestructura participativa de la UE, que tiene su 
origen en la creación dispersa de sus diversos instrumentos de participación a lo largo del tiempo. De este 
modo, el derecho de petición ha quedado eclipsado por canales especializados, como el derecho a reclamar al 
Defensor del Pueblo Europeo —o a la Comisión de la UE—, así como el derecho a registrar una Iniciativa 
Ciudadana Europea (ICE). Con el fin de resolver dicha fragmentación, en el estudio se propone crear un punto 
de acceso único a la infraestructura participativa de la UE para guiar a los usuarios que traten de ponerse 
en contacto con la UE.  

Otra limitación importante del derecho de petición es su dependencia estructural de la cooperación de 
terceros, en especial de la Comisión de la UE, así como de otras comisiones parlamentarias y de los Estados 
miembros. Para incentivar la cooperación, en el estudio se recomienda elevar el perfil político de las 
peticiones pendientes recurriendo con más frecuencia a la investigación, la indagación, los informes de 
iniciativa propia, las comisiones temporales de investigación, así como los intergrupos, las deliberaciones 
conjuntas de comisiones y las ponencias conjuntas.  

Por último, se avanza la idea de servirse de forma estratégica del Defensor del Pueblo Europeo —a través 
de la interposición de quejas de los diputados del Parlamento Europeo contra la Comisión— con el fin de 
mejorar la cooperación de la Comisión con la Comisión PETI a la hora de gestionar las peticiones. Por ejemplo, 
si la Comisión no motivase una solicitud de información presentada por la Comisión PETI, el Defensor del 
Pueblo podría observar —como ya hizo en el pasado en relación con las quejas— una mala administración por 
parte de la Comisión al no proporcionar al peticionario o a la Comisión PETI motivos suficientes para justificar 
su decisión de no pronunciarse sobre el caso.  

Por último, pero no por ello menos importante, la última limitación estructural del derecho de petición es la 
capacidad limitada de la Comisión PETI y, de forma más general, el «problema de falta de atractivo» al que se 
enfrenta dentro del propio Parlamento, tanto entre los diputados como entre el personal. A este respecto, en 
el estudio se recomienda potenciar no solo la capacidad y los recursos de la Comisión PETI, sino también 
adoptar un planteamiento más proactivo para que su labor resulte más atractiva tanto en el ámbito interno 
como en el mundo exterior, inspirándose en el trabajo que lleva a cabo la oficina del Defensor del Pueblo de la 
UE.  

En última instancia, el estudio demuestra que un sistema de peticiones plenamente operativo, que opere 
dentro de una infraestructura participativa de la UE más accesible, inteligible e integrada, podría proporcionar 
una cooperación ascendente permanente y creíble y un vínculo entre los ciudadanos y la UE, capaz de 
abordar la actual brecha existente entre ambos, que es uno de los aspectos centrales de la razón de ser de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa.  
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