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I. ANTECEDENTES. 

I.l. NACIMIENTO Y EVOLUCION DEL SISTEMA INTERNACIONAL. 

I.l.l. EL SISTEMA INTERNACIONAL. 

se entiende por sistema internacional. El ámbito -

donde se establecen relaciones económicas, políticas, jurídicas 

y socio-culturales que trascienden las fronteras nacionales. 

Dentro del sistema internacional se dan diversos ti 

pos de relaciones, atendiendo a los sujetos y a la-materia so

bre la que versan las relaciones. 

Si bien es cierto que el centro del sistema intern.2_ 

cional, casi por definición, lo ocupan los Estados soberanos, -

no por eso se debe reducir la vida política internacionales a -

los Estados y sus relaciones. Hoy la proliferación de organiz.2, 

cienes internacionales de muy diversa naturaleza ha forzado a -

la doctrina a darles la importancia que merecen como sujetos de 

Derecho Internacional. 

Como antecedentes del Estado Moderno, han existido_ 

otras formas de organización política como la polis griega, el 

sistema político feudal de la Edad Media, etc. Si se les cons.!, 

dera como entidades políticas independientes que mantienen rel~ 

cienes entre sí, se puede hablar de un sistema políti~o intern~ 

cional, en sentido amplio. 

Se debe recordar que el Estado es una forma políti

ca relativamente reciente, que surge a finales de la Edad Me- -

día, como producto de la civilización, europeo-occidental. Y -



es a partir de los siglos XVIII y XIX"cuando comienza a surgir 

en otras regiones fuera de Europa. 

Con anterioridad a la formación del Estado Moderno 

existían numerosos sistemas internacionalés, que poseian·. una 

característica común, el no haber conseguido extenderse a la t~ 

talidad de la superficie terrestre. 

En realidad sólo se puede hablar de una sociedad in 
ternacional global a partir de los últimos docientos años. Es

ta sociedad internacional se gestó en los siglos XV y XVI, cuan 

do los Estados de Europa occidental emprendieron la coloniza- -

ción del Nuevo Mundo. 

Algunos autores consideran que el sistema interna

cional que hoy conocemos, constituye una ampliación del sistema 

europeo de Estados existentes al final de la Edad Media y ca- -

mienzos de la Edad Moderna, pues tanto el Estado soberano como 

las relaciones entre entidades estatales independientes con una 

importancia similar. 

Tras la escisión religiosa entre católicos y prote.!!_ 

tantea, el sistema de Estados nacionales quedo consolidado en -

Europa, y los Tratados de Wesfalia de 1648 dieron reconocimien

to jurídicos a la nueva situación. 

Dentro del sistema de Estados se producen altibajos 

en las relaciones hegemónicas, que hacen alterar el cuadro de -

potencias principales. 
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España declina desde , finales.'deL .. siglo· XVII; mien--:

tras que Inglaterra adquiere gran, i~~.or:~~~.~~:~~~·::- ;_~·5~·~*~·~a::~~d(i~1ere 
un papel hegemónico en el Norte de Eu'~o~i.é duXad~~ • ~ii siglo: 

XVII. ' .. ·.·,:,:,·· ,, Sé F;. ' ''. ,, ' -- "- '~-~--:; ;::':\ ;:~~ ;;~~~r~~;:'.·\,f:::: .. º~L-",,. 
Mientras que Rusiá y Prusia :~c~J~n!~} ;iiln~f plano 

de la política internacional en el si~lo:~Y:Ií:i:f;fl},: ¡;~~,:;'~\ ': 
·~·::, ·.\•, . ' -:'··;~_ ·;._:~·:

Se suceden cambios sustanciales ·en-~.-ra·~'~e~t'.ih~\:·ur~ · 
der Sistéma. Uno de éstos se presenta con ... la_ formaci_6n-.:d_~ ---~ 

- - = • - -

alianzas rigidas, destinadas a evitar la hegemonía d~:~-la,_CaSa'·_ --

de Austria; cuando los Barbones estan por heredar el pode~ eri -

Europa, Inglaterra organiza un sistema de Alianzas reversibles_ 

destinado a mantener desunidos a los franceses. 

Otro cambio se produce con las Guerras de .la Reyol~ 

ción y del Imperio, a fines del siglo XVIII y principios del si 
glo XIX. Los ejércitos franceses terminan con el sistema de 

alianzas reversibles, sólo una 1'Gran Coalición" logra poner fin 

a la hegemonía napoleónica en Europa. 

-"'-' ___ e 

Se intenta asentar un nuevo Orden europeo basado en 

la hegemonía colectiva de las grandes. pot_enéia.s,·-_surqe de este_ 

modo el sistema denominado del 11 cO.nci·~~to-_:·~~~rope6 11_, donde las -

principales cuestiones internacionB.le~: son resu.eltá.s·~ ·median fe - · 

conferencias internacionales a las qué' acuden !'.~~·iesen,ta~,tes0 ·' de 

las potencias principales. ',".", .. ~ 

Durante el siglo XIX se produce un ~albi~,cl~' ~ran - · ' 



trascendencia dentro del sistema de 

mismo Estados no europeos. 

Los países americanos y a~rici"~·º···s.-.'.•.n.~:6,· .• {~t~rtn~·~n 
- - . - :;<:.; '";· 

por estar sujetos a la colonización; l~:s ~~~u:~~~:~~~~::<~¿t~~~~nían 
ocasionalmente mediante treguas o alianza'!:. y~:¡;q~~c~~~t:nteme.n_ 
te estaban amenazando a Europa. ·--:',~ :·;·:.' 

'.'''¿? 

Desde finales del siglo XVIII.~',.::fki.cil~ J~á progre-
;-;~.;.Jr .,-----

siva incorporación de entidades pol í t1·c·as ::,no_ e~·~qp:é·as aú sis te-

ma occidental de Estados. 

Estados Unidos al adquirir su independen.Cia·,_:_:·:iJa~ti

cipa en la Diploma europea, aunque no se incorpora al· sistema· -

de Alianzas hasta la primera Guerra Mundial. 

A pesar de la participación de países como Japón, o 

los países iberoamericanos, el sistema de Estados continuó 

siendo un sistema eurocéntrico hasta bien entrado el siglo XX._ 

A partir de la Segunda Guerra Mundial queda configurado el sis-

tema internacional de nuestro tiempo, que es plenamente univer-

sal, y donde las potencias europeas han perdido su papel de 

princip~les protagonistas. 

El poder en la actualidad se encuentra en manos de_ 

dos superpotencias URSS y E.U.~. 

Por primera vez en la historia tenemos una política 

interriacional auténticamente global. A pesar de esto, cabe se

ñalar la existencia de subsistemas regionales, que no se encue~ 
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tran aislados del sistema internacional, pero suS- rela.ciones 

ofrecen un grado de mayor intensidad, de las que tienen sus su

jetos internos con potencias exteriores. 

La existencia de estos subsistemas regionales Se basan 

fundamentalmente, en que poseen razgos comunes históricos, pal! 

tices o culturales, además de la cercanía geográfica. 

Existen diversos subsistemas, se puede mencionar a 

los siguientes: 

SISTEMA EUROPEO, incluye en los Estados de-Eur,opa,:occidental y 

Oriental, y entre estos, a la URSS. 
,,;·.'.,''.· . 

SISTEMA AMERICANO, donde a su vez hay di visiones 'i~gi~hai~s: , la 

América Septentrional, la del caribe y Am~~i~;~;:_c;·~;·~~--~~; ;:_::·{~ Am.§. 

rica del Sur. 

SISTEMA ASIATICO, con sus respectivas regiones: Asia Meridional, 

Sudorienta! y Oriental. 

SISTEMP.. MEDITERRA}lEO, se integra con los paises de Europa Meri-

dional, Norte de Africa y Oriente Medio, y el SISTEMA AFRICANO, 

como su nombre lo indica abarca los estados del continente afr,i 

cano. 

Es importante comprender la existencia de sistemas_ 

regionales que determinan, en ciertos aspectos y en un momento_ 

dado, la política exterior de un país y constituyen la base de 

gran número de o_rganiza-ciones de· ámbito regional. 
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I.1.2. LOS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL. 

Son sujetos de Derecho Internacional aquellos cuyas 

relaciones jurídicas se encuentran reguladas por este conjunto_ 

normativo. El sujeto principal en el actual sistema intern~ci2 

nal es el Estado. 

Existen sin embargo, otros sujetos internacionales, 

como las organizaciones internacionales, los grupos de presión, 

las organizaciones políticas, las transnacionales, incluso los 

individuos pueden desempeñar un papel fundamental en la sacie-

dad internacional. 

E L E S T A D O • 

El Estado ocupa un lugar central en el foro intern,!!_ 

cional. En el mundo actual existen 150 entidades estatales, C.!!, 

yas dimensiones y características son muy distintas. 

Dentro de los tipos de Estado encontramos en primer 

término a las superpotencias. Estados unidos y la URSS. 

Las Superpotencias pueden ser definidas como los SB, 

jetos que cuentan con medios económicos, militares y políticos_ 

para defenderse por sí solas, sin necesidad de participar en 

Alianzas. 

Los restantes Estados carecen de autosuficiencia, -

sobre todo en los ámbitos económicos y de seguridad, dependen -

de una u otra superpotencia. 
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En, el segundo nivel, estan las grandes potencias, -

como son: Francia, Japón, Reino Unido, Alemania Occidental, Ch.!, 

na, etc. 

A' pesar de que gozan de un alto nivel de desarrollo 

económico y tecnológico, carecen en su mayoría de la base terr!, 

torial y/o poblactonal neceearia para afirmar su independencia_ 

por sí solos. Para salvaguarde.,c su segu.s:idad necesitan concer

tar alienzaa militares con las superpotencias. 

Además de estas grandes potencias existen las poten 

cias intermedias, como san: España, Polonia, Yugoslavia, etc.,_ 

la dependencia que mantienen con las superpotencias, es aún ma

yor, su posición es de aliado-subordinado, según el caso de Es-

tados Unidos o de la URSS. 

Las posibilidades de autosuficiencia e independen--

cia disminuyen con la reducción del territorio, población,_ ~e-

cursos naturales, e incluso el desarrollo económico, financiero 

y tecnológico que posenn los Estados de tal manera que-, en alg~ 

nos casos nos encontramos conque son practicamente dependencias 

coloniales de las superpotencias. 

Por último existen lo que se denomina Estados dimi

nutos, como son: Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano, etc._ 

que solo pueqen ser considerados entidades estatales, en un se!l 

tido impropio ya que dependen de uno o varios estados próximos, 

para su supervivencia y defensa política y militar. (l) 

{l) La clasificación de los tipos de Estados es la que presenta 
Manuel Medina en su libro las Organizaciones Internaciona-
les. Alianza Editorial, Madrid, 1979. 
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Algo importante que se debe apuntar es que la capa

cidad de muchos estados para mantener su independencia, a favor~ 

cido la formación de bloques de potencias, que en la mayoría de 

los casos tiene una importancia política superior que los Esta

dos que los constituyen. 

Desde 1954 existen dos bloques principales, se en-

cuentran agrupados en torno a Estados Unidos y la URSS, denomi

nados Bloque Occidental, de economía de mercado y el Bloque 

Oriental o Socialist~, respectivamente. 

Existen, además otros sujetos internacionales de d! 

versa naturaleza, como son Las Organizaciones Internacionales -

que comprenden, en un sentido amplio, a las Empresas Transnaci2 

nales, a los Grupos Ideológicos y de presión, a los Organismos_ 

internacionales, agrupaciones religiosas, etc. En primer térm.!_ 

no, se hará referencia a los grupos ideológicos que adoptan sin 

dificultad la forma de organizaciones no gubernamentales. 

Como ejemplo se pueden citar las confesiones reli-

giosas, que ocasionalmente adoptan la forma de una organización 

internacional no gubernamental. Como el Consejo Mundial de 

Iglesias, La Iglesia Católica, etc. algunas organizaciones rel! 

glosas adoptan una estructura intergubernamental, como es el e~ 

so de la Organización Islámica. 

Dentro de los grupos ideológicos se ubica a las co~ 

federaciones sindicales e internacionales de partido, en la ac

tualidad tienen reconocimiento legal en la mayoría de los paí--
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ses, como ejemplo está la Inter~aCÍ.Ona·~·, so-~i~l.'tst~-'-';· 'La~~·oerñocra
cia cristiana, la Federació·n.· Si~dic~l~:--Ú~n·~-iá:l·':}/.-i·~~'.~-~ori·~-~dE!ración 

-;-; ., 
Internacional de sindicatos libres;' ,1,¡:;::coril<ii:lt!ración .?~'iriaié:a1 -

. --(,_' :,~~~>--:: '<·.:,,-~ -~jJ;~?-/."~.:: '.~'; -,·::;,~;-;:: .;J?·: ' 
europea, etc. 

·.;_>:_::_~--/;i~::·.: -~~~--:·.,.)~~:·.~::f.::;<·· i/.: . . 

Para que un gr~~~º '.I~e·dl6ijibci·)~~~~~~-N~~-f~1L~~-~~~-~ii~i-~-~-
4-t. -,>_ ::;;.1:; ---,.~_,, ·:,,;jf h·.< -!.':·· 

actúe en e1 foro 1nternac1oñái:::·no-:.:e"s-~ iiece·sario ~qu~}':·s·.~Ie;~~'~:t_it=:~.-
ya como organización internac.iOiiaf.::·: 

Grupos u Organizaciones Naciorl81e~"-p~~-~~~--;~~~-~~~-i~· -

gran influencia en la esfera internacional, tal es el caso de -

la bolsa de New York, que en un momento dado actúa en forma de-

cisiva en problemas económicos de muchos países. 

Otro Sujeto del Derecho Internacional son las deno-

mina~ sociedades transnacionales, las cuales tienen las sl:, 

guientes características: 

Una sociedad matriz controla a un extenso grupo de_ 

sociedades o empresas de diferentes nacionalidades, conocidas -

estas como filiales; entre la casa matriz y las filiales se es

tablecen relaciones de jerarquía. Existe una transferencia de 

tecnología y de capitales, estos por concepto de pagos de divi-

dendos, pago de transferencia de tecnología, préstamos, etc. 

Dentro de estas están los carteles y las sociedades holding, p~ 

demos mencionar a la ITT, la IBM, la Firestone tire and ruber -

Co., Dina, etc. 

Las Sociedades Multinacionales, también son .sujetos 
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de Derecho Internacional, a diferencia de las anteriores, son -

creadas por medio de convenio expreso entre diferentes estados. 

Los órganos de Dirección y decisión y los capitales estarán 

constituidos y procederán de los estados partes del acuerdo y -

su establecimiento será consecuencia de necesidades de desarro-

llo económico y de situaciones coyunturales de carácter intern.!. 

cional.Cl) 

I.1.3. LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. 

Como se estableció en el apartado anterior, entre -

los sujetos de Derecho Internacional se encuentran las organiz.!, 

cienes internacionales. 

se entiende por organización internacional en su sentido más ª!!!. 

plio, todo grupo o asociación que extiende por encima de las 

fronteras de un Estado y que adopte una estructura orgánica con 

carácter permanente. 

De esta manera se pueden incluir dentro de la clas,!. 

ficación a las empresas transnacionales, a las sociedades y mu.!_ 

tinacionales, a las asociaciones, a los carteles, etc. Compre!!. 

didas dentro de la anterior definición, se pueden distinguir 

tres categorías diferentes: 

a).- Las organizaciones intergubernamentales, integradas por 

los representantes de los gobiernos nacionales para la ob-

tención de fines comunes, cuyos órganos están integrados -

(1) Pérez Nieto Castro, Leonel. Derecho Internacional Privado. 
Editorial Harla, S.A. de c.v. Serie Textos Jurídicos Unive,E 
sitarios, México, 1980. Pág. 137. 
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por funcionarios que dependen de sus respectivos gobiernos. 

b).- Las organizaciones no gubernamentales, que se componen de_ 

personas, grupos o entidades que no constituyen ni repre-

sentan a los gobiernos nacionales, suelen ser conocidas c2 

mo Asociaciones Internacionales, tal es el caso de las as~ 

elaciones religiosas, los sindicatos internacionales, las 

empresas transnacionales, etc. 

e).- Algunos autores consideran que hay una tercera y nueva ca

tegoría. Nueva, pues hace su aparición, por primera vez -

en el Derecho Internacional con la CECA. 

En el artículo 9 del Trato funcional de la CECA se menciona el_ 

concepto de supranacionalidad, de tal forma que los estados 

miembros transfieren poderes a la organización, su~giendo así -

una categoría distinta dentro de esta clasificación. Entre los 

autores que consideran que las organizaciones supranacionales -

tienen matices de federalismo están Junz Van Houtte, Van Keff--

en~, Alfr~d Verdross, etc. 

ALFRED VERDROSS, las define diciendo: se entiende por organiza

ción supranacional una comunidad de Estados con órganos supran2_ 

cionales independientes, o sea, capacitados para promulgar en -

determinadas materias normas directamente obligatorias, no sólo 

para los Estados asociados, sino también para los habitantes. -

Al establecer una comunidad de esta índole, los Estados renun-

cian al ejercicio de sus atributos soberanos en sus propios te

rritorios en determinados asuntos, transfiriéndolo al órgano S.!!, 
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pranacional, lo cual da lugar a una asociación de Estados con -

matices Federales. 

ADDA AREVAJ. La considera como aquella organización internacio

nal a la cual los Estados miembros han dotado de un marco inst,! 

tucional semejante al de un Estado con el objeto de alcanzar f.! 
nalidades comunes, consintiendo, mediante limitaciones normati

vas a su soberanía, en transferirle parte de su competencia.Cl) 

I.1.4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMUNES A LAS ORGANIZACIONES IN
TERNACIONALES. 

A pesar de las diferencias tanto en la estructura -

orgánica, administrativa, financiera, como en competencias mat~ 

riales y ámbito de acción territorial, las organizaciones inte~ 

nacionales poseen características comunes que se pueden resumir 

en las siguientes: (En primer lugar destaca como característica 

común la estructura tripartita orgánica). Casi todas las orga

nizaciones intergubernamentales cuentan con tres órganos princ.!_ 

pales: 

a).- Un órgano representativo de todos los Estados miembros, 

que suele recibir el nombre de Asamblea General, Consejo,_ 

o Comité de Ministros. 

b).- Un órgano más reducido, integrado por algunos miembros ca

lificados, elegidos, ya sobre la base de ciertos criterios 

de relevancia política o potencial económico. Ejemplo: 

(1) Aravena Jiménez, Adda. El Tratado de Roma frente al Derecho 
Público, CEE. Edit. Lur de Chile, Santiago de Chile. 1968._ 
Pág. 21. 
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Consejo de Seguridad, de las Naciones Unidas. 

e).- Una Secretaria General u Oficina a cuyo ·frente se encuen-

tra un secretario general o director-administrativo-de la 

organización, y de la que dependen los servicios adminis-

trativos y el personal. 

Además de estos tres órg~nos principales, algunas -

organizaciones cuentan con un órgano judicial permanente, como_ 

ejemplo están el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, 

y el Tribunal de Justicia de la CEE. 

Algunas organizaciones cuentan con consejos especializados, de

dicados a determinado tipo de asuntos, como el-Consejo Económi

co y Social o el Consejo de Administración Fiduciaria en la ONU. 

Llaman la atención las organizaciones internaciona

les que cuentan con un parlamento, están integrados por miem- -

broa, que suelen ser designadas por los parlamentarios naciona

les o por elección popular. La más importante de estas instit~ 

cienes es el parlamento de la comunidad Europea, que es elegido 

por sufr~gio univ~rsal directo desde 1979. Un elemento común -

de gran importancia en estas organizaciones es el funcionario -

internacional, que depende directamente de la organización en -

cuanto a su relación de empleo, y no del Estado de donde es na

cional. Los funcionarios públicos nacionales son reservados p~ 

ra órganos ae1iberantes o consultivos. 

Normalmente las organizaciones se encuentran rea- -

cías a admitir a funcionarios nacionales, se prefiere incluir a 



14 

personal especializado que no ostente ni.ng~ún cargo oficial en -

su país de origen. 

- Existen diversas categorías de funciona:Cios in ter.nacionales: 

a).- El personal administr"ativo. 

b).- Los expertos y técnicos contratados expresamente para rea

lizar una actividad profesional determinada que se incluye 

dentro de las competencias funcionales de la organización. 

e).- El personal de interpretación y traducción, que es esen- -

cial en las organizaciones internacionales que admiten va

rios idiomas oficiales. 

I.1.5. REGIMEN JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. 

El modelo del Estado democrático de derecho ha ser

vido de base para el desarrollo del régimen jurídico de las or

ganizaciones internacionales, que como aquel se basan en el re

conocimiento de la legitimidad de diferentes centros del poder. 

Los estados como miembros de una organización internacional, en 

determinada medida, están dispuestos a autolimitarse e incluso_ 

a transferir ciertos poderes o facultades ~ las instituciones -

creadas. Esto no implica, en modo alguno, disminución de la S.2, 

beranía estatal, sino únicamente creación de órganos facultados 

por voluntad expresa de los Estados para la realización de los_ 

fines deseados. 

En esta medida los Estados están capacitados para -

ejercer un control rígido de las actividades de la organización, 

para en un momento dado impedir que los medios y recursos de 
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ésta sean utilizados en beneficio de intereses ajenos a la org_!. 

ni zación. (1) 

Por ello la actividad de las organizaciones se ri-.

gen por un ordenamiento jurídico, donde se contemplan las fun--

cienes de los órganos, la creación misma de éstos, los presu- -

puestos, los derechos y obligaciones, tanto de los Estados miem 

bros como de los funcionarios que las integran. En términos g~ 

generales los ordenamientos jurídicos que sustentan la_ activi--_ 

dad de las diversas organizaciones poseen las siguientes carac-

terísticas: 

El ordenamiento fundamental de cada organización está recogí-

do en un documento escrito, que recibe·e1 nombre de carta, e.! 

tatuto, Constitución, Tratado Fundacional, etc. Algunos aut2, 

res lo definen como constitución de la organización. 

- El documento constitutivo establece el derecho fundamental de 

la organización, al que debe ajustarse los órganos y los Est.!. 

dos miembros. 

- Desde un punto de vista normativo, debemos decir q~~--~-s _µ_l'.l _. 

tratado internacional y como tal es fuente de derecho intern.!. 

cional. 

Existen diferentes clasificaciones de los Tratados, 

una de las que revisten mayor importancia es la que se refiere_ 

(1) En el caso de la CEE, el control lo ejerce uno de sus órga
nos: la comisión, que está encargada de velar por el cúmpli 
miento de los Tratados; Los Estados miembros no tienen fa-":' 
cultades para ejercer control ni sobre los órganos ni sobre 
los demás Estados miembros. 
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a la materia del tratado, se dividen, según este criterio en: 

a).- Tratados-contratos, cuya finalidad es limitada, tienen por 

objeto prestaciones recíprocas entre los Estados contrata11 

tes, ya que reglamentan materias que interesan directamen

te a las partes, es decir, crean una obligación jurídica -

que se extingue con el cumplimiento del tratado. 

b).- Tratados-leyes, destinados a crear una reglamentación jurí 

dicamente permanentemente obligatoria, en forma objetiva -

establecen una norma de derecho y tienen como fin asegurar 

la cooperación de las partes en un ámbito amplio, y 

e).- Y algunos autores mencionan los Tratados-marco (traité-ca

dré), son aquellos que establecen una declaración general_ 

de objetivos, es decir, son normas de carácter general, 

crean instituciones, el procedimiento a seguir y deben ser 

desarrolladas por una legislación posterior que emana de -

los órganos creados {ejemplo el tratado de Roma). 

I.1.6. PRINCIPIOS DE LA TEORIA DE LA INTEGRACION. 

En su uso cotidiano la palabra integración denota -

la unión de partes para formar un todo. Sin necesidad de recu

rrir a alguna tesis específica, es cada vez más evidente que la 

sociedad ~umana camina hacia una integración planetaria. El 

propio desarrollo histórico de la humanidad es un continuo pro

ceso de integración en todas sus manifestaciones, proceso que -

se ha acelerado debido a los constantes cambios de la sociedad_ 
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actual.(l) En el ámbito económico, el proceso integrado revis-

te gran importancia, ya que prácticamente casi todos los paises 

del mundo se encuentran dentro de algún sistema de integración_ 

económica, independientemente del grado de perfeccionamiento 

que haya alcanzado, 

Como proceso está acompañada de medidas dirigidas a abolir la -

discriminación entre unidades económicas pertenecientes a dife

rentes naciones. Como situación se caracteriza por la ausencia 

de varias formas de discriminación entre economía nacionales.( 2 ) 

La integración económica puede revestir muchas for

mas y éstas pueden ser ordenadas dentro de un marco en el que -

el grado de inter relación de las economías de los paí~es partl 

cípantes va siendo cada vez mayor. 

- Los diversos grados de integración son los sigufentes: 

a).- EL AREA O ZONA de libre comercio o libre cambio, consiste_ 

en un acuerdo entre Estados, por el que éstos suprimen to

dos los derechos de aduana y contingente-s relativos al co-

marcio que mantienen entre ellos. 

Cada Estado, sin embargo, tienen libertad p~ra determinar unila 

teralmente los derechos de aduana impuestos sobre las importa-~ 

cienes que procedan del exterior del área. 

bl .- UNION AOUANERA. Es donde se suprime aranceles y las re's- ..: 

(1) Tamames, Ramón. Estructura Económica Internacionalt Alíánza 
Editorial. Madrid. 1978. Pág. 170. 

(2) Balassa, Bela. Teoría de la Integración Económica, Traduc-
ción al español por Jorge Laris Casilla, Editorial Uteha, -
México, 1964. Pág. l. 
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tricciones cuantitativas entre los países miembros supre-

sión de discriminación a los movimientos de mercancías de!!. 

tro de la unión. Al mismo tiempo, se establece un arancel 

exterior común sobre los bienes procedentes del exterior, 

se le conoce también como TARIFA EXTERIOR COMUN (TEC). 

c).- MERCADO COMUN. En esta etapa los estados miembros no se ll:. 

mitan a suprimir las restricciones al comercio, implica el 

libre movimiento de los factores de la producción-trabajo, 

capital y empresa- tienen lugar paralelamente a la unión -

aduanera, es decir, dentro del mercado común se permite la 

libre circulación de bienes, servicios, personas y capita

les, sin que les sean aplicados aranceles, contingentes, u 

otras medidas de protección. 

d).- LA UNION ECONOMICA. En la unión económica se combina la SE_ 

presión de restricciones al movimiento de mercancías y fa.E_ 

tares con un cierto grado de armonización de las políticas 

económicas nacionales, con objeto de eliminar la discrimi

nación resultante de las disparidades de dichas políticas. 

Este nivel implica políticas comunes de agricultura, tran.!. 

portes, armonización de políticas fiscales, entre otras. 

e).- INTEGRACION ECONOMICA TOTAL. Esta etapa presupone la unifl:. 

cación de las políticas monetarias, fiscal, social y anti

ciclíca. Además de requerir el establecimiento de una au

toridad supranacional, cuyas decisiones sean obligatorias_ 

para los Estados miembros. 
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1.2. EL MOVIMIENTO DE UNIFICACION DE EUROPA. 

I.2.1. SUS CAUSAS. 

Los primeros proyectos de organización internacio-

nal provienen de Europa, desde el siglo XIX, si bien no adquie

ren la fuerza suficiente sino hasta el finalizar la I Guerra 

Mundial. El período entre las dos guerras mundiales es una et.!. 

pa enla que aparecen los primeros movimientos europeístas impo.E_ 

tantea; aunque prosperan hasta finalizar la II Guerra Mundial._ 

Desde esta fecha los países de la Europa Occidental han tratado 

de superar sus antiguas diferencias mediante la creación de or

ganizaciones internacionales que coordinen e integren las dife

rentes políticas nacionales. Durante el período de entre gue-

rras surge el movimiento denominado "Paneuropeísta", cuyo fund!_ 

dor fue el Conde Richard N. coudenhove-Kalergi. 

Este movimiento propugnaba por una federación europea, partía -

de la idea de que Europa, dividida en pequeñas entidades nacio

·nales no estaba en condiciones de enfrentarse con los retos del 

mundo moderno, ni mantener una posición importante en el siste

ma política mundial. Este movimiento adquiere gran importancia 

en la década de los veinte, incluso Arístides Briand, político_ 

Frances, propone a la sociedad de naciones la creación de una -

federación europea. Los planes supranacionales de Coudenhove,_ 

fueron abandonados cuando sobreviene la crisis económica mun- -

dial de los treinta y alcanza el ascenso el fascismo en Europa. 

No es.sino hasta finalizar la II Guerra Mundial 

cuando resurge el movimiento unificador europeo. La II Guerra_ 
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Mundial y la precaria situación en que ha quedado Europa ponen_ 

de manifiesto la necesidad de crear un mecanismo que impida un 

nuevo enfrentamiento bélico; se vislumbra, como solución, la 

creación de un mecanismo institucional que impida la guerra, 

por medio de vínculos prácticos y concretos. Lo anterior es 

una de las causas que provocan el surgimiento del movimiento 

unificador europeo, además se pueden mencionar las siguientes: 

Estados Unidos concentra su interés en Europa, pues serviría de 

freno al expansionismo soviético y al mismo tiempo sirve de sa

lida a los excedentes de producción norteamericanos. Esto por_ 

lo que se refiere a los factores externos que influyen en este_ 

movimiento, a nivel interno destacan las siguientes causas: E~ 

ropa se encontraba en una etapa de crisis económica, con un cr!! 

ciente déficit comercial y en la balanza de pagos. La infla- -

ción que existía se tradujo en un proteccionismo nacional dese.!!. 

frenado, Europa se encontraba dividida por medio de barreras º!!. 

cionales e internacionales. 

- EL MOVIMIENTO DE UNIFICACION EN EUROPA -

Los principales inspiradores del movimiento paneur~ 

peísta de los primeros años de la posguerra son Altiero Spine-

lli, Alcide de Gaspieri, Robert Shuman, Paul Henri Spaak y Jean 

Monnet. 

Dentro del movimiento unificador surgieron 3 conce~ 

cienes o corrientes diferentes: 

a).- LA CONCEPCION DE LOS "PRAGMATICOS", se basa en un objetivo 
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concreto e inmediato: Reconstruir Europa mediante concen-

tración de carácter general y de una cooperación técnica -

de alcance limitado, sin que en ningún caso queden'dismi-

nuídas las prerrogativas de cada Estado. A esta concep- -

ción corresponde, en la materia económica, la Organización 

Eeuropea de Cooperación Económica. También es posible in

cluir dentro de esta concepción a la Asociación Europea de 

Libre comercio, (EFTA). 

b).- LA CONCEPCION "FEDERALISTA", que implica una integración -

más avanzada, con un contenido político más amplio y con -

unos objetivos más extensos, entre estos la constitución -

de un ente supranacional Europeo, donde los Estados se ve

rían supeditados a éste. Incluso se llegó a proponer, la 

constitución de una especie de Estados unidos de Europa se 

pretendía, la Comunidad Europea de Defensa y la Unión de -

Europa occidental, en el ámbito militar y el Consejo de 

Europa en lo político. 

e).- CONCEPCION "FUNCIONALISTA", formados por un sector de los_ 

federalistas. Esta corriente pretende integrar a Europa -

a través de realizaciones concretas que permitan crear una 

solidaridad de hecho; se concreta los esfuerzos en el ace

ro y el carbón, en un espacio únicamente de 6 estados eur2 

peas: Francia, Alemania, Italia y el Benelux. Es en defi

nitiva el llamado 11 Sistema Monnet 11
, bajo esta concepción -

se crea la CECA, su objetivo la unificación económica de -

Europa por medio de la administración común de las produc-
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y corri.ent·~~

peo, 

I.2.2. EL BENELUX. 

Se ha considerado de interés analiZar la constitu-

ción del Benelux, de la EFTA y de la OECE por ser antecedentes_ 

a las comunidades. El Benelux, es una organización internacio

nal constituída por Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Dicha orga

nización es una de la~ más antiguas organizaciones de Europa 

Occidental, ya que sus acuerdos fundamentales se concluyeron d~ 

rante la segunda guerra mundial por los gobiernos en exilio de 

los tres países integrantes. Como antecedente del Benelux exi_!!. 

tía la Unión Económica Belga Luxemburguesa (UEBL), establecida_ 

en 1922. La UEBL establece entre Bélgica y Luxemburgo una 

unión aduanera, monetaria y económica en general. En 1932, Ho

landa y los países de la UEBL firmaron la 11 Convención de Ouchy 11 

proyecto en el que se preveía la supresión de las barreras ara.!l 

celarías entre estos países, para poder firmar una unión aduan~ 

ra. La presión de las grandes potencias hizo fracasar este pr,E_ 

yecto. Pero después de un tiempo los tres gobiernos reunldos -

en Londres, decidieron unir las economías de sus respectivos 

países en un mercado. El 21 de octubre de 1943 quedó concluida 

la Convención Monetaria, y el 5 de septiembre de 1944 se firmó_ 

la Convención Aduanera. Debido a las dificultades reales que -

presentó la reconstrucción que en Holanda se mostró especialme~ 

te difícil, las convenciones de 1943 y 1944 entraron en vigor -
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hasta el lo. de enero de 1948,·- con .e1-·-nombre de convención del 

Benelux. 

En la Convención de 1948 

: ,,_. -. -: }>--~--- -~);~'..-

~ued~:~-~-~:; -~~~;~tis·~:~-~ -¿;~'cltr·~-
etapas, que son las siguientes: 

a).- PRIMERA ETAPA: Unión Aduanera. 

Se caracterizó por la adopción de un Arancel Exterior Común 

frente a terceros países y también por la supresión de los der~ 

chas de aduanas sobre las mercancías procedentes de los Estados 

miembros, y dicha unión entró en vigor de inmediato sin necesi-

dad de un período transitorio. 

b)~- SEGUNDA ETAPA: Supresión de restriccioens cuantitativas y 

del control de cambios. 

En el "Acuerdo de Pre-Unión suscrito por los tres países en 

1949 se decidió suprimir paulatinamente las restricciones a la 

libre circulación de mercancías, así como el control de cambios. 

Para 1957 se encontraba liberalizado el 97% del intercambio en-

tre los Estados miembros durante este lapso se presentaron algE_ 

nas dificultades en 1952 y 1953 se debieron al aumento de pre--

cios belgas, causados por la política de salarios, esto provocó 

un aumento muy fuerte de las importaciones belgas procedentes -

de Holanda, posteriormente se busco una solución a la crisis, -

sin embargo, fueron los esfuerzos de adaptación realizados por 

las empresas belgas. 

e).- TERCERA ETAPA: Libertad de Circulación de Factores. 

En 1951, los países miembros iniciaron la política de armonizar 
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sus sistemas fiscales, con el fin de igualar lo más posible las 

circunstancias económicas dentro de la ~nión~ y de esta manera_ 

hacer posible la libre circulación de-capitales. 

d).- CUARTA ETAPA: Unión económica. 

El tratado de la Haya del 3 de febrero de 1958 estableció of i-

cialmente la unión económica entre los países del Benelux, per

mitiendo con la libertad absoluta la circulación de personas, -

bienes, capitales y servicios. El Tratado entró formalmente en 

vigor el lo. de noviembre de 1960. En realidad fue sólo la fo~ 

malización de un sólo documento de acuerdos previos tomados en 

tratados y negociaciones anteriores. Esta etapa supuso la ado.f2 

ción de una política común tanto en el comercio con terceros 

países, como también en otras áreas como inversiones, agricult,!!_ 

ra y seguridad social. La Unión Económica del Benelux reportó_ 

ventajas para los tres países integrantes. Uno de los resulta

dos pozitivos fue el conseguir mayor fuerza de negociació~ en -

la creación de la CEE. 

- LOS ORGANOS PRINCIPALES DEL BENELUX -

1.- EL COMITE DE MINISTROS, integrado por ministros de los Esti 

dos miembros; es el órgano directivo de la Unión. Se reúne ca

da tres meses. cada Estado cuenta con.un voto, y las decisio-

nes son tomadas por unanimidad. 

2.- EL CONSEJO CONSULTIVO INTERPARLAMENTARIO, integrado por 49 

miembros, elegidos por los parlamentos nacionales. Bélgica y -

Holanda eligen cada uno 21 de estos miembros, y Luxemburgo ~li-
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ge siete. Se reunen una vez al año. Sus funciones son funda--

mentales delíberadas y recomendatorias. Posee ciertas faculta-

des de supervisión sobre las decisiones del Comité de Ministros, 

sobre todo en etapa de preparación de convenios. 

3.- EL CONSEJO, es el órgano gestor de la Unión. Está compues

to por delegados de los gobiernos de los países miembros. 

4.- LA SECRETARIA GENERAL, a cuyo frente está un holandés, que 

que auxiliado por das secretarios generales adjuntos, de nacio-

nalidades belga yluxernburgesa, respectivamente. 

S.- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, establecido por el Tratado del 31_ 

de marzo de 1965, es el encargado de promover la aplicación e -

interpretación uniforme de las normas jurídicas comunes a los -

tres Estados miembros. Inicia sus labores en 1974. 

La unión cuenta con ot~os órganos que tienen compe

t~ncias específicas, como son el Consejo consultivo Económico y 

Social, el Colegio de Arbitraje, etc. -A diferencia de la Com.!!. 

nidad Europea, el Benelux no constituye una organización supra-

nacional, sino tan solo intergubernamental, es decir, se basa -

en la cooperación entre las administracionales nacionales más -

que en la transferencia de poderes a instituciones supranacion_! 

les-.<l) 

Es importante señalar el alto grado de integración_ 

económica global que han adquirido estos tres países, y sin la 

(l) Medina, Manuel. op. cit. pág. 144. 
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necesidad de crear órganos supranacionales, esto se ha debido -

a la reducida dimensión de los tres Estados, su proximidad geo

gráfica, su larga historia común, sus afinidades linguisticas y 

un grado de desarrollo homogéneo. 

I.1.2. LA ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO. (EFTA) 

A esta organización se le conoce por sus siglas 

inglesas EFTA que significa European Free Trade Association 

(Asociación Europea de Libre Comercio). 

El 4 de enero de 1960 se firma en Estocolmo el Convenio por el 

que se establece la Asociación Europea de Libre Comercio. El -

Reino Unido fue el principal inspirador de esta Asociación. E.!!, 

ta organización pretendía servir de contrapeso a la comunidad -

económica europea y, al mismo tiempo, fungir como alternativa -

para el proceso de integración europea. La organización se foE. 

mó de los siete Estados periféricos de Europa Occidental: Reino 

Unido, Noruega, Suecia, Dinamarca, Suiza, Austria y Portugal. 

El objetivo básico de la asociación era crear una -

zona de libre comercio entre los Eotados miembros. y no una 

unión aduanera. 

Mientras que en ésta última los Estad~s S_e compr_om~ 

ten a establecer un arancel común frente al exterior, en la zo

na de libre comercio únicamente se obligan a eliminar las barr~ 

ras arancelarias existentes entre ellos, sin adopta~ una acti-

tud común frente al exterior. 
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Por la misma limitación de sus objetivos, la EFTA -

no pretende imponer políticas comunes a los Estados miembros, -

en los diferentes sectores económicos. El convenio incluía los 

productos agrícolas, en realidad sólo se podían beneficiar en -

forma limitüda de las reducciones arancelarias, debido al régi

men irregular de precios de los productos agrícolas y a las me

didas protectoras de la agricultura nacional que se llevan a º.!. 

bo en todos los países. 

- El Convenio de Estocolmo creó una estructura administrativa -

sencilla: 

a).- EL CONSEJO, integrado por representantes de todos los est~ 

dos miembros, adopta las decisiones por acuerdo unánime. 

b).- LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, con sede en Ginebra. Esta -

integrada por el Secretario General y un Secretario Gene-

ral adjunto. Cuenta con el personal administrativo. 

c).- Los Comités de exámen para la resolución de conflictos, se 

han establecido varios comités especializados: el aduanero, 

el de expartos comerciales, el de desarrollo económico, el 

de agricultura y pesca, etc. y 

d).- Un Comité Consultivo, que agrupa a los representantes de -

los sectores patronales y sindicales de los países miem- -

bros. 

La EFTA a fines de 1966 consiguio suprimir prácticamente -

los aranceles y las restricciones cuantitativas entre los paí--
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ses miembros. A partir de entonces la Asociación ha concentra

do sus esfuerzos en la eliminación de barreras no arancelarias, 

así como en la coordinación de las políticas agrícolas naciona

les y en la liberalización de los productos pesqueros. 

Con la consolidación del mercado común, las exportaciones_ 

británicas al continente disminuyeron en gran medida, de tal 

forma que el Reino Unido se vió obligado poco después a solici

tar su ingreso a la Comunidad Europea, y ofrecer una alternati

va a la necesidad de integración en Europa occidental. Y es en 

1972 cuando formalmente solicita su ingreso a la comunidad jun

to con Dinamarca. Cuando el Reino Unido abandona la EFTA, ésta 

entra en crisis, a pesar de lo cual subsiste hasta la fecha. 

I.2.3. LA O.E.C.E. 

En 1948 se crea la Organización Europea de Coopera

ción Económica (OECE), cuya finalidad era doble: Por un lado 

coordinar la Administración de los fondos procedentes del Plan_ 

Marshall y por otro, Liberalizar el comercio entre los Estados_ 

miembros para favorecer su desarrollo económico. Al terminar -

la II Guerra Mundial, los países europeos se encontraban en pé

sima situación económica. Y por el aspecto politice los parti

das socialistas y comunistas, presionaban hacia la socializa- -

ción. En definitiva sólo había dos salidas para Europa, o la -

ayuda de Estados Unidas, qÜe además era el único pala en condi

ciones de otorgarla o la planificación socialista, mediante una 

fuerte reducción temporal en el consumo que permitiese una tasa 

elevada de inversión y así una rápida recuperación. Los países 



29 

de E~ropa occidental optaron por la primera_ solución, los paí-

ses del Este por la segunda. 

Los Estados Unidos, ante las presiones soviéticas -

en Grecia y Turquía, y temerosos ante un posible progreso comu

nista en Francia e Italia; y por otro lado también para compen

sar su propia depresión económica interna decidieron 11 invertir 11 

en Europa. Los Estados Unidos al estudiar la situación europea 

de la posguerra se dieron cuenta de que cualquier clase de asi~ 

tencia económica sería ineficaz si Europa no evolucionaba hacia 

una mayor libertad de tráfico, en lugar de seguir con los pequ~ 

ñas mercados que existían-. Cuando se anuncia en 1947 el Plan_ 

Marshall, se firma el primer convenio Intraeuropeo de Pagos. 

En 1948 se establece la OECE, que servirá para coordinar los 

fondos de la ayuda norteamericana. 

El problema de los aranceles se dejó en manos del -

G~TT y el de la unión económica se resolvió mediante la crea- -

ción de la CECA, la CEE y el Euratom. 

La OECE abordó básicamente las cuestiones de supre

sión de restricciones cuantitativas y de controles de cambios. 

En 1948, se decidió una propuesta de unión aduanera 

de carácter limitado, esto es, limitada de aquellos productos -

para los cuales todos los países se proponían eliminar los con

tingentes conforme al programa de liberalización de la OECE. 

Este plan se retiro de la discusión oficial, pues -
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el Reino Unido estableció que no podría aceptar ningún proyecto 

que le obligara a modificar sus acuerdos preferenciales con los 

países de la Commonwealth. En aquellos momentos el Reino Unido 

tenía mucha fuerza y el proyecto de unión aduanera a escala de 

Europa occidental quedó abandonado. A pesar de ser importante_ 

la razón anterior, no fue la única, para que los Estados de la 

OECE se abstuvieran de celebrar ne9ociaciones arancelarias en-

tre sí. Por otra parte, los Estados europeos se encontraban 

ligados en virtud de la cláusula de nación más favorecida, a E.!, 

tados Unidos y a terceros países, por lo que cualquier rebaja -

arancelaria intraeuropea tendría que haber sido extendida auto

máticamente a los demás, lo que impidió de alguna manera el es

tablecimiento de la unión aduanera. 

A pesar de esto, el artículo 60. del Convenio sí 

llego a aplicarse, en éste se establecía que las partes contra

tantes cooperarían entre sí 11 para reducir los derechos de adua

na y demás obstáculos a la expansión de los intercambios 11
• La 

organización concentró sus esfuerzos en multilateralizar los P.!_ 

gas y en liberalizar los intercambios y las trnnsncciones invi

sibles. (Todas las implicaciones de la política de reducciones 

arancelarias, encontraría su solución en el GATT). 

La OECE se transformó en la Organización de cooper.!!. 

ción y Desarrollo Económico (OCDE) en 1960, con la incorpora- -

ción de países no europeos, Estados unidos y Canadá. En 1964 -

se adhirió Japón, en 1969 Finlandia y en 1973 Nueva Zelanda, .

El total de miembros asciende.·actualmente a 23. 
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Las actividades de la' OECE.continúa sobre todo en -

materia de eliminación de restriCciones al comercio y pagos in

ternacionales. 

En febrero de 1951 se reunieron representantes de 

los gobiernos de Francia e Italia y llegaron a importantes -

acuerdos entre otros el Plan de Shuman, que se verá más adelan 

te, este acontecimiento como previsión de una próxima integra-

ción europea a menor escala y la realidad del surgimiento euro

peo, hicieron abandonar la idea de una unión aduanera globalft 

I.J LA CREACION OE LA COMUNIDAD EUROPEA. 

I.J.l. PLAN SHUMAN. 

En 1950 Robert Shuman, ministro Francés de Asuntos_ 

Exteriores, expone su propuesta de integración sectorial, precl 

samente para el sector siderúrgico. Fue en este ámbito, por 

que las conexiones intraeuropeas en este campo habían sido más 

e~trechas que en ningún otro, desde la II Guerra mundial. Ade

más al crearse la OECE, dos de los primeros Comités constituí-

dos fueron los del Carbón y el acero. Desde la terminación de 

la II Guerra Mundial, Francia, Bélgica y Luxemburgo habían sol! 

citado insistentemente tomar parte en el control efectivo de 

los recursos de la cuenca carbonífera más importante de Alema-

nia, pero eran las autoridades militares angloamericanas las 

que controlaban la producción alemana de carbón y acero. 

Cn 1949 los ingleses y los americanos accedieron a_ 

crear una "Autoridad Internacional del Ruhr" en la que partici-
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pan Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia. A esta autoridad -

se le encomendó una función de gran importancia, la distribu- -

ción del acero y del carbón delRuhr, entre el consumo alemán y 

la exportación. Sin embargo, con el aumento de producción que_ 

se operó en Alemania a partir de la reforma monetaria, la auto

ridad internacional fue perdiendo utilidad y no tardó en conve~ 

tirse en reminiscencia de la época de escasez. A pesar de la -

relativa abundancia de recursos los problemas de tráfico inter

nacional en el sector siderúrgico no estaban resueltos, el se-

ñor Ricard, miembro del consejo Nacional del Patronato Francés, 

sometió a consdieración de la Conferencia Económica Europea de 

Westminster, celebrada en abril de 1949 un proyecto de integra

ción económica de los sectores del carbón y el acero. 

Una resolución adoptada por unanimidad por el comi

té de industria básicas de dicha conferencia propuso la "Euro-

peización11 del carbón, del hierro, del acero, de la energia 

.eléctrica y de los transportes. 

Robert Shuman se inspiró en las ideas de Jean Mon-

net, economista Francés; para éste la integración europea debía 

partir de realizaciones concretas en el ámbito económico, que -

permitiera conseguir la integración política; se requería una -

infraestructura económica común a los países de europa que les 

diera la posibilidad de una solidaridad de hecho. Shuman se 

proponía colocar el conjunto de la producción Franco-alemana 

del carbón y del acero bajo una alta Autoridad Común, en una o~ 

ganización abierta a los demás países de Europaº. La declara--
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ción Shuman contenía los elementos básicos que permitiráin es-

tructurar más tarde la comunidad Europea, es decir, la creación 

de un mercado común, con libre circulación de bienes, personas_ 

y capitales, en este caso relacionados con el sector siderúrgi

co. A esta propuesta por Francia, se adhirieron República Fed~ 

ral de Alemania, los miembros del Benelux e Italia. Estos paí

ses iniciaron las conversaciones encaminadas a constituir lo 

que habría de ser la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 

I.3.2. LA COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON Y DEL ACERO. 

El 19 de marzo de 1951 se firmó en París el tratado 

que constituía la Comunidad Europea del carbón y del Acero. A 

este tratado se le conoce generalmente como el Tratado de París, 

fue rubricado por los jefes de las delegaciones de los siguien

tes países: Los que integran el Benelux, Italia, Alemania y 

Francia. La ratificación se realizó entre octubre de 1951 y j~ 

nio de 1952; el tratado entró en vigor el 25 de julio de 1952. 

En el Tratado de París se sentaron las bases para -

establecer un mercado común para el sector siderúrgico tras una 

serie de realizaciones concretas que operarían durante un perí.2 

do transitorio de cinco años. 

El mercado común quedo oficialmente abierto el 10 -

de febrero de 1953, para el carbón, el mineral de hierro y la -

chatarra; para el acero, el lo. de mayo de 1953; y para los ac~ 

ros especiales, el lo. de agosto de 1954. Al quedar estableci

do el mercado común, se consiguió la supresión de las barreras_ 
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arancelarias y de los contingentes intracomunitarios. La crea

ción del mercado común del carbón y del acero no era tan dif í-

cil, desde el punto de vista de las barreras arancelarias, pues 

en los seis países existían bajos niveles arancelarios antes de 

entrar en vigor este tratado. La Tarifa frente a terceros que

dó uniformidad en un gran número de fracciones, aunque en algu

nas de ellas cada país conservó un nivel de protección distin-

to. 

Cláusula de la nación más favorecida y la, regla de no discri

minación del GATT. 

En el proyecto de Tratado ya había quedado clarame.!!. 

te establecido que las franquicias y liberalizaciones que los -

países miembros se concediesen entre sí no se extenderían a te~ 

ceros países, lo cual iba en contra de la cláusula de la nación 

más favorecida y aún contra la regla de no discriminación del -

GATT, ésta se encuentra estsablecida en los artículos I y XIII_ 

del Acuerdo General. Esta regla de no discriminación tiene una 

sola excepción, que está contenida en el artículo XXIV del mi.!!, 

mo Acuerdo, son las uniones aduanera y las zonas de libre Come_;: 

cío. 

El caso de la CECA -que había sido concebida para -

un grupo reducido de productos- no podía considerarse como una 

unión aduanera en sentido estricto, esta es la causa de que en 

el convenio que establecía la comunidad existiese un anexo, por 

lo cual los países signatarios se comprometían a solicitar de -

modo conjunto una excepción a la cláusula de la nación más fav~ 
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reci~a y a la regla de no discriminación del GATT. Las partes_ 

contratantes del GATT accedieron a la excepción solicitada, de~ 

pués de largas negociaciones en las que los Estados integrantes 

de la CECA -que aún no habían armonizado sus aranceles exterio

res- se comprometieron a armonizarlos adoptando un nivel más b~ 

jo y menos restrictivo de lo que eran los derechos aplicados 

hasta entonces. 

Del mismo modo los seis países de la CECA se compr.2 

metieron a "evitar el establecimiento de barreras no razonables 

a la exportación de terceros países 11
• 

Con la aceptación por parte del GATT, de hecho que

daba abierta la posibilidad para la integración con la acepta-

ción por parte del GATT, de hecho quedaba abierta la posibili-

dad para la integración por sectores, aunque la experiencia de

mostraba que la integración sectorial no era el mejor camino h.!_ 

c~a la integración total de Europa. 

- INTEGRACION SECTORIAL -

El problema básico de la integración sectorial con

siste en que los órganos creados tienen poder limitado al sec-

tor integrado, de tal manera que los Estados miembros retienen_ 

sus facultades sobre los restantes sectores económicos, y lo 

más importante conservan sus poderes en terrenos tan importan-

tes como el monetario, el fiscal, el financiero, etc. Con el -

manejo de los impuestos o con la manipulación de la oferta m·on~ 

taria es posible influir en los precios casi en la misma medida 
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que con las acciones directas de intervención estatal de carác-

ter unilateral en un sector. 

El tratado de la CECA no ingnora esta posibilidad,_ 

por lo que en el artículo 67 se establece una cláusula, según -

la cual la Comunidad contaba con ciertas facultades para campen 

sar las actuaciones de los Estados miembros 11 que pudieran provg, 

car un serio desequilibrio, al aumentar las diferencias en los_ 

acostos por procedimientos distintos de las variaciones en la -

productividad". 

Solamente con una politica económica y financiera -

común podrían resolverse las dificultades que trae aparejada la 

integración sectorial. 

- LA INTEGRACION ECONOMICA Y SU BASE SUPRANACIONAL -

La CECA fue el primer paso multilateral hacia la 

integración económica de Europa sobre una base supranacional.(l) 

Mediante el tratado Constitutivo de la CECA los go-

biernos de los seis Estados transmitieron todos sus poderes en_ 

el sector siderúrgico al conjunto de órganos supranacionales de 

la CECA. 

Los órganos creados fueron los siguientes: 

- CONSEJO DE MINISTROS, su facultad de mayor importancia consi.!!. 

tía en la elección de los miembros de la Alta Autoridad. Las 

(1) Tamames, Ramón. El Mercado Común Europeo. Alianza Edito- -
rial. Madrid, 1982. Pág. 48, 
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atribuciones del Consejo eran muy redUCid~.~. eií c~~Pa~acÍ:~n 

con la Alta Autoridad. 

- Alta Autoridad, estaba compuesta de nueve- mieffibrof'.5·, que eje_i;

cian sus funciones con plena independencia, e·n el· cuTnplimien~ 

to de sus deberes, no aceptaban ni solicitaban instrucciones_ 

de ningún gobierno, ni de ningún organismo, y se abstenían de 

todo acto incompatible con el carácter supranacional de sus -

funciones. 

La Alta Autoridad disponía de amplias facultades en materia -

impositiva, crediticia, de precios, inversiones, investiga

ción y readaptación de empresas y de mano de obra, ejercía el!_ 

tas facultades por medio de decisiones, recomendaciones y op.f. 

niones, las cuales eran adoptadas por mayoría. Por último, -

la Alta Autoridad sirvió de modelo para la creación posterior 

de la Comisión de la CEE. 

La CECA contaba con una Asamblea Parlamentaria y un 

Tribunal de Justicia, esos dos órganos se convirtieron a partir 

del lo. de enero de 1958, en órganos comunes a las tres comuni

dades (CECA, CEE y EURATOM). En 1967, en razón del proceso de_ 

fusión de las tres Comunidades, las autoridades de la CECA se -

vieron subsimidas en las generales de las comunidades europeas. 

- REALIZACIONES DE LA CECA -

Los resultados conseguidos por la CECA en los prime 

ros diez años fueron importantes. La producción conjunta de 

acero en los países miembros aamentó en un 71%, en un lapso de 
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8 años. El comercio interior tuvo un incremento considerable,-

sobre todo en los tres.primeros años. 'na CECA realizó una gran

labor en la modernizaci6n de las instalaciones de las indus 

trias del carb6n y del acero, con este fin se concedía créditos 

a cargo del fondo constitutivo y a los empréstitos que negocia

ban. 

Entre los aspectos negativos de la política de la -

CECA, hay que señalar su falta de previsión de la crisis de so

breproducción de carbón, debida a causas tecnolóticas, fundamen 

talmente, como la sustitución del carbón por hidrocarburos, cri 

sis que fue especialmente grave a partir de 1958, sobre todo en 

algunas regiones. En 1960 se adoptó un estricto programa de mo

dernización y readaptación de industrias siderGrgidas, sobre t2 

do minas, muchas de las cuales fueron cerradas. Por otra parte, 

debemos mencionar que la Alta Autoridad fue incapaz de canse 

guir de los Estados miembros una relaci6n exhaustiva de las ta

rifas realmente aplicadas en los transportes, con las cuales se 

realizaban prácticas discriminatorias expresamente prohibidas -

en el Tratado de París. Pero más que las realizaciones de la C~ 

CA, lo que tiene importancia en la creaci6n y en el funciona 

miento de la primera de las Comunidades Europeas fue su influen 

cia en la ulterior evoluci6n de los procesos de relaci6n econ6-

mica en Europa. 

En opini6n de Jean Monnet 11 la CECA actu6 como un 

fermento generador de un cambio importante, ta comunidad Euro -

pea del Carbón y del Acero, establecida en 1952, en sí misma 
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fue un paso t6cnico, pero sus nuevas procedimientos de actua -

ci6n bajo instituciones comunes ori9inaron una revolución silen 

ciosa en las mentalidades humanas. Con la CECA se intent6 tra -

zar un camino pra9mático hacia una meta m&s ambiciosa: la inte

gración económica global y posteriormente la integración pol!,t!_ 

ca. 

l,3,3 EL PLAN BEYEN. 

Al comienzo de la guerra de Corea se elaboró un 

proyecto de creación de un ejército comdn para Europa Occiden -

tal bajo el control de la Comunidad Europea de Defensa (CEO) • -

En un principio serían los seis miembros de la (CECA) los inte

grantes de esta nueva organización. El proyecto no llegó a pro~ 

perar, seguramente por las implicaciones que traía aparejadas,

ya que pretend!a establecer un ~oder su pranacional sobre todas 

las fuerzas armadas de los presuntos Estados miembros. Sin em -

bargc c2te proyecto contenía una base econ6mica, la cual estaba 

contemplada en el denominado "Plan Beyen", mismo que serviría -

de base para la propuesta que en 1955 propició la redacción del 

Tratado de Roma. Se conoce como 11Plan Beyen" por haber sido el

Ministro holand~s de Relaciones Exteriores el que presento un -

pro9rama de inte9raci6n econ6mica global. Est~ programa se pro

ponía complementar el dispositivo de la CEO con un mecanismo de 

inte9raci~n econ6míca de los presuntos Estados miembros. 
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El Plan Beyen consistía básicamente de los si --

guientes puntos: 

a) , - Supresión gradual de los derechos aduaneros y de las -

restricciones cuantitativas en el interior de la comuni 

dad, en plazos específicamente fijados. 

b) • - Establecimientos de un arancel aduanero coman frente a

terceros países. 

c) .- Creación de un fondo europeo destinado a ayudar a los -

gobiernos para hacer frente a los efectos negativos de

la liberalización de intercambios y de la supresión de

barreras aduaneras. 

El Plan contemplaba algunas cláusulas de salvaguarda de 

posible aplicación por parte de los Estados miembros durante

un período transitorio, en caso de desequilibrio de la balan

za de pagos o de dificultades en sectores concretos de la ec2 

nomía, 

Los puntos propuestos por el ministro Beyen fue -

ron recogidos en gran parte en el informe económico anexo al 

proyecto de estatuto de la CEO, Y cuando la idea de consti -

tuir la CEO quedó abandonada en 1954, el Plan Beyen siguió 

record!ndose en los ulteriores intentos de reactivar el proc~ 

so de integraci6n econ6mica de Europa. 

EL MEMORANDUM DEL BENELUX 

El Plan Beyen fuá tomado en cuenta en la elaborac 
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ción del Memorándum del Benelux, que fué remitido a princi 

píos de 1955 a los gobiernos de Francia, Italia y Alemania. 

En este se propon!a una integraci6n econ6mica ge

neral: la creación de un mercado coman europeo. A pesar de e~ 

to, el Memorfindwn contenía aan vestigios de la tendencia a la 

integración sectorial. Contenía una descripción detallada de

las metas a alcanzar en sectores específicos. No obstante, en 

otro apartado había claras manifestaciones de lo que habían -

de ser las ba~cs para ir hacia la integraci6n global, en este 

punto se centró la atención de los 6 Estados. 

En opinión de Achille Albonetti, expresada en su

libro la Prehistoire des Etats-Unis deL 1Europe, el Memorándum 

presentado oficialmente por el Benelux a iniciativa de Beyen, 

fué preparado por Jean Monnet y P. Uri que habían sido inspi

radores del Plan Shuman, 

1.3.4. CONFERENCIA Y RESOLUCION DE MESINA 

Los paises integrados de la CECA accedieron de 

inmediato a estudiar el Memorándum enviado por el Benelux,' 

Los Ministros de Relaciones Exteriores se reunie

ron en Mesina en Junio de 1955, en una conferencia convocada

para analizar el Memorándum. En esta reuni6n llegaron a un 

acuerdo: que un Comité de expertos -que después se llamaría -

Comit~ Spaak-estudiase una serie de problemas concretos cent~ 
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nidos expresamente en distintos puntos de la Resolución. Ade

más este Comité elaboraría un Informe en el plazo más breve -

posible, En la Resolución ~que surgió de la Conferencia- no 

se hacía referencia ni a problemas específicos como la polít! 

ca agraria, ni a la cuesti6n de las relaciones entre futura -

Comunidad y las colonias de los Estados miembros. Dos puntos 

omitidos evidenciaban cierta prudencia de parte de los partí

cipes de la Conferencia; en cambio se deliber6 con franqueza

respecto de una posible participación británica en el proyec

to de integración, la resolución final se hizo llegar al go -

bierno de Reino Unido, De tal manera que los británicos estu

vieron representados en la primera fase de los Trabajos del ~ 

Comité Intergubernamental presidido por Spaak. 

I,3.5, EL INFORME SPAAK 

La presidencia del Comité creado por la conferen

cia de Mesina para redactar el Informe preliminar fue confia

da a Paul Henri Spaak, Ministro belg~ de Relaciones Exterio -

res, Spaak procuró que ~os .trabajos se realizaran con la ma -

yor celeridad, La primera parte del Informe Spaak contenía -

un análisis de las ventajas derivables de la creación de un -

mercado común, este análisis partía de una idea: la difícil -

posición de una Europa dividida, situada entre Estados Unidos 

y la URSS, cada vez más prósperos y pujantes. En términos 

econ6micos, el mercado coman se configuraba ante todo como el 

mecanismo más adecuado para aumentar la productividad, 

En el Informe se dec!a que "dentro del mercado e~ 
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man los recursos son libres e igualmente accesibles a todos -

sus miembros, por lo tanto, las ventajas comparativas estaban 

determinadas por la eficiencia de la empresa y de sus facto -

res, y cada vez menos por las condiciones naturales del mere! 

do''. 

Por otra parte, el mercado coman habr!a de permi

tir el acceso a las econom!as de escala, posibles s6lo dentro 

de un amplio mercado plenamente competitivo. El informe fue

entregado por Spaak en abril de 1956, Desde entonces se ini -

ciaron las negociaciones teniendo corno base este Informe, 

constituy6 un atil documento de discusi6n en t~rminos genera

les, salvo en lo referente a agricultura, armonizaci6n de caE 

gas sociales y asociaci6n de los territorios de ultramar, te

mas todos ellos que apenas fueron abordados en el mismo. 

I.3.6. ELl\.BORACION DEL TRATADO. 

La negociaci6n del Tratado la efectu6 una confe.

rencia intergubernamental cuya sede se fij6 en Bruselas, di -

cha conferencia tenía caracter semipermanente. Durante la ne

gociaci6n, las reuniones de pol!ticos y expertos se vieron 

afectadas por cinco conferencias de ministros de Relaciones -

Exteriores que marcaron sucesivamente las directrices del tr~ 

bajo de los expertos. La primera conferencia se realiz6 en V~ 

necia, en mayo de 1956. En ~sta, adem~s de aprobarse el InfoE 

me Spaak como base de los trabajos, se analizaron, entre 

otras cuestiones, la eventual incorporaci6n de los pa!ses y -

territorios de ultramar a la futura comunidad. La segunda con 
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ferencia se celebró en Bruseias, en junio de 1956, 

En el transcurso de la cual quedaron constituidos 

tres grupos de expertos: 

a) El que se encargaría de la redacción de los.Tratados. 

b) Aquel que estudiarta la futura CEE, y 

c) Otro que analizaría el Euratom. 

Dentro de esta reunión se llegó al acuerdo de que 

no siendo viable una integraci6n inmediata de la agricultura, 

era necesario adoptar un sistema de precios m!nimos que aseg~ 

raree a los agricultores, de los respectivos pa!ses unos in -

9resos adecuados, as!misnio, se acord6 remitir el problema de

los transportes para su estudio detenido después de la entra

da en vigor del Tratado. Por Gltimo se estudiaron las posi -

bles soluciones para el arancel exterior coman que habría de

rodear a la Comunidad frente a terceras países. 

En la tercera conferencia, calabrada tambi~n en-

Bruselas, en noviembre de 1956, se cre6 un nuevo grupo de ex

pertos para que estudiase los problemas que planteaba la ex -

tensión de los Tratados a los paises y territorios de ultra -

mar que dependían de los seis miembros fundadores. En la cuaE 

ta conferencia de los Ministros de Relaciones Exteriores, en

Val-Duchese, B~lgica. En esta conferencia se analizaron la e~ 

tructura de lOs 6rganos (asamblea, consejo, comisi6n, Tribu -

nal de Justicia, etc.) la política agraria, en este aspecto -
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se trat6 concretamente la delimitaci6n de la expresi6n "pro -

duetos agr!colas"; y por Gltimo el futuro status de los terr! 

torios de ultramar. Al finalizar esta reuni6n, los tratados

quedaron muy pr6ximos a lo que har!a de ser redacci6n defini

tiva. Los temas aduaneros no ofrecieron problemas, pues en el 

Informe Spaak hab!an sido discutidos y resueltos, en sus as -

pecbos básicos, Despu~s de esta reuni6n realizada en Val --

Ouchese, sigui6 otra con carácter extraoficial en Bruselas en 

febrero de 1957, A los pocos d!as se celebr6 la quinta y Glt! 

ma conferencia formal de los Ministros de Relaciones Exterio

res, se realiz6 en París. Finalmente, los Tratados Constitut! 

vos de la CEE y del Euratom fueron firmados solemnemente en -

Roma, el 25 de Marzo de 1957, 

l,3,7 RATIFIFACION DEL TRATADO, 

La ratificaci6n por los seis Estados miembros fun 

dadores se llev6 a cabo en los meses sucesivos. tos dos Trat~ 

dós entraron en vigor el lo, de Enero de 1958, quedando ofi -

cialmente constituidas la Comunidad Econ6mica Europea (CEE) y 

la comunidad Europea de Energ!a At6mica (CEEA), mejo~ conoci

da como Euratom. Una vez ratificados los Tratados, por los 

respectivos gobiernos nacionales, fueron designadas las pers2 

nas que habr!an de ocupar los distintos cargos en las instit~ 

cienes comunitarias. La aplicación de los Tratados quedaba -

a cargo de la administración creada con ese fin. De esta ma

nera los Estados miembros encomendaban la realizaci6n de las

metas propuestas a un conjunto de 6rganos, 
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I,3.8. EL TRATADO DE ROMA Y SUS PRINCIPIOS. 

MISION DE LA COMUNIDAD, 

El Tratado de Roma tenía como objetivo básico la 

creaci6n de un ente supranacional con personalidad propia, la 

CEE, cuya misión fundamental había de ser la formación de un-

mercado coman, en un marco de desarrollo arm6nico de las act~ 

vidades econ6rnicas, de expansi6n equilibrada, de estabilidad-

creciente, de elevaci6n del nivel de vida y de estrechamiento 

de los vínculos entre los Estados miembros. (l) 

Para realizar sus cometidos, la comunidad debería 

emprender una larga serie de actuaciones concretas, como la -

supresi6n de toda clase de barreras arancelarias intracomuni-

tarias, el establecimiento de un arancel exterior coman, y 

proceder así a la forrnaci6n de un mercado comdn a lo largo de 

un per!odo transitorio de doce años extensibles.tracomunita -

rias, el establecimiento de un arancel exterior coman, y pro-

ceder así a la formaci6n de un mercado coman a lo largo de un 

período transitorio de doce años extensi~les a quince, divid! 

do en tres etapas. 

De igual manera, la Comunidad se propuso defender 

la competencia intracomunitaria, la adopci6n de una política-

comercial coman frente a terceros; políticas comunes én los-

sectores de la agricultura y los transportes; coordinaci6n de 

las políticas en materia de balanzas de pagos y unificaci6n -

de las legislaciones nacionales en la medida necesaria para -
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hacer posible el funcionamiento del mercado coman, 

Asimismo, la comunidad pretendía crear un fondo-

social, para mejorar las condiciones de empleo y elevar el 

nivel de vida de los trabajadores, y la constituci6n de un 

Banco Europeo de Inversiones, para promover la expansi6n eco

n6mica en las áreas más atrasadas de la Comunidad, La realiz~ 

ci6n de todas las tareas se encomend6 básicamente a cuatro 6~ 

ganas principales: Parlamento o Asamblea, Consejo, Comisi6n y 

Tribunal de Justicia, 

- PERIODO TRANSITORIO 

El período transitorio ea aquel durante el cual -

las economías de los Estados miembros se irían acoplando, COE 

siguiendo en cada una de las tres etapas previstas reducir 

las barreras intracomunitarias, lograr la formaci6n de la 

uni6n aduanera, la aproximaci6n al arancel exterior comOn, 

etc, El escalonamiento de la cláusula de salvaguarda respon

día a la preocupaci6n de permitir a las diversas economías 

nacionales el ajuste ~roqresivo al mercado coman, procurendo

reducir al mínimo los sacrificios que pudieran sufrir los Es

tados en el proceso de adaptaci6n, 

En el Tratado de Roma estaban previstos los meca

nismos para pasar oficialmente de una a otra étapa del perío

do transitorio. La primera etapa comprendía, en principio, 

cuatro años, o sea, ·a finales de 1962. El paso de la primera

ª la segunda etapa se debía hacer en virtud de acuerdo unáni-
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me del Consejo, y as! se hizo, 

Se hab!a previsto que de no alcanzarse la unani-

midad, la primera etapa se prorrogar!a primero por un año, y

si tampoco hubiese habido unanimidad en ese primer año de pr~ 

rroga, se ampliaría por un año más. Al t~rmino del segundo 

año bastar!a la mayor!a calificada para pasar a la segunda 

etapa. Incluso se prevía que de no llegarse a acuerdo por ma

yoría se recurriría a un procedimiento arbitral, Todas estas

complicaciones fueron evitadas, el Consejo de Ministros de la 

CEE en enero de 1962, acord6 por unanimidad pasar a la si.-.

guiente etapa. Se estim6 que los objetivos de la primera eta

pa se hab!an cumplido, La segunda y tercera etapa del per!odo 

transitorio no podrían ser prorrogadas m~s que un año, y en -

virtud de acuerdo unánime del Consejo, en caso de prorrogarse 

la segunda etapa, la tercera no podrá hacerlo, pues cel lírni" 

te máximo del período transitorio se fij6 a los 15 años de 

creaci6n de la Comunidad, No se recurri6 a ninguna pr6rroga

y el lo. de enero de 1970 concluy6 el per!odo transitorio, o~ 

quedando instaurado el mercado comGn, con una duraci6n ilimi

tada, a diferencia del tratado de la CECA que fu~ suscrito 

por un per!odo de 50 años, 

- EXTINCION -

El tratado s6lo puede extinguirse por acuerdo en

tre los mismos Estados contratantes, No puede extinguirse 

por causas extrínsecas, ya que no se ha previsto ni una cond! 
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ción·resolutoria ni un plazo, segan lo establecen los Trata-

dos constitutivos, El artículo 240 del Tratado de Roma dice: 

"El presente Tratado tendrá una duraci6n ilimitada". Tampoco-

puede extinguirse por voluntad unilateral de algan miembro,--

No cabe la renuncia de una de las partes, el Tratado no pre -

vió la posibilidad de que un Estado miembro pudiera abandonar 

la Comunidad, ni durante el período transitorio ni después de 

~l. La denuncia no ha sido expresamente estipulada, no pudien. 

do las partes, en este caso abrogar el Tratado por un acto 

unilateral, puesto que el "consentimiento" en los Tratados I]l 

ternacionales es irrevocable, salvo que el Tratado mismo re -

serve esta facultad a los contratantes!1 > 

- R E V I S I O N -

En cambio, sí se previó la posibilidad de modifi

car el Tratado. El Tratado puede ser modificado mediante el 

procedimiento de revisión en el que participan los Estados 

miembros reuhidos en una conferencia internacional, y además-

mediante otros procedimientos de revisi6n en los cuales las -

partes intervienen en la etapa final o simplemente no partici 

pan. El procedimiento de revisión del Tratado est~ expresamen 

te previsto en el Artículo 236. ··Laº iniciativa puede provenir 

(1) Barros Jarpa, Ernesto. Derecho Internacional PGblico, 4a, 
Edic. Tomo I. Tipogr~fico Editora Argentina. Buenos Aires 
1960. Pág. 389, 
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de la Comisi6n o de uno de los gobiernos de los Estados miem

bros, La Comisi6n debe ser consultada por el Consejo en el e~ 

so de que la iniciativa provenga de algan Estado miembro. El-

parlamento debe ser consultado en todos los casos, sea la in! 

ciativa emane de la Comisi6n o de algan gobierno. 

La conferencia de Estados miembros es convocada -

por el Consejo, el que adopta este acuerdo por la mayoría de

sus miembros, ya que, a falta de disposici6n expresa en mate

ria de revisi6n, prevista en el Arte, 148, inciso lo, (l) 

El proyecto de modificaci6n debe ser aprobado por 

unanimidad de los Estados miembros, convirtiéndose as! en un-

nuevo Tratado que deberá cumplir todas las formalidades nece

sarias para incorporarse al ordenamiento jur!dico interno de

cada una de las parces, Este procedimiento establecido en el

art!culo 236 ha sido invocado por el Parlamento Europeo, el -

10 de julio de 1981, con el fin de redactar un solo Tratado -

que comprenda· a los tres existentes y precisamente a partir-

de estos tres. 

CALENDARIO Y PROGRAMAS -

As!mismo, el Tratado continene calendarios espe-

c!ficos para la formaci6n de la uni6n aduanera. Para otros a~ 

(1) Aravena Jiménez, Adda, El Tratado de Roma frente al Dere
cho Pablico, CEE, Santiago de Chile, Editorial Tur de Ch! 
le, 1968, Pág. 30, 
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pectes de la formaci6n del mercado coman fueron establecidos

posteriormente programas fechados, 

CLAUSULAS DE SALVAGUARDA, 

La integraci6n paulatina que entrañan los calen-

darios y los programas amortigue los efectos derivados de la

integraci6n, pero independientemente de ciertas medidas de e~ 

calonamiento temporal previstas para casos particulares el ªE 

t!culo 226 del Tratado establecía que en caso de presentarse

dificultades graves en un sector específico de la actividad -

econ6mica o en una regi6n concreta, cualquier Estado miembro

podía pedir a la Comisi6n que le fuese autorizada la adopci6n 

de medidas de excepci6n a fin de reestablecer el equilibrio.

(de la cláusula hicieron uso Italia y Alemania Federal) • 

Las cláusulas de salvaguarda s6lo podían aplicar

se· durante el período transitorio. No se puede invocar en fo~ 

ma unilateral, el miembro que se considere afectado debe cur

sar una petici6n a la Comisión, corresponde a ~sta detarrninar 

la clase de medidas a tomar para resolver la situaci6n. Di 

chas medidas deben quedar limitadas en extenci6n y duraci6n -

a lo estrictamente necesario para adaptar dicho sector o re -

gi6n a la economía del mercado coman, 

CONSTITUCION EUROPEA, 

Una de las características m~s importantes del 
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Tratado consiste en que exceptuando, una serie de obligacio -

nes sobre la uni6n aduanera, el Tratado marca una declaraci6n 

general de objetivos, crea unas instituciones y esquematiza -

un procedimiento. 

El Tratado de Roma represent6 un contraste con el 

Tratado de París que contenía un conjunto preciso de reglas,

así como una detallada especificaci6n de los dispositivos ne

cesarios para su aplicaci6n. El Tratado de Roma es considera-

do como un Tratado marco a desarrollar por medio de una "le--

gislaci6n europea", emanada de las instituciones, quienes 

cuentan con facultades legislativas muy amplias. 

De esta manera se concibi6 y configur6 a la CEE -

como un proceso y no como un producto terminado, ya que ha ·-

bría de ir haciéndose día a día, con la promulgaci6n de los -

reglamentos comunitarios, como verdaderas leyes Europeas para 

desarrollar la Constituci6n: el Tratado de Roma. (l) 

EJECUCION E INTERPRETACION. 

El Tratado opta por el método directo, esta es 

una nueva orientaci6n, que ha nacido en Europa, dentro del O~ 

recho Internacional PGblico. Esta concepci6n europea sostiene 

que el organismo o comunidad internacional posee necesariamen 

(1) Reuter, Paul, Aspects de la Communauté Economique Euro 
péene (III), Reveu du Marché Commun, NGm. 6 Junio 1958, -
pág. 316. 
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te un ordenamiento jurídico, que crea unas instituciones u ór 

ganas, que a su vez pueden emitir normas de derecho directa -

mente obligatorias para los Estados y les corresponde como 

consecuencia la aplicación, ejecución e interpretación de las 

normas jur!dicas internacionales. 

Esta es una de las características fundamentales

que le dan a las Comunidades un car4cter supranacional, El 

Tratado previ6 que fuesen las instituciones comunitarias las

encargadas de aplicar, ejecutar e interpretar las nonnas ju -

r!dicas, tanto aquellas que emanan del Tratado, como las que

son emitidas por los 6rganos comunitarios. 
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II, ESTRUCTURA DE LJ\ COMUNIDAD 

Con el objeto de determinar la naturaleza de la-

Comunidad se examinar~n el derecho comunitario, su naturaleza 

caracter!sticas, as! como les 6rganos que la integran, sus 

atribuciones y su composici6n. Se ha discutido si la ~~~un~ -

dad es una organizaci6n intergubernamental, supranacion.al. o -

de tipo federativo, incluso algunos autores la califican como 

un sistema "sui generis'', 

Por lo que se refiere al derecho comunitario po -

see caracter!sticas especiales, que lo distinguen del Derecho 

Internacional en general, ya que la interpretación de los Tr~ 

tados fundacionales y la legislación reglamentaria, dependen

de los órganos de la Comunidad y no de los Estados miembros.

Las autoridades comunitarias son las encargadas de aplicar, -

ejecutar e interpretar las normas jur!dicas, tanto aquellas -

que emanan de los Tratados, como las que son emitidas por los 

propios órganos de la Comunidad, 

Los Organos de la Comunidad tienen personalidad -

propia y disponen de amplios poderes, a pesar de lo cual, no

constituyen -todavía- un gobierno federal supranacional ~l 

que los parlamentos y ejecutivos nacionales se encuentren su

bordinados en forma absoluta, En tanto que las Comunidades 

Europeas pretendan alcanzar la unión pol!tica, mediante el e~ 

tablecimiento de una organización, a semejanza del.Estado Fe

deral, pero aan compuesta de Estados soberanos, deber! basar-



SS 

se ~n un equilibrio institucional consistente en vincular los 

intereses esenciales de los Estados miembros y la realizaci6n 

del inter~s comunitario. 

Se puede definir a la Comunidad: como una organi

zaci6n internacional de carácter supranacional, dotada de pe~ 

sonalidad jurídica, que teniendo como base los territorios y

poblaciones de los Estados miembros, constituyen una uni6n 

econ6mica y jurídica, que cuenta con pleno reconocimi~nto en-, 

el ámbito internacional, 

Manuel Medina al referirse a las Comunidades dice 

que, además de contar con un ordenamiento jur!dico propio, 

tienen un aparato institucional encargado de adoptar normas -

jurídicas y de velar por su aplicaci6n. 

II. l. DERECHO COMUNITARIO. 

La Comunidad como otras organizaciones internaci2 

nales se apoya en un ordenamiento jurídico que tiene su base

constitucional en los Tratados fundacionales. Como ya se di

jo es una organizaci6n dotada de personalidad jurídica, así -

lo establecen los artículos 210 y 211 del Tratado de Roma, al 

disponer que la Comunidad goza de la más amplia capacidad ju

rídica reconocida por las legislaciones nacionales. El segun

do concepto se agrega, que podrá especialmente adquirir o en~ 

jenar.bienes muebles e inmuebles y comparecer ante los Tribu-
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nales, En el ámbito internacional, la personalidad jurídica

de la Comunidad se manifiesta en la posibilidad de celebrar-

tratados internacionales con terceros Estados o con organiza

ciones internacionales. 

III.1.1. CLASIFICACION DE LAS NORMAS COMUNITARIAS, 

El ordenamiento jurídico de las Comunidades est&

compuesto de: 

- El Derecho Constitucional Comunitario, es aquel que está -

esta~lecido en los Tratados fundacionales, es decir, en los 

Tratados de París y Roma, firmados en 1951 y 1957, respecti 

vamente. Adem&s de los Tratados principales se han firmado -

otros acuerdos y protocolos complementarios, como son los 

acuerdos sobre privilegios e irununidades, sobre instituciones 

comunitarias, etc. 

Dentro del derecho comunitario, los Tratados y 

Anexos constituyen la norma jurídica fundamental, establecen

preceptos generales, crean poderes y 6rganos que los ejercen, 

delimitan su competencia, establecen los requisitos de forma

y fondo de sus resoluciones, etc. 

En opini6n de Adda Aravena, la existencia del or

den jurídico de la Comunidad ha significado un crecimiento 

del 6rden piramidal interno, ya que desde el momento en que -

los Estados miembros crearon una organizaci6n supranacional,~ 
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acep~aron, con todas sus consecuencias, la superposici6n del

ordenamiento que esa organización entrañaba sobre ordenamien

tos jurídicos nacionales, 

- El derecho derivado comunitario está integrado por los pre

ceptos emitidos por los 6rganos comunitarios y, son los si

guientes: 

a).- El Reglamento, que es emitido por el Consejo y la Co-

misi6n, tiene un alcance general, es obligatorio en -

todos sus elementos y se aplica directamente en el in

terior de los Estados miembros, después de su publica

ci6n en el Diario Oficial, sin necesidad de una legis

lación nacional complementaria. Adem~s no requiere de-

ratificaci6n por parte de los gobiernos nacionales. 

b) .- La Directriz o Directiva, va dirigida s6lo a los Esta

dos miembros, tiene un alcance general, si bien su 

aplicaci6n queda a cargo de los Estados, quienes tie -

nen libertad para actuar con respecto a la forma y me-

dios para la aplicación de éstas. Dentro de un plazo 

determinado deben dictar un precepto interno que inca~ 

pare las disposiciones contempladas en la Directiva, -

es decir, tienen que emitir una norma reglamentaria 

que regule su aplicación, 

c) .- La Decisión, es obligatorio, su alcance es limitado y

tiene un objeto particular, Esta norma ~a dirigida a -

un Estado o a una persona f!sica o moral determinada,-
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Es aplicada en materias espec!ficas, 

d) .- La Resoluci6n emana del Consejo, es considerada como-

una declaraci6n de intenci6n, no posee un carácter 

obligatorio, a pesar de lo cual tiene una considerable 

fuerza moral o pol!tica. 

e),- El Dictamen, es emitido por el Parlamento y por el Co

mité Econ6mico y Social, versa sobre los textos que 

les son sometidos a consideraci6n, carece de fuerza 

coactiva en cuanto tal, aunque da alguna manera ejerce 

influencia sobre las decisiones para las que es percee 

tivo. 

f) .- La Sentencia, es emitida por el Tribunal de Justicia -

es de carácter obligatorio, las partes del conflicto -

no tienen la posibilidad de cuestionar su cumplimiento, 

El Derecho comunitar~o derivado está sujeto al d~ 

recho constitucional de las Comunidades, de tal manera que no 

se puede contravenir lo dispuesto en los Tratados fundaciona

les y se debe sujetar a las normas generales del Derecho In -

ternacional Coman. Este derecho tiene características que lo

diferenc!an del Derecho Internacional en general, ya que no

requiere ratificaci6n y se aplica directa y obligatoriamente

en los Estados miembros. 

II. 2, ORGANOS DE LA COMUNIDAD, 

La Comunidad cuenta con una estructura orgánica,-
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establecida por el derecho comunitario, tanto el constitucio

nal, que es el que determina los órganos que la componen, sus 

atribuciones y funciones como el derecho derivado que ha codi 

ficado la estructura de los 6rganos. Es importante mencionar

que a partir de 1967 se fusionaron los órganos de las tres 

Comunidades, actualmente tiene 6rganos comunes. 

Los órganos de la Comunidad se pueden clasificar

en 6rganos principales, estos fueron creados por los Tratados 

fundacionales, y son los 6rganos rectores de las actividades

comunitarias. Existen tambi~n 6rganos menores, creados para -

atender diversos sectores o ámbitos considerados importantes, 

como el FEOGA que est~ dedicado al sector agropecuario. 

II.2.l. ORGANOS PRINCIPALES. 

Los órganos principales son: El Consejo de la Co

mwiidad o Consejo Europeo; el Consejo de Ministros; la Comi -

sión¡ el parlamento, y el Tribunal de Justicia. 

II.2,l.l. EL CONSEJO DE LA COMUNIDAD O CONSEJO EUROPEO. 

A partir de los años 60, empezaron a celebrarse-

conferencias cumbre de los Jefes de Estados y de Gobierno de

los países miembros para tratar de superar las situaciones 

críticas a las que se enfrentaban la Comunidad; en 1974 en la 

"Cumbre" de París donde se decidió institucionalizar estas -

reuniones. De tal manera que, se estableci6 el Consejo de la~ 
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Comunidad o Consejo Europeo, compuesto de los Jefes de Gobier 

no acompañados de los Ministros de Asuntos Exteriores, Act~a 

con carácter doble; como consejo de ministros de las Comunid~ 

des o Consejo de la Comunidad y como 6rgano competente para -

tratar las cuestiones de la llamada "cooperaci6n política", -

considerada ésta como la coordinaci6n de la política exterior 

de los Estados miembros. 

Puede abordar asuntos específicos comunitarios 1-

de cooperaci6n política. Los Ministros de asuntos exteriores, 

que también pueden reunirse en el Consejo de la Comunidad, -

están encargados a este respecto, de una funci6n de impulsi6n 

y de coordinaci6n. 

El Consejo Europeo se reune tres veces al año el

Consejo no tiene una sede, como los otros 6rganos, las reuni2 

nes primera y tercera se celebran en la capital del país que

cn ese memento aswne la presidencia del Consejo, la segunda -

reuni6n se celebra donde se realizan las sesiones del Consejo 

de Ministros (Bruselas o Luxemburgo, segGn los meses en que -

se lleve a cabo}, 

La Secretaría de las reuniones del consejo Euro -

peo la desempeñan de modo conjunto, la Secretaría General del 

Consejo de Ministros, cuando se tratan asuntos comunitarics,

y la propia presidencia del Consejo Europeo en lo relativo, a 

la cooperaci6n política, La Comisi6n tiene participaci6n en -
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las· reuniones del Consejo ~uropeo, 

Cuando se tratan materias comunitarias, la .comi-

sión mantiene la iniciativa que le otorgan los Tratados, en -

lo referente a la cooperaci6n política toma parte en las del! 

beraciones, pudiendo expresar su opinión sobre temas aborda-

dos. 

Segan diversos autores, el problema más grande -

que representa la existencia del Consejo Europeo, estriba en

que los Ministros reunidos en el Consejo Ordinario de las Co

munidades con relativa facilidad pueden sentir la tentación -

de traspasar a la consideración de los jefes de Estado y de -

gobierno la decisión final sobre temas de importancia. Al ser 

un 6rgano de estructura más intergubernamental que su prana -

cional podría suponer un obstác11lo al desarrollo de las Comu

~idades, lo que podría evitarse con una participaci6n más ac

tiva de la Comisi6n, en las reuniones del Consejo Europeo y -

con una relación más dinámica entre Comisión y Parlamento, 

evitándose as! el riesgo de que acabe por pr..evalecer el 11 in -

tergubernamentalismo 11 pudiendo repercutir desfavorablemente -

en la ulterior construcci6n de la uni6n europea. 

II. 2.1.2. EL CQNSEJO DE MINISTROS. 

El Consejo de Ministros está integrado por diez -

ministros, un representante por cada Estado miembro. Normal ~ 
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mente son los titulares de los Ministros de Asuntos Exterio-~ 

res los que representan a sus gobiernos en el Consejo, La 

presidencia se ejerce por turno, por períodos de seis meses,

siguiendosse el orden alfabético, Ejerce las principales fun-

ciones legislativas, en él se expresan ante todo los intere -

ses de cada miembro. 

Es el 6rgano esencial de decisi6n; es el que fija 

las orientaciones para las diversas políticas comunes y del -

que emanan las principales normas jurídicas comunitarias, es

to es, parte del llamado "derecho derivado", que, junto con -

los Tratados Constitutivos y otras normas, forma el denomina

do ''acquis" comunitario. (l) 

Normalmente son los Ministros de Asuntos Exterio-

res los que representan a sus gobiernos, pero también se da -

el caso de la celebraci6n de Consejos específicos con la par

ticipaci6n de los titulares de otros Ministerios: pesca, 

transportes, energía, etc., los participantcn cfacti'\ros en el 

Consejo cambian en funci6n de la orden del día. As! por eje~ 

plo, los Ministerios de Agricultura tratan de los precios 

agrícolas, los Ministros de Trabajo de los problemas del em -

pleo, los de Econom!a y Hacienda de las cuestiones financie--

ras, mientras que los Ministros de Asuntos Exteriores se ocu-

(l) Westerdorp, Carlos, La Europa de las Comunidades, InstitE 
to de Economía de Mercado, Uni6n Editorial, S,A, Madrid,
p!ig, 19, 
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pan de la coordinaci6n de la labor 9eneral, 

La sede del Consejo se encuentra en el Centro --

Carlomagno de BDuselas, donde se reune normalmente, aunque 

de manera ocasional lo hace en Luxemburgo. 

Dada la complejidad y la cantidad de asuntos que

debe abordar el Consejo, dispone de la ayuda básicamente de:

Un Cornitá de representantes permanentes (COREPER) cuya fun 

ci6n es coordinar y coadyuvar a la preparaci6n de las decisi2 

nes comunitarias, Este 6rgano se encuentra formado por los em 
bajadores de los diez Estados miembros en Bruselas. Est~ pre

cidido por el representante del país que en ese momento ocupa 

la presidencia del Consejo, La Secretaría de COREPER está a -

cargo de la Secretaría del Consejo. AdemSs, se apoya en gru -

pos de trabajo a un nivel inferior o en comités de expertos -

pacionales, en la materia que se discuta y la Secretaría Ge

neral, que está integrada por 1,500 funcionarios y ofrece 

ayuda al Consejo, y funge tarnbián corno Secretaría del COREPER 

El Consejo de Ministros celebra aproximadamente 65 reuniones

º sesiones por año, 

La torna de decisiones, segan lo establece el Tra

tado de Roma se.debe h~cer por medio del voto mayoritario, 

aunque numerosas disposiciones concretas lo limitan en la 

práctica, adoptándose realmente otras formas de votación, La

rnodalidad de voto más frecuente es la de mayoría calificada,-
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La unanimidad es indispensable t<U11bi~n para ciertas decisio ~ 

nes de importancia, en la pr&ctica, los Ministros casi siem ~ 

pre preocuparan conseguirla, lo que hace m4s lento el proceso 

decisorio comunitario, 

La mayor!a calificada se obtiene de·lla siguiente

manera: se requieren 45 votos sobre 63, Alemania, Francia, 
. ,,- -- -.·,. ~. - - -·-

Italia, y el Reino Unido tiene diez votos cada uno;: Bélgica,~ 

Grecia y los países Bajos disponen de cinco votos: Dinamarca-

e Irlanda de tres votos y Luxemburgo de dos. 

Las decisiones son adoptadas por mayor!a calific~ 

da de 45 votos a favor, cuando se trata de propustas de la c2 

misi6n, o de 45 votos que representen al tiempo el voto f avo-

rable de al menos seis Estados miembros, en los dem~s casos, 

Este sistema tiene una doble ventaja: evita, por-

un lado, que un Estado miembro pueda ejercer su voto y, por -

otro, impide que una coalici6n de los cuatro miembros grandes 

pueda imponer su voluntad a los demas. 

En algunas cuestiones consideradas de gran impor

tancia se aplica la regla de unanimidad, segan Carlos Westen

dorp, esto supone de alguna manera la posibilidad de la inteE 

posici6n de un voto que puede ser mediatizado por dos supues-

tos: el primero es que la abstenci6n de algGn Estado no impi

de la adopci6n de una decisi6n por unanimidad y el segundo es 
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que· existe un compromiso acordado en Luxemburgo, de que las-

discusiones deben continuar hasta que se logre un acuerdo un! 

nime. 

Las decisiones del Consejo s6lo pueden ser adopt~ 

das por los propios Ministros, 

Cuando se presentan cuestiones de menor importan

cia y se ha llegado a un acuerdo entre los miembros del CORE

PER y el representante de la Comisión -ya que la Comisión es

invi tada, normalmente, a participar en las sesiones que real! 

za el COREPER,- la decisi6n en estos casos, es adoptada por

el Consejo sin necesidad de debate. Por lo contrario, las 

cuestiones importantes son objeto de atenta discusi6n en el -

Consejo entre los Ministros y los miembros de la Comisión que 

por derecho propio participan en las reuniones del Consejo. 

El Consejo al recibir un memorándum de alcance g~ 

neral presentado por la Comisión, o una proposición de alcan

ce concreto, confía la preparaci6n de sus deliberaciones al -

COREPER. En lo que se refiere a la agricultura funciona un c2 

mit~ especial, se apoya en numerosos grupos de trabajo, algu

nos actGan con car§cter permanente. 

II.2.1.3. LA COMISION 

La Comisión, es un órgano colegiado compuesto en-
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la actualidad por 14 miembros desi9nados de coman acuerdo por 

los 9obiernos de los Estados miembros, Los inte9rantes desi~ 

nades se denominan Comisarios. Francia, Alemania, Reino Unido 

e Italia, cuentan con dos comisarios cada uno, y los demás -

Estados tienen sólo uno. Los miembros aue componen este 6r9~ 

no no son representantes de los gobiernos, sino que actdan d~ 

fendiendo el interés comunitario general, y no la posición 

o el interés de ·sus gobiernos respectivos. Teóricamente, los

Comisarios son independientes de los Estados de los que son -

nacionales, -:.tonn.et lleg6 a pensar alguna vez en ciudadanos -

europeos de otras nacionalidades- y no están sometidos a nin-

9Gn tipo de instrucci6n de sus gobiernos ni los otros 6r9anos 

comunitarios. Unicamente el Parlamento puede removerlos al 

emitir un voto de censura, lo que aan no ha sucedidow 

Son elegidos por un período de años, puediendo-

ser reelegidos, La Comisi6n comprende unos 8000 funcionarios: 

6 1 600 en Bruselas y 1 1 400 en Luxemburgo, aparte de 2 1 200 per

sonas en programas de investigación, la gran mayor!a en el 

Centro Coman de Ispra, Italia. 

Acumular la mayor parte del funcionario comu1ü.ta-. 

rio, los llamados "eur6cratas 1' 1 que superan las 12, 000 persa-

nas repartidas entre todas las instituciones y goz~n de un 

status de funci6n pGblica internacional, (l) 

( l) Westendorp, Carlos op. ci t, Pág, 23, 
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- La sede de la Comisi6n está en Bruselas, -

La Comisi6n cuenta con un Presidente y cinco Vi-

cepresidentes, El Presidente de la Comisi6n equivale en mu -

chos aspectos al Secretario General de las organizaciones in-

ternacionales tradicionales, pues actaa como portavoz de las-

Comunidades y representante de éstas hacia el exterior. 

El papel que realiza el Presidente como represen-

tante de las Comunidades se ha visto recortado, en muchos ca-

sos, por el ejercicio paralelo de funciones- de representaci6n 

por el Presidente del Consejo.Cl) 

La Comisi6n está estructurada en 20 direcciones -

Generales, a las que Se encuentran subordinadas jerárquicame~ 

te las directrices, las divisiones y los demás servicios. 

Existen nueve servicios de car!cter especial: 

- Secretarra General de la Comisi6n,. 

- Servicio Jur!dico, 

- Oficina ~stad!stica, 

- Gesti6n de la Uni6n Aduanera, 

- servicio del Medio· Ambiente y Protecci6n .de. los Consumid.o--' 

res, 

(1) Medina, Manuel. Las Ó.rganizaciones Intern·acion~les, Alia,!l 
za Editorial, S,A, Madrid, 1979, Plig. 161; 
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- Centro Coman de Investigaci6n1 

- Agencia de Abastecimiento del Eux-atom, 

- Oficina de Seguridad, 

- Oficina de Publicaciones 

peas. 

Las Direcciones 

- Relaciones exteriores, 

- Asuntos Económicos y 

- Asuntos Industriales y Tecnol6giccis, 

- Competencia, 

- Empleo y Asuntos Sociales, 

- Agricultura, 

- Transporte, 

- Desarrollo, 

- Personal y Administraci6n, 

- Grupo de Portavoces y Direcci6n General de Infox-maci6n, 

- Mercado Interior 

- Investigación, Ciencia y Educaci6n,. 

- Infox-maci6n Científica y Técnica y 1'.iesti6n de la:. Infox-ma 

ci6n, 

- Pesca, 

- Instituciones Financie¡:-as y Fiscalidad, 

- Política Regional, 

- Energía 

- Crédito e Inversiones, 

- Presupuestos, 
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- Control Financiero, 

ATRIBUCIONES DE LA COMISION. 

Los Tratados asignan a la Comisi6n amplias atribE 

cienes: 

Protectora de los Tratados, Organo Ejecutivo.·.de -

las Comunidades, Carácter que comparte con el Consejo; Impul~ 

sora de la política comunitaria; y 6rgano expresivo del inte

rés comunitario ante el Consejo. 

a.- La Comisi6n como protectora de los Tratados. 

La Comisi6n es el 6rgano encargado de vigilar la

aplicaci6n correcta de los Tres Tratados y vela por el mante

nimiento de un clima de confianza mutua entre las institucio

nes comunitarias. 

El incumplimiento o la infracci6n de alguna nor -

ma por un Estado miembro, no exime de responsabilidad para 

cumplir a los demás Estados miembros, ni se puede invocar pa

ra no cumplir las propias obligaciones. Las infracciones com~ 

tidas son conocidas por la Comisi6n quien realiza las corres

pondientes averiguaciones, despu~s debe pronunciarse sobre la 

cuesti6n y comunicar al Estado infractor las medidas necesa -

rias para regularizar su situaci6n. Si no se obtiene el cum -

plimiento, el asunto es turnado al Tribunal de Justicia, en -

este caso el fallo emitido es obligatorio; la mayor!a de los-
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expedientes de iptracci~n del Tratado de la CEE en el cur~o ~ 

de los primeros años se reeer!an a derechos de aduana y a co~ 

tingentes. Posteriormente afectaron otros sectores. 

La actividad de vigilancia de la Comisi6n ha ide

en aumento, al ponerse en marcha la política econ6mica en ám~ 

bitas diversos como la pol!tica monetaria fiscal, energética, 

etc. 

b) .- La Comisi6n como 6rgano ejecutivo de la Comunidad, 

Este carácter lo comparte con el Consejo, quien a 

su vez le ha delegado ciertas atribuciones, Dentro de este r~ 

bro se pueden clasificar en tres grupos las atribuciones con

cedidas a la Comisi6n, ya sea por tratados u otorgadas por el 

Consejo: 

1.- Elaborar y publicar los textos de aplicaci6n algunas dis

posiciones del Tratado o de acuerdos adoptados por el Coa 

se jo, 

2,- Aplicar las reglas de los Tratados a los casos particula

res, ya sean medidas que interesen a un gobierno o a una

empresa. 

3,- La gesti6n de los fondos comunitarios depende siempre de

la Comisi6n, 
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La Comisión controla los ingresos que perc~be di

rectamente, en virtud del gravlirnen del 31% sobre el valor de~ 

la producci6n de carb6n y acero. Estos recursos se destinan -

a la readaptación de los trabajadores de estas industrias, y -

por otra parte permite garantizar los empréstitos contra!dos

por la Comisi6n con el fin de conceder préstamos para la mo-

derni zación de las empresas del carbón y del acero. 

En cuanto al Euratom, la Comisi6n administra un -

programa comunitario de investigaci6n y de enseñanzas, entre

las relaciones concretas en este aspecto pueden mencionarse -

los cuatro establecimientos de investigaci6n nuclear, locali

zados en Ispra (Italia); Karlsruhe (Alemania), Petten (Holan

da) y Geel (Bélgica) . 

Los fondos que gestiona la Comisión en el área de 

la CEE abarca lo que se ha denominado "Instituciones menores" 

como son: el fondo social europeo / el fondo europeo_~ de ~g~Sa_-

rrollo, entre otros, 

c) La Comisión como garante de la gestión de las cláusulas de 

salvaguarda de los Tratados. 

Las cláusulas de salvaguarda permiten, en casos -

excepcionales, la derogación de las reglas de los Tratados. -

Para evitar que se den interpretaciones divergentes y aan 

contradietorias, la incorporaci6n y aplicaci6n de estas cláu-
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sulas es autorizada anicarnente por la Comisi6n1 a petici6n--

de un Estado miembro, tras haber e~arninado los antecedentes -

de la situaci6n y esfo~zándose, en cada caso, en limitar en ~ 

forma estricta la alteraci6n del funcionamiento de las Comun! 

dades Europeas. Las cláusulas de salvaguarda inscritas en 

los Tratados ten!an un alcance general, pero s6lo servían pa~ .. 

ra el per!odo de adhesi6n a los nuevos Estados miembros. Ac

tualmente están en vigor para el caso de Grecia. 

d) .- La Cornisi6n corno 6rgano presupuestario. 

Elabora anualmente el presupuesto de ingresos y -

egresos, lo presenta al Parlamento, el cual tiene posibilida

des de modificar ciertos gastos o rechazar en bloque el pres~ 

puesto, una vez aprobado, la Comisi6n se encarga de aplicarlo 

sistem&ticarnente. En 1970 se puso en marcha un siaterna que 

permite a la Comisi6n tener recursos propios. 

A partir de 1975, el presupuesto se integra eter

~amente con recursos propios, obteniendo de le~ ~crechos de -

aduana, el 1% de la base del impuesto sobre el valor agregado 

y la totalidad de los gravl!rnenes sobre las importaciones de 

productos agr!colas, llamados prélevernents. 

La ejecuci6n del presupuesto la controla un Trib~ 

nal de cuentas integrado por lO miembros, uno por cada Estado 

designados en coman acuerdo, por un per!odo de 6 años, por el 



73 

Consejo de Ministros, ERte Tribunal fue establecido en 1977 1 ~ 

conforme al Tratado de Bruse~as del 22 de julio de 1975, re -

quiri~ndose la ratificaci6n de los Parlamentos de los Estados 

miembros. El Tribunal prepara un informe anual dirigido a las 

instituciones de las Comunidades, publicado en el Diario Ofi

cial. 

B. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION 

A partir de la fusi6n de las instituciones comuni

tarias y mediante la reagrupaci6n de competencias entre los -

miembros de la Comisi6n ~nica se ha hecho posible, mayor medi 

da, el desarrollo de políticas comunes en materia industrial, 

energética, de investigaci6n y de desarrollo tecno16gico, ya

que la existencia de tres Comisiones había frenado la realiz~ 

ci6n de políticas comunes. La Comisi6n funciona a través de

un sistema colegiado, todas las decisiones que le son encame~ 

dadas son tornadas colectivamente, no pueden conferirse deleg~ 

cienes expresas o tácitas de poderes a algGn Comisario. 

Los asuntos de gran importancia y aquellos parti

cularmente complejos son previamente estudiados en reuniones

especí ficas por los miembros de la Comisi6n avocados e inter~ 

sados en el terna. Con el fin de simplificar y acelerar los -

trabajos de la Comisi6n, se examinan las cuestiones técnicas

del orden del d!a, en la reuni6n semanal de los colaboradores 

directos de los miembros de la Comisi6n (reuni6n de los jefes 
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de gabinete) , 

Las cuestiones mas delicadas son tratadas Qnica -

mente por los miembros de la Comisi6n, sin la presencia de 

ningGn funcionario, con excepción del Secretario General y 

del Secretario General Adjunto, Cuando se discuten los demas

asuntos pueden ser convocados a la sesi6n de loa funcionarios 

responsables. Si bien las decisiones de la Comisi6n pueden 

ser adoptadas por votaci6n, la mayoría de ellas son expre 

si6n del acuerdo de todos sus miembros. Cuando la Comisi6n 

vota, la minor!a se hace solidaria de la decisión adoptada 

por la mayoría. Para la toma de decisiones, la Comisi6n trata 

primero de determinar los lineamientos y las directrices, lo

hace recogiendo la opini6n de los medios politices, de los t! 

tulares de las administraciones nacionales y de las organiza

ciones profesionales. Una vez consultados los diferentes me -

dios políticos y sociales, la Comisi6n decide con la aplica -

ci6n de sus propios recursos a lo largo de sesiones de traba

jo los lineamientos de su política. Una vez que la Cc~isi6n -

determina las grandes líneas de su política, recurre de mane

ra sistematica a la colaboraci6n de expertos nacionales, para 

precisar las modalidades practicas de las disposiciones a 

adoptar o a elaborar, 

Los servicios de la Comisi6n convocan a reuniones 

de expertos, designados por cada una de las administraciones-
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naciónales interesadas, ~atos expertos no comprometen a su 

gobierno, pero como se hallan lo suficientemente informados -

de su posici6n, puede aportar medidas y soluciones técnicame~ 

te válidas y aceptables por parte de los gobiernos de los Es

tados miembros. 

Algunas de las reuniones de expertos han sido in~ 

titucionalizadas, el Consejo a propuesta de la Comisión, ha -

creado entre otros, el Comité Consultivo de Investigaci6n Nu

clear, que están constituidos por representantes gubernament~ 

les. Algunos de los Comit~s permanentes, que se han formado,

son de composici6n mixta, intervienen expertos gubernamenta -

les y representantes de organizaciones profesionales. Ademgs

la Comisión ha establecido varios Comités Consultivos, que 

reGnen a los dirigentes de las organizaciones profesionales -

interesadas, tal es el caso de varios sectores agrícolas o -

para el estudio de determinados problemas sociales. Por atra

parte, con el propósito de que las atribuciones conferidas 

a la Comisi6n se ejerzan tornando en consideraci6n a los go 

biernos de los Estados miembros, fueron creándose diversos 

Comités de representantes gubernamentales, pues de alguna ma

nera est&n adscritos a la Comisi6n. Estos Comités se han or -

ganizado como Comités de gestión y han demostrado bastante 

eficacia en la realizaci6n de las tareas que les son encomen

dadas, En el sector agrícola, funciona un Comité para cada 

categoría de productos, A finales de 1980 existían un total -
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de 27 Comités, El procedimiento que se sigue en los Comités -

de Gestión es el siguiente: la medida de aplicación que tiene 

que adoptar la Comisión se somete como proyecto al Comité 

de gesti6n competente para que dictamine, los votos de los 

miembros se ponderan por Estados, como en el Consejo de Mini,! 

tres, 

El dictamen del Comité no obliga a la Comisión, -

que tiene pleno poder decisorio, pero si lo acepta es obliga

toria la medida que adopte, De todas maneras, si el dictámen

del Comité se emitió mediante mayoría calificada, y la Comi -

si6n en su decisi6n se aparta del mismo, se informa al Conse

jo,· el cual en un plazo de un mes puede rectificar el acuerdo 

de la Comisi6n. Si la decisi6n de la Comisión concuerda con -

el dictámen del Comité, o si el Comité no emite dictámen, la

decisión de la Comisión es definitiva, sin que pueda ser obj~ 

to de ningGn recurso ante el Consejo. 

- I N F O R M A C I O N -

Una labor importante de la Comisi6n, connistc en

la preparación y elaboración del ''Informe general sobre la 

actividad de las Comunidades Europeas", que se emite anualme!! 

te, y se publica normalmente al final del primer semestre del 

ejercic;;io siguiente al que se refiere, Este informe anual es

de gran importancia, porque sintetiza toda la labor legislat! 
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va, reglamentaria y los estudios Jiea1{~·at;}o_s 0 p:a~ ias. -Comu~i --

dades. se refiere a las POl~ticas, _,~-o~:ur1.e~:_:-rr~<i.-~s--~_·r~la,9~cin~s -
exteriores, a la posible' apÜcáci6n, el de~~Ch? comunita~io,

etc. 

C. LAS RELACIONES COMISION-CONSEJO, 

En el Tratado de Par!s, las relaciones entre la -

Comisi6n y el Consejo estaban rigurosamente organizadas. La -

Alta Autoridad dispon!a de amplias facultades para aplicar 

las reglas del Tratado, si bien requer!a la aprobaci6n del 

Consejo que en determinados casos debía ser por unanimidad, -

especialmente cuando se adoptaban decisiones importantes, por 

ejemplo, en el caso de crisis manifiesta o para revisar las -

propias reglas del Trabajo, Por el contrario, segGn los Trat~ 

dos de Roma, toda disposici6n de alcance general o de una 

cierta importancia debe aprobarse por el Consejo de Minis 

tras. Pero salvo contados casos, el Consejo s6lo puede pronu~ 

ciarse en bas'? a una propuesta dt: la Comisión, a ésta le ca -

rresponde el poder de iniciativa. Si la Comisi6n se paraliza, 

y de alguna manera se bloquea el progreso de la Comunidad en-

los diversos ámbitos. 

El procedimiento que se sigue es el siguiente: Al 

ser depositada la proposici6n de la Comisi6n ante el Consejo

se inicia el diálogo entre los Ministros, quienes manifies 

tan el punto de vista de los gobiernos nacionales· y la Comi ~ 
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si6n, que defiende el interés comunitario propone solucio 

nes europeas a los p~oblernas comunes. 

Cuando el Consejo de Ministros se manifiesta por

unanimidad, puede decidir en contra de la propuesta de la 

Comisi6n. Por el contrario, si los Ministros tienen opiniones 

divergentes, solo pueden alcanzar una decisi6n mayoritaria 

si coinciden con la propuesta de la Comisidn, sin que puedan

introducir modificaciones a la misma, En este supuesto, sdlo

la Comisi6n puede modificar su propuesta. De tal forma que el 

Consejo para poder modificar debe decidir por una unanimidad, 

si lo hace por mayoría debe apegarse a la propuesta, y si no

se da ninguno de estos casos no puede decidir nada. 

La Comisi6n cuenta con gran poder de negociaci6n, 

ya que le compete la iniciativa y puede elegir la materia so

bre la que versar6 su proposici6n. 

II.2,1,4, EL PARLAMENTO EUROPEO, 

A.- ANTECEDENTES DEL PARLAMENTO EUROPEO, 

Algunos autores fijan el origen del Parlamento 

Europeo en 1950, cuando Ropert Shuman expuso su plan para 

crear una Alta Autoridad que constituir~a el 6rgano rector 

del organismo que posteriormente vendría a ser la CECA, El 
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Plan recibi6 nwnerosas críticas fundamentales en que la Crea~ 

ci6n de la Alta Autoridad traería consigo el crear una tecno-

cracia europea. Independiente de los gobiernos nacionales, y

sin responsabilidad ante un 6rgano parlamentario. 

Basándose en este punto Jean Monnet propuso la 

creaci6n de una asamblea parlamentaria coman, integrada por -

representantes de los parlamentos nacionales, que vendría a -

ejercer un control democrático sobre la Alta Autoridad. Fun -

cion6 de esta manera de 1952 a 1957, sirviendo de apoyo a la

Alta Autoridad y promoviendo el movimiento europeísta dentro-

de los parlamentos nacionales europeos y aan en la opini6n p~ 

blica, 

B.- EVOLUCION E INTEGRACION DEL PARLAJo!ENTO EUROPEO. 

Con la creaci6n de las Comunidades Europeas en 

1958 1 se constituy6 el Parlamento Europeo integrado por los di 

putadas elegidos entre los parlamentarios nacionales., El :·:to -

tal de diputados designados era de 142; a Francia, __ :A;l.-~!l!a.~~~ce.=_ 

Italia les correspondería 36 a cada uno¡ 14 a Bélgica .y i{'Hci;;'· 

landa respectivamente y 6 a Luxemburgo. 

En un .P¡:-incip~o tenían poderes bastante Ú
0

mlt~dos.: 
básicamente eran los siguientes: 

a).- Discutir el informe general que sobre la acti,:..idad.de la 
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Comunidad deb!a presentarle anualmente la Comisión, 

b) ,- Emitir sobre los casos en los que el Consejo deb!a con -

sultarle antes de adoptar las suposiciones más importan

tes de carácter general. 

c) .- Ejercer un control general sobre la gestión de la Comi -

si6n, emitiendo, dado el caso, una moci6n de censura. 

Si la moción de censura era aprobada por dos tercios de

los votos expresados por la mayor!a de los representan -

tes es decir, el 66% del 51% de los parlamentarios como

m!nimo, los miembros de la Comisión deber!a abandonar 

colectivamente sus funciones. 

Cuando el Consejo de Ministros decido dotar a la

ComUnidad de un sistema financiero integrado por recursos 

propios, los Estados miembros firman un protocolo el 22 de 

abril de 1970, modificando los Tratados, con la finalidad de

aumentar las atribuciones del Parlamento en materia presupue~ 

taria, si bien el Consejo de Ministros se rcservG el poder de 

modificar sus conclusiones, A partir de 1975 el Parlamento en 

materia presupuestaria, si bien el Consejo de Ministros se r~ 

servó el poder de modificar sus conclusiones, A partir de 

1975 el Parlamento decide en 6ltima instancia, En 1973, la 

Comisión presentó proposiciones de enmienda a los Tratados 

con el fin de aumentar, aGn m§s las atribuciones presupuesta

rias del Parlamento, y se sugirió la conveniencia de la elec-
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ci6n'de diputados por sufragio uni~er~al directo, 

Habiendo sido el Parlamento, en un principio, un-

6rgano esencialmente consultivo, ha llegado, entre 1970 y 

1975, a competir con el Consejo el poder de decisi6n en mate

ria presupuestaria, al otorgársele la posibilidad de modifi -

car ciertos gastos y rechazar en bloque el presupuesto, En -

enero de 1975 el Parlamento Europeo, casi por unanimidad adoE 

t6 un proyecto de Convenio con visitas a la elecci6n de sus -

miembros por sufragio universal directo. Se acord6 que las 

elecciones se llevarían a cabo en mayo de 1978, se fij6 la 

composici6n del futuro Parlamento, con 355 miembros, donde le 

correspondían 71 representantes a Alemania, 67 a Inglaterra,-

66 a Italia, 65 a Francia, 27 a Holanda, 23 a B~lgica, 17 a -

Dinamarca, 13 a Irlanda y 16 a Luxemburgo. 

Los requisitos para ser elegidos miembros del 

Parlamento qued6 a la libre determinaci6n de los Estados miem 

broa. Las elecciones se celebrarían en 1979, el Parlamento e~ 

tar!a integrado por 410 miembros, elegidos por sufragio uni -

versal directo y secreto, Y a partir de enero de 1981 el Par

lamento lo integran 434 diputados, los 410 electos en 1979 y-

24 representantes griegos, 

Cada país está en libertad de establecer los cri

terios como son el de nfimero de habitantes, la extensi6n de -
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- -
' -·- -

la local:ida.d o .reg;i6n;_ ~a.~á la. elecci.6n d-e- sus representan 

tes. 

una caracter!stica importante del Parlamento lo -

const~tuy6 el hecho de que los diputados no se agrupan por n~ 

cionalidad sino por afinidades políticas. 

Actualmente son, de orden de representaci6n numé

rica, los siguientes: socialistas, democristianos del Partido 

Popular Europeo, dem6cratas europeos (conservadores) , comuni~ 

tas liberales, dem6cratas europeos del progreso (gaullistas -

y nacionalistas irlandesc~, principalmente), el grupo coordi

naci6n técnica y de no inscritos (radicales, extremistas de -

derecha a izquierda, independientes y diversos). 

Como en cualquier otro Parlamento liberalmente 

elegidos, los grupos parlamentarios representan las áreas de-

las cuales se configuran la voluntad pol!tica, en el esfuer -

za de definir una posici6n coman sobre los problemas en dis -

cusi6n tanto a nivel de comisiones como en el Pleno. 
(1) 

Para que se llegue a configurar, lo que se denom! 

na un grupo político son necesarios por lo menos 21 miembros, 

en el caso de que p.rovengan de un s6lo pa!s; 15, cuanto se 

trata de 2 países; y 10 si proceden de 3 Estados o más. 

(1) Tamames, Ram6n, op, cit. P~g; 260 
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Los diputados que integran el Parlamento Europeo-

no son necesariamente miemPros de los Parlamentos nacionales, 

pueden ser s6lamente integrantes del Parlamento comunitaria. 

Los diputados que integran el Parlamento Europeo

no son necesariamente miembros de los Parlamentos nacionales, 

pueden ser s6lamente integrados del Parlamento comunitario. 

Para la celebraci6n de las elecciones realizadas-

en 1979, se formaron partidos y agrupaciones electorales a ni 

vel Europeo, con programas electorales comunes, form4ndose en 
tre otros: la Federaci6n de Partidos Socialistas, el Partido-

popular Europeo y la Federaci6n de Partidos Liberales y Deme-

cr4ticos. 

La pertenencia a estos grupos denomina la organi-

zaci6n de los trabajos del nuevo Parlamento y constituye el -

iniio de una vida política propiamente europea, de un debate-

pol!tico a escala continental con tendencia a hacerse cada 

vez m~s independiente de los niveles nacionales. (2) 

Se debe mencionar que en las primeras elecciones-

realizadas en junio de 1979, la participaci6n de los ciudada-

nos europeos no rebas~ el 60% en promedio, Con excepci6n de -

(2) Westendorp, Carlos, op, cit, Pág, 27 
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Bélgica y Luxemburgo -donde el voto es obligatorio la vota 

ci6n más elevada se registró en Italia, ascendiendo a 85,5% -

las participaciones más bajas se dieron en Dinamarca y el Rei 

no Unido siendo de 47 y 32,4% respectivamente, El procedimieE 

to electoral a seguir en cada país y los requisitos de sufra

gio no han sido aGn unificados. 

Algunos autores afirman que la elecci6n por sufr~ 

gio universal le da un sentido pleno a las atribuciones del -

Parlamento Europeo, dotándolo de una dinámica que al mismo 

tiempo acerca las decisiones tenocráticas·a las aspiraciones

populares y que finalmente acabará por convertir a este 6rga

no en el motor de la configuraci6n política de Europa. 

La Secretaría del Parlamento, instalada en Luxem

burgo, dispone de 1400 funcionarios, Ocasionalmente el Parla

mento se redne también en Estransburgo, que es la Sede el 

Consejo de Europa, 

C.- ATRIBUCIONES DEL PARLAMENTO, 

El Parlamento no dispone de facultades legisla 

tivas análogas a las de los Parlamentos nacionales, pues den

tro del sistema comunitario la iniciativa le compete a la 

Comisi6n y es el Consejo el que decide la mayor parte de la -

legislaci6n comunitaria, 
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El Parlamento tiene las siguientes atribuciones; 

a).- Por mayor!a, de dos tercios, puede obligar a la Comisión 

a·presentar su dimensi6n colectivamente. En este caso 

los 90biernos han de proceder a una nueva designaci6n. 

b) .- Controla la gestión de la Comisión y del Consejo, a las

que interpela oralmente y por escrito, con bastante fre

cuencia, sobre los diferentes aspectos de la integra 

ci6n comunitaria europea. 

c) .- Dictamina sobre las iniciativas de la Comisión, las ob -

servaciones que realiza conllevan frecuentemente a modi

ficar aquellas, posteriormente son puestas a considera -

ci6n del Consejo. 

d) .- Dispone de facultades en materia presupuestaria, ya que, 

de hecho, se someten a su consideraci6n toda decisi6n im 
portante que implique gastos a cargo del presupuesto co

munitario. 

El Parlamento, previo acuerdo con el consejo, 

aprueba o rechaza el presupuesto propuesto por la Comisión. -

Sin embargo, respecto a los gastos derivados de los Tratados~ 

y de las decisiones que se hayan tomado en virtud de los mis

mos alrededor de las cinco sextas partes de los cr~ditos y, -

en particular, los.relat~vos a la agricultura, que son deno ~ 
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minados 9astos obli9atorios, el Consejo puede rechazar las-

modificaciones propuestas por el Parlamento si implican au -

mento en el volGmen 9lobal del presupuesto, el Consejo debe

decidir por medio de la mayoría calificada, 

Adem4s el Parlamento dispone de la facultad de -

rechazar totalmente el presupuesto, lo que permite, de he -

cho, un control indirecto sobre los gastos obligatorios. Por 

Gltimo el Parlamento controla la ejecuci6n del presupuesto -

que realiza la Comisi6n 1 lo hace a trav~s del ex4men del In

forme anual del Tribunal de Cuentas. 

0,- FUNCIONAMIENTO DEL PARLAMENTO. 

El Parlamento funciona por plenos, que pueden 

ser ordinarios o extraordinarios y por comisiones. En térmi

nos generales el Parlamento celebra, aproximadamente una do

cena de sesiones a lo largo del año. En el intervalo entre -

cada sesi6n, las comisiones parlamentarias se reanen en va -

rias ocasiones, éstas desempeñan un papel importante en el -

funcionamiento.del Parlamento. 

Se invita al miembro competente de la Comisi6n - · 

de las Comunidades, para que hable ante la comisi6n parlamen 

taria exponiendo las decisiones adoptadas por aquellas, as!

como las decisiones presentadas al Consejo, o a la actitud -

adoptada por la Comisi6n ante el Consejo. 
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Las comisiones conocen de los_asuntos con todo 

detalle y como las reuniones se celebran a puerta cerrada pu! 

den recibir informacidn confidencial, 

Las comisiones existe~tes.a finales de 1980 eran

las siguientes: 

1.- Comisi6n Pol!tica (41 miembros) 

2,- Comisi6n de Agricultura (39 miembros) 

3,- Comisi6n de Presupuestos (37 miembros) 

4,- Comisi6n Econ6mica y Monetaria (37 miembros) 

5,- Comisi6n para la Energ!a y la Investigaci6n (34 miembros) 

6.- Comisi6n para las Relaciones Econ6micas Exteriores 

(36 miembros) 

7.- Comisi6n Jurídica 

8,- Comisi6n de Asuntos Sociales y Empleo (27 miembros) 

9,- Comisi6n de Política Regional y Ordenaci6n del Territo 

ria, 

10.-Comisi6n de Transportes (25 miembros) 

ll.-Comisi6n de Protecci6n del Medio Ambiente, Sanidad Palbi

ca y Defensa de los Consumidores (17 miembros) 

12,-Comisi6n de la Juventud, Cultura, Enseñanza, Informaci6n-

y Deporte (25 miembros) 

13,-Comisi6n para el Desarrollo y la Cooperaci6n (27 miembros) 

14,-Comisi6n para el Control del Presupuesto (27 miembros) 

15.-Comisi6n de Regl;1111entos y Peticiones (27 miembros) 
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E,- RELACIONES CON OTROS ORGANOS, 

Los miembros del Parlamento Europeo pueden formu

lar preguntas escritas o verbales a la Comisión o al Consejo

de Ministros, 

Las preguntas escritas dirigidas a la Comisión c

al Consejo de Ministros constituyen un medio de control sobre 

las acciones que realizan estos 6rganos, y cada vez son más -

utilizadas por los Diputados europeos. 

Las preguntas verbales, se pueden realizar con 

debate o sin él, cuando se formulan en sesiones plenarias, 

permiten seguir de cerca el desarrollo de la pol!tica europea, 

a nivel general o sectorial, as! corno intervenir en cualquier 

momento, sin tener que recurrir el procedimiento formal de en 
tablar comunicación con la Comisión o con el Consejo, 

Este procedimiento implica una contestación de e~ 

tos 6rganos a las comisiones parlamentarias e incluso se de -

ben proporcionar informes relativos al asunto en acción plen~ 

ria, El ~arlamento recurre frecuentemente a las preguntas veE 

bales, ya que es procedimiento m4s flexible, r4pido y hasta

cierto punto más eficaz, 

A partir de 1~73 1 se instaur6 una "hora reservada 

a las preguntas" en cada sesión que realiza el Parlamento, i!): 
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crementándose el desarrollo de este procedimiento, Las pre 

9untas deben ser breves y referirse a un asunto específico 

Cuando la Comisi6n o el Consejo respondan, los parlamentarias 

pueden hacer preguntas suplementarias muy concisas, de esta -

manera se ha producido un diálo90 rápido y efectivo. 

II,2,l.S, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

Con la firma de los Tratados de Roma se cre6 un -

Tribunal de Justicia anico para las tres Comunidades, está 

ubicado en Luxembur90, 

A.- IN'l'EGRACION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

Est! compuesto por diez Magistrados, nombrados 

por los Estados miembros, uno por cada pa!s. Los Ma9istrados

san asistidos por cuatro fiscales generales. Todos sus inte -

grantes son designados por un período de seis años, de coman

acuerdo entre los Estados miembros. Algunos autores mencio 

nan la existencia de un Secretario. 

B.- ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL, 

Es el.6r9ano encar9ado de velar por la observan -

cia del derecho comunitario, 

Tiene facultades por anular a peticidn de un 6r -

gano comunitario, de un Estado miembro o de un particular di~ 
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rectamente interesado, los actos de la Comisión, del Consejo

de Ministros o de los gobiernos que considere incompatibles -

o contradictorios con los Tratados, 

Cuando un proceso pone de manifiesto alguna difi

cultad al respecto, las jurisdicciones nacionales pueden sol! 

citar una decisi6n prejudicial al Tribunal, de tal manera que 

se le considere como intérprete del derecho comunitario, 

Las Jurisdicciones nacionales deben recurrir obl! 

gatoriamente al Tribunal cuando no exista otra instancia de -

apelaci6n en el Estado de que se trate y se haya suscitado a! 

guna controversia sobre la interpretaci6n o validez del dere" 

cho comunitario. Sanciona la infracci6n o la no aplicaci6n de 

las reglas comunitarias por un pa!s miembro, por medio de un

procedimiento promovido bien por la Comisi6n o por otro país-

miembro. 

Controla la legalidad de los actos jurídicos de -

los 6rqanos comunitarios, el proceso puede ser promovido por

cualquier 6rgano, Estado miembro, empresa o particular cuando 

se considere lesionado por una decisi6n comunitaria. El Trib~ 

nal puede dictaminar sobre los Acuerdos que la Comunidad ten

ga proyectados celebrar con terceros pa!ses, en caso de inte~ 

venir, los dictámenes que emita son obligatorios. La autor! -

dad de las sentencias del Tribunal, en el ámbito del derecho

comunitario, prevalece sobre la de los Tribunales nacionales¡ 
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cuando existe pugna entre la ley nacional y ~a reglamenta 

ci6n comunitaria, ésta Qltima prevalece siempre aunque sea 

posterior. El ordenamiento jurídico comunitario del que el 

Tribunal de Justicia es depositario queda as! por encima de -

los ordenamientos nacionales. Es una consecuencia admitida 

por las Constituciones de los Estados miembros y una exigen-

cía derivada de la ratificaci6n de los Tratados europeos por~ 

los Parlamentos nacionales. 

El Tribunal -a instancia de los particulares ha -

podido, entre otras cosas, reconocer efectos directos a la 

igualdad de remuneraci6n entre hombres y mujeres y el libre -

ejercicio de las profesiones liberales dentro de las Comuni -

dades, aunque estos se encuentran reconocidos en los Trata 

dos. 

C.- PROCEDIMIENTO QUE UTILIZA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA. 

El procedi~_iento ~,s si~i_la~, a_ g~~nde~ rasgos, al 

de las más altas instancias judiciales de los Estados miem 

bros. 

Los fallos que emite el Tribunal no son Gnicamen

te resoluciones sobre casos espec~ficos, sino que adem&s sig

nifican una interpretaci6n auténtica de los textos más contr~ 

vertidos de. los Tratados, orientando, de alguna manera, las ~ 

modalidades de aplicaci6n de estos. La.s decisiones del Tribu

nal son inapelables, tienen fuerza obligatoria y son ejecuto-
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rias, en el interio~ de los Estados miembros, 

El Tribunal, cada vez m4s 1 se avoca al examen 

de los diversos problemas que a títulos prejudicial le trasl~ 

dan los Tribunales nacionales. Esta actitud de cooperaci6n 

a nivel jurisdiccional, entre el Tribunal de Justicia europeo 

y los Tribunales nacionales ha permitido asegurar una aplica

ci6n uniforme del derecho comunitario y el establecimiento de 

una jurisprudencia europea coherente. 

II.2.2 ORGANOS MENORES. 

Dentro de los denominados 6rganos menores, por la 

importancia de sus funciones se analizarán los siguientes: El 

Comit~ Econ6mico y Social, el Banco Europeo de Inversiones, -

el Fondo Social Europeo, el Fondo de Desarrollo Regional y el 

Fondo Europeo de Orientaci6n y Garantía Agrícola. 

II. 2.2.l EL COMITE ECONOMICO Y SOCIAL, 

Se encuentra integrado por 156 miembros, que os -

tentan la representaci6n de los sectores econ6micos y socia -

les de los países miembros, Los integrantes son nombrados por 

el Consejo de Ministros, por un período de cuatro años, Co 

rrespondiendo a cada Estado los siguientes: Alemania, Francia, 

Reino Unido e Italia 24 1'epresentantes: a Bélgica, Holanda y

Grecua 12¡ a Dinamarca e I1'landa 9¡ y a Luxemburgo 6, 
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Funciona como 6rgano deliberante, aunque no alcau 

za a ser una segunda Cá)nra del Parlamento Europeo, pues tiene 

un carScter meramente consultivo. 

En los Tratados fundacionales se prevee que el 

Comit~ será el cauce para dar una cierta participaci6n e ins

titucionalizaci6n a los intereses de diversos grupos econ6mi

cos, tales corno empresarios, agr!cultores, transport!stas, 

trabajadores, etc. en las tareas que emprenda la Comunidad 

en esas áreas, Los 156 miembros del Comité Econ6mico y Social 

proceden de los grupos de intereses m~s importantes de los 

Estados miembros, en las siguientes proporciones aproximada -

mente; un tercio, son sindicalistas; un tercio, hombres de n~ 

gocios, industriales y comerciantes; y un tercio de represen

tantes de los intereses generales que abarcan a elementos de

las profesiones liberales, ingenieros, abogados, etc. 

Tanto el Consejo de Ministros como la Comisi6n e~ 

tán asistidos por el Comité Económico y Social, quien debe 

ser consultado obligatoriamente antes de adoptar ciertas de .. -

cisiones; aunque el Comit~ puede también dictaminar a inicia

tiva propia. Los dictli!nenes del comité s6lo pueden ser emiti

dos por el Pleno que se reane a lo largo del año en diez se -

sienes ordinarias, las sesiones se realizan, por lo general,

en Bruselas. No tienen ca~ácter pGblico, a ~enos que el Comi

té decida lo contrario, Ocasionalmente se admiten obserV~do -

res, a petici6n de las organizaciones europeas de empresarios 
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y trabajadores, 

El Comité trabaja en secciones que preparan 1os ~ 

temas para presentarlos al Pleno. En 1980 existían las si -

guientes secciones: Agricultura; Transportes y Comunicacio 

nes; Energía y cuestiones Nucleares; Economía y cuestiones 

financieras; Industria; Comercio¡ Artesanía y Servicios1 

Asuntos Sociales; Relaciones Exteriores; Desarrollo Regio 

nal¡ Protecci6n del Medio ambiente; Salud PIÍblica y Asuntos -

para los Consumidores. 

El Comité cuenta con un Secretario Permanente y -

con un Secretario General aut6nomo, que dirige el trabajo de

los funcionarios, que para fines de 1980 eran 374. 

rr.2.2.2 EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI) 

Este 6rgano fue creado en el Tratado de Roma. El

Banco Europeo de Inversiones se encuentra integrado de,lA si

guiente manera; 

a) Consejo de Gobernadores, que está compuesto por los Minis

tros designados por los Estados miembros. Tiene a su cargo 

establecer las directrices generales de la política del -

Banco, fiscaliza al Consejo de Administraci6n y tiene los

más amplios poderes, incluso el de decidir sobre la liqui

daci6n del Instituto. 
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b) Cónsejo de Administraci6n, tiene competencia para deci 

dir sobre la concesi6n de cr~ditos y garantías sobre la 

emisi6n de emprestitos, Fija los tipos de interés de 

los pr~stamos y de los avales. Se ocupa de que la adminis-

traci6n del Banco proceda siempre conforme a los p~ece~-' 

tos del Tratado. 

c) Comité de Direcci6n, integrado por un Presidente:y dos :fi~·· 

cepresidentes 1 designados por un período de 6 años por·el~.· 

Consejo de Gobernadores, a propuesta del de administraci6n. 

El Comité asegura la gesti6n de los asuntos corrientes del 

Banco, bajo el control del Consejo de Administraci6n. 

La misi6n del Banco consiste en contribuir al,de-

sarrollo equilibrado del mercado, empleando para ello su pro

pio capital más los recursos obtenidos en el mercado finan -

ciero. (l) 

El Banco inicia proyectos de revalorizaci6n de r~ 

qiones menos desarrolladas, así como proyectos de creación o

reconversi6n de empresas cuya necesidad haya surgido como con 

secuencia del mercado coman y que, por su propia naturaleza,-

no pueden ser enteramente financiadas por los Estados miem 

bros. En estas mismas circunstancias, el Banco financía los -

proyectos de interés coman para dos o más Estados miembros, -

Al Jl de diciembre.de 1980, el Banco contaba con un capital -

de 087.5 millones de unidades de cuenta europeas (UCE), 

(l)European Investnent Bank,BEI/Em,Anual Report 1980,Lwoernburgo1 1981, 
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El capital del BEI cifrado en UCE es suscrito por 

los Estados miembros, ademli.s del capital suscrito, el Banco ,... 

puede obtener y utilizar otros recursos de procedencia diver-

sa, como son: 

- Los que a titulo de préstamos especiales le conceden los 

Estados miembros; en caso de no poder conseguir recursos 

-en el merca.do de capitales en condiciones adecuadas para 

poder financiar los pro~•ectos previstos. 

- Los que pueden ser obtenidos por emisiones de emprestitos -

en los mercados capitales, 

- Las reservas que el propio Banco debe constitiur con los -

beneficios que obtenga, hasta alcanzar el 10% del capital -

suscrito. 

Con cargo a estos recursos el Banco concede cr~ -

ditas a los Estados miembros y a las empresas para que rea -

licen proyectos de inversiones dentro de las Comunidades y, -

excepcionalmente en territorios extracomunitarios. 

De igual manera, el Banco puede garantizar emi 

sienes de emprestitos realizados por empresas pQblicas o pri

vadas que persigan algunos de los fines establecidos por las

Comunidades. 

II.2.2.3 EL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) 

Est~ compuesto por representantes gubernamentales 
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empresariales y laborales de todos los Estados miembros, 

El Fondo es administrado por la Comisi6n, a tra -

v~s de un Comitá presidido por uno de los miembros. 

Es un órgano creado por el Tratado de Roma, cuya

finalidad es amortiguar las posibles distorciones de empleo 

provenientes de la incidencia negativa del mercado cottn en el

desarrollo de algunas empresas, 

La funci6n básica del Fondo consiste en facili 

tar ayuda a los Estados miembros, contribuyendo en un 50% al -

financiamiento de las actividades que tienden a asegurar el 

reempleo productivo de los trabajadores en paro. 

Las actividades que se llevan a cabo con esta fi

nalidad son, principalmente, la reducci6n profesional de los -

trabajadores y las indemnizaciones de reinstalaci6n, las que -

tienen por objeto el mantenimiento de los ingresos normales de 

los trabajadores en paro temporal, sobre todo, durante los pr2 

cesas de reconversi6n de las empresas, 

Los medios financieros con que cuenta el Fondo p~ 

ra la concesi6n de ayudas, proceden de las contribuciones de -

los Estados miembros, en las proporciones convenidas, Si se 

atiende estrictamente a la letra del Tratado de Roma se puede

llegar a penar que el Fondo fue creado exclusivamente para ay~ 
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dar a ·resolver los problemas de reajuste del período transito-

ria, y por ende, una vez instaurado plenamente el mercado·co -

man, el Fondo sería disuelto. 

Sin embargo, no es éste el caso, ya que en 1962 -

al instaurarse el "Programa de acci6n para la segunda etapa",-

la Cornisi6n asign6 al Fondo un nuevo cometido: la coordinaci6n 

y la orientaci6n de la política comunitaria en materia de em -

pleo, concibiéndola como el 11 conjunto de directrices básicas -

conducentes a un nuevo aprovechamiento 6ptimo de los recursos-

humanos existentes en la Comunidad, y cuya calidad y movili 

dad se ven afectados por la política de formaci6n profesional-

y por la libre circulación de trabajadores". 

II. 2. 2. 4 EL FONDO !E DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 

Creado jurídicamente en 1973, empez6 a funcionar

hasta 1975, se le asignaron al Fondo, para el período 1975-

1977, l 300 millines de UCEs, recursos que estaban destinados-

e. subvencionar el desarrollo de las regiones de la Comunidad -

que se encontraban en circunstancias dif!ciles a causa de la-

preponderancia de la agricultura, por causa de las rnutaciones

industriales, o por subempleo estructural. (l) 

El Fondo cuenta con un Comité de Política Regio -

(l) Commssion des Communautes Europeennes, Fonde European de -
Developpement Regional, Sisteme rapport annuel (1980) Bru
selas-Luxemburgo, 1981. 
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nal, c.onsiderado como su verdadera junta rectora, ~ste tiene-

como misi6n ayudar a la Comisi6n y al Consejo a coordinar las

pol!ticas regionales de los Estados miembros, y coadyuva a de

finir los objetivos comunitarios en materia de desarrollo re -

gional. 

- Sus funciones espec!ficas consisten en: 

a) Estudiar los medios de que dispone la Comunidad para refor

zar la incidencia regional de sus acciones financieras, a -

la luz de los objetivos generales de la política regional. 

b) Analizar los programas de desarrollo regional elaborados 

por los Estados miembros. 

c) Comparar los regímenes de ayuda. 

d) Garantizar una mejor informaci6n a los inversionistas, pd -

blicos y privados, respecto de los problemas y de las polí* 

ticas de desarrollo regional. 

e) Estudiar las medidas nacionales de desarrollo regional, con 

objeto de permitir la elaboraci6n de una política comunita

ria .coherente. 

II.2.2.S EL FONDO EUROPEO DE ORIENTACION Y GARANTIA AGRICOLA

(FEOGA). 

El tratado de Roma prevenía la creaci6n de uno o

más fondos de orientaci6n y garantía agrícola. Con el fin de -

crear un mecanismo global, se decidi6 crear un solo fondo con-
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competencia en las áreas previstas, de tal manera que, el 

4 de abril de 1962 se cre6 el (FEOGA) • Se encuentra organizado 

en dos secciones: -La de Garantía y -la de orientaci6n. 

La Secci6n de Garant!a tiene a su cargo las in 

tervenciones en el mercado interior y las restituciones a la -

exportaci6n a terceros países. 

La Secci6n de Orientaci6n se dedica a impulsar -

el Desarrollo de las condiciones de producci6n y de comercial! 

zaci6n. 

El sistema Financiero de (FEOGA) está constitui -

do por los siguientes ingresos: Derechos de Aduanas, Prevale -

ments agrícolas, impuestos sobre el azdcar, y una fracci6n del 

impuesto sobre el valor agregado. Estos recursos comunitarios

vinieron a sustituir a las contribuciones que realizaban los -

Estados miembros al Fondo. El actual sistema de financiamiento 

del (FEOGA) se acord6 en la reuni6n del Consejo de Ministros -

del 21 de abril de 1970. 

Entre 1962 y 1981 el Costo total de la política-

de precios agrícolas de la CEE supuso unos 70,000 millones de

unidades de cuentas agrícolas. 

La importancia que reviste la Secci6n Garantía 

del FEOGA lo demuestra el porcentaje de sus gastos respecto -

del presupuesto total de las Comunidades, tal porcentaje fluc-
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tfia éntre el 65\ y 75\. Las razones de que los gastos sean 

tan altos se justifican por la actividad que despliega el 

FEOGA, ya que realiza las siguientes actividades: 

- Arnpliaci6n progresiva del principio de solidaridad finan 

ciera, al pasar el FEOGA de cubrir un sector de los gastos

en la campaña agrícola de 1962-63, a cubrir la totalidad 

desde 1967. 

- Ampliación de la CEE de seis a nuevc,miembros desde 1973, -

y a diez desde 1981. 

- Extensión del financiamiento comunitario a los montantes 

compensatorios monetarios. 

Por lo que se refiere a la Seccción de Orienta -

ci6n, desde que entró en vigor el sistema de financiamiento -

c6munitario fueron poniéndose en marcha una serie de accio 

nes de la Sección Orientación del FEOGA, las más relevante -

son: 

- Modernizaci6n de las explotaciones agrarias, se pretende 

la transformaci6n de aquellas explotaciones cuyo ingreso es 

inferior al promedio regional. ·~as ayudas que presta son de 

dos tipos; financieras, aqu! se incluyen las garantías est~ 

ta1es de los pr€stamos y la bonificación de los tipos de iQ 

terés, y las reales, entre éstas se encuentran la preferen-
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cia en la adjudicación de tierras de los agricultores que -

cesan en su actividad. 

- Fomento en el cese de la actividad agraria y afectaci6n de·· 

las superficies liberales a los programas de mejoras de es

tructura., ,con el'.prop6sito de favorecer el cese en la acti

vidad agr!cola de los agricultores cuyas explotaciones no -

se consideren económicamente viables. Las tierras as! liber~ 

das se pueden destinar a formar parte de explotaciones en -

v!as de modernizací6n, o bien destinar a usos forestales 

A los agricultores que se encuentran en esta situación se -

le ofrecen dos alternativas: modernizarlas o cesar en la a~ 

tividad. En caso de decidirse por la segunda opción, segan

su edad, pueden acceder a la jubilación o integrarse en 

otra profesión, A los agricultores que cesan en su activi -

dad se les permite que continGen cultivando una superficie

fijada por los Estados- con la condición de no comerciali -

zar la producción obetenida, 

Por la cesión de sus tierras perciben una indem

nización proporcional a la superficie liberada. 

- Información socioecon6mica y formación profesional a los 

agricultores, Esta actividad complementa las dos anterio 

res se compone de tres puntos básicos: Información socioe -

con6mica a los agricultores y a los asalariados agr!colas¡-
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foanaci6n profesional de los mismos y re~bic~ci6n de las 

personas que deseen abandonar la agricul~Ura, en:, otras act.! 

vidades. No se podría realizar la modernizaci6n·agraria si

no se difunde la formaci6n e información suficiente, tanto-

en el aspecto t~cnico, como en el econ6mico. Lo mismo se 

puede decir que las personas que abandonan la ~ctiv~dad 

agraria, su readaptación exige de un período de"_'apr~ndizajé 

que les permita dedicarse a nuevas ocupacio.nes. 

Por lo que respecta a la información socioecon6mica, los E~ 

tados miembros crearon y potenciaron servicios de informa -

maci6n pQblicos y privados para proporcionar el agricriltor-

la información necesaria. Se desarrollaron centros especia-

lizados donde los agricultores mayores·de 18 años pueden s~ 

guir cursos complementarios, ya sea de carácter general, 

t~cnico o económico. 
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III. 'EVOLUCION DE LA COMUNIDAD. 

La evolución de la comunidad se analizará a tra

v~s de las acciones encaminadas a configurar las diferentes -

etapas que comprenden la integraci6n económica: unión aduane

ra, mercado coman, etc. y de que manera se han llevado a cabo 

en cada una de estas etapas. 

III.l FORMACION DE LA UNION ADUANERA. 

La uni6n aduanera consiste en la supresión de 

aranceles y contingentes entre los países miembros, quienes,

ª su vez, establecen un arancel exterior coman sobre los bie

nes y servicios procedentes de fuera. Para llegar a la crea -

ci6n de un mercado coman se requiere la construcci6n de la 

unión adunaera; ~sta se llevó a cabo mediante la supresión de 

las barreras arancelarias intracomunitarias, y al.mismo tiem

po con el establecimiento del arancel exterior coman y con la 

eliminaci~on de las restricciones cuantitativas. 

III.l.l SUPRESION DE Ll\S BARRERAS ARANCELARIAS. 

La eliminaci6n de los aranceles entre los pa!ses 

miembros se hizo a lo.largo de un per!odo.m!nimo de doce 

años, extensible a quince; la supre'si6n de los derechos de 

de importaci6n no se reali~6 en forma irunediata, si no a tra-
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vés de un periodo transitorio, pues los países miembros con -

sideraron que de esta manera no se comprometía el exito de la 

formación de la unión aduanera. En el Tratado se previó reali 

zar la supresi6n en tres etapas, en la primera se reducir!an

los aranceles en un 30%, otro 30% en la segunda y el resto en 

la tercera, Estos porcentajes habian de medirse sobre lo que

se denomina 11 recaudaci6n aduanera te6ricaº en el año base 

1956. 

De esta manera, cada Estado miembro relacionaba

sus reducciones arancelarias, con el fin de hacerlas mas fueE 

tes en los productos menos sensibles a la competencia rec!pr2 

ca, y as! poder amortiguar inicialmente las rebajas en los 

sectores menos competitivos. Esta posibilidad de seleccionar

estaba limitada, en cierta forma. pues las reducciones a to -

dos los productos debian ser, por lo menos, de un 25% al fi -

-nal de la primera etapa, y de un 50% en la segunda, Las difi

cultades pr&cticas y las presiones politicas, ~Stas altimas -

sobre todo de los empresarios, hicieron que en realidad se 

aplicase el sistema de las rebajas lineales, esto es, ~on'·_~l.;.' 

mismo porcentaje de reducción sobre el derecho base para-to -

das las partidas de los aranceles. 

Se realizaron averiguaciones y trabajos para un

inventario de estos impuesto en los Estados miembros. La Comi 

sión que sólo afectaban a determinados productos agricolas, -
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además ya estaban inclÚídos en el Anexo II del Tratado de Ro

ma. En la práctica, la Comisi6n examin6 estos impuestos caso

por caso, para suprimirlos a medida que se fuese elaborando -

la política agrícola coman. 

También se previ6 la eliminaci6n de los impues -

tos de carácter fiscal percibidos en el frontera. Estos im -

puestos en vez de suprimirse se convirtieron en impuestos in

directos, siempre que ella no significase una discriminaci6n

o protecci6n encubierta. En lo que se refiere a los derechos

de exportaci6n, no ofrecía dificultades en la práctica, por -

lo que al final de la primera etapa qued6 completamente re -

suelta su supresi6n. 

- CLAUSULA DE ACELERACION -

El sistema de las reducciones arancelarias in 

tracomunitarias se vi6 favorecido por la cláusula de acelera

ci6n, conforme a la cual los Estados miembros se declararon -

dispuestos a reducir sus derechos de aduana respecto de los -

otros estados miembros a un ritmo m4s r§µido que el previsto

siempre que su situaci6n econ6mica general y la situaci6n del 

sector interesado lo permitiese. Esta cláusula fue utilizada

en tres ocasiones. La primera fue el 31 de diciembre de 1960, 

cuando se efectu6 una rebaja no prevista de un 10% para to 

dos los productos industriales y un 5% para los productos ·--
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agrícolas no liberados. 

De esta manera, al terminar la primera etapa, es 

decir, el lo, de enero de 1962, en vez de haberse alcanzado -

un nivel general de reducción de los derecho-base del 30% se

lleg6 a un 40% en los productos industriales, a un 35% en los 

productos agrícolas liberados. 

Para 1965 la situaci6n era la siguiente: los 

aranceles de los bienes industriales se habían reducido un 

70% un 50% para los productos agrícolas liberados y un 55% -

para los no liberados. La ültirna aceleraci6n se produjo en 

1968, en esta ocasi6n será la elirninaci6n total de los aran -

celes de los productos industriales. En el caso de los pro 

duetos agricolas las rebajas pendientes se instrumentaron a -

trav~s de los reglamentos correspondientes. 

III.1.2 EL ARANCEL EXTERIOR COMUN, 

Corno se dijo en líneas anteriores, en el proce -

so de constituci6n de la uni6n aduanera, el mismo tiernpo-que

se suprimen los derechos arancelarios, es necesario estable -

cer un Arancel Exterior Coman, tambián se le conoce con el 

nombre de "Tarif Exterieur Comrnun" (TEC). 

El TEC debía establecerse en los, entonces, seis 
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Estados miembros. En el momento de firmarse el Tratado de Ro

ma, aún no se establecía en definitiva el Arancel Exterior, -

Gnicamente se fijaron las bases del procedimiento para cons -

tituirlo, as! corno sus principales excepciones. En el establ~ 

cimiento de la TEC se plantearon dos problemas básicos: la n2 

menclatura y el nivel de los derechos. 

Los problemas relativos a la nomenclatura fueron 

de caracter t~cnico más que de fondo, pues desde 1950, los 

cuatro territorios aduaneros -Banelux, It~lia, Francia y Ale

mania- ya habían adoptado la Nomenclatura Arancelaria de Bru

selas (NAB) , El primer paso para la elaboraci6n de la Nomen -

clatura de la TEC, se hizo uniendo las partidas de cuatro ta

rifas, as! para formar un cuadro con casi 20,000 fracciones -

arancelarias, A partir de este cuadro y tras una simplifica -

ci6n se lleg6 a una tarifa, 

El problema del nivel de los derechos de la TEC

motiv6 el establecimiento, dentro del Tratado de Roma, de una 

regla general de confecci6n y de varias excepciones importan

tes, de conformidad con el artículo XXIV, 4, a) del GATT que

dice lo siguiente a).- En el caso de una uni6n aduanera o de

un acuerdo provisional tendiente al establecimiento de una 

uni6n aduanera, los derechos de aduana que se impliquen en el 

momento en que se establezca dicha uni6n o en que se concier

te el acuerdo provisional, no serán en conjunto, con respecto 

al comercio con las partes contratantes que no formen parte -
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de tal uni6n o acuerdo, de una incidencia general m4s elevada 

ni las de las reglamentaci'ones comerciales resultarán m4s ri

gurosas que los derechos y reglamentaciones comerciales vigen 

tes en los territorios constitutivos de la uni6n antes del e~ 

tablecimiento de ésta o de la celebraci6n del acuerdo provi -

sional, segan sea el caso. La regla general fue que los dere

chos de la TEC habían de situarse al nivel de la media arit -

mética de los derechos aplicados, sobre las importaciones pr~ 

cedentes de terceros países, en los cuatro territorios aduan~ 

ros de la Comunidad al primero de enero de 1957, algunos paí

ses vigentes de la Comunidad tenían reducidos temporalmente -

sus derechos, a pesar de esto, para el establecimiento de la

TEC se tomaron corno base los derechos legeles, con el fin de

aumentar la protecci6n del Arancel Exterior Coman frente a 

terceros. 

Esto origin6 protestas en el GATT, cuando se re~ 

liz6 la V conferencia Arancelaria (1960-1961), en la cual la

Comunidad rcncgoci6 su tarifa, en virtud de lo dispue_sto -~" -

el artículo XXIV, 6, del Acuerdo General de Aranceles y ComeE 

cio. Se hace referencia a cuatro territorios aduaneros porque 

los países que forman el Benelux ya sustituían un solo terri

torio aduanero. 

Las excepciones establecidas se clasifican en 

cuatro grupos; 
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a) Excepciones introducidas en el Arancel Italiano, poco an-

tes de firmarse el Tratado de Roma, Italia elev6 en un 10% 

su arancel, a fin de partir de un nivel más el alto en el

proceso de supresi~n de aranceles frente a los demás Esta

dos miembros. 

b) Excepciones provenientes de la elevaci6n de derechos para

ciertos productos -químicos, textiles, maquinaria, etc.- -

del Arancel francés, con el prop6sito de promover un mayor 

nivel de protecci6n en la TEC para aquellos art!c, en los

cu4les Francia se sentía en peores condiciones de campe 

tir frente a terceros. 

c) Excepciones debidas al interés de los pa!ses menos protec

cionistas -Alemania y el Benelux-. Se acord6 que los Dere

chos de la TEC no podían ser mayores 3% para materias pri

mas minerales y' vegetales incluídas en la lista B anexa al 

Tratado, del 10% para productos semitrasnformados, inclu!

dos en la lista C anexa, del 15 y 25% para algunos produc

tos qu!micos comprendidos en las listas D y E, respectiva

mente. 

d) Los seis países elaboraron de coman acuerdo una lista (F)

con los derechos definitivos que habían de tener los pro -

duetos agrícolas mas importantes, derechos que eran supe -

rieres a la media aritmética, Ya en esta lista aparecía el 
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:primer indicio del fuerte proteccionismo que el Tratado -

hab!a de dispensar a la agricultura. Este proteccionismo

se acentdo más en la lista G que incluy6 un gran narnero -

de productos, fundamentalmente agrícola, en los cuales no 

se lleg6 a un acuerdo antes de firmar el Tratado1 para e~ 

tos productos se realizó una larga negociaci6n, de la 

cual surgieron derechos relativamente altos. 

III.1.2.1 LA APROXIMACION DE LOS ARANCELES NACIONALES AL 

ARANCEL EXTERIOR COMUN Y SU APLICACION. 

En el Tratado de Roma, se previ6 la aproximaci6n 

paulatina de los aranceles de los cuatro territorios aduane -

ros a la TEC, desde luego siguiendo determinadas reglas. 

Para cada fracción arancelaria, la diferencia 

entre el arancel vigente de cada tarifa nacional y el establ~ 

cido en la TEC, se deberia reducir en un 30% al terninar la -

segunda, y quedar alineado con el Arancel Exterior Coman a 

más tardar al finalizar el período transitorio. 

- CLAUSULA DE ACELERACION -

La cláusula de aceleraci6n también efectdo a este 

aspecto. La primera aproximaci6n de los aranceles nacionales

ª la TEC me hizo en varias fases: La primera en 1960 para los 

productos agrícolas inclu!dos en el Anexo II. La segunda apr~ 
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ximaci6n realizada en virtud de la cláusula de aceleración en 

tr6 en vigor en 1963, es decir, dos años y medio antes de lo

previsto en el Tratado, Esta aproximación no afectó a los pr2 

duetos agricolas, 

La tercera y la Qltima aproximación coincidió 

con la eliminaci6n de las barreras arancelarias intracomunit~ 

rias en 1968. La aplicación de la TEC en las fronteras exte -

rieres de la Comunidad produjo algunos problemas de carácter

técnico, resueltos por la Comunidad a través de un "Programa

de aproximaci6n de la Legislaci6n Aduanera". 

Este programa abarc6 fundamentalmente los siguien 

tes aspectos: Elaboraci6n de unas notas explicativas para la

aplicación correcta y uniforme de la TEC; fijación de reglas

comunes para la determinaci6n del valor en aduana sobre la b~ 

se de la Convención del Valor celebrado en Bruselas, en 1950; 

una lista coman de franquicias, aplicables por los seis Esta

dos miembros debido a diversas razonas ccon6micas; lñ defini

ción del origen de las mercancias1 la elaboración de una le -

gislaci6n antiduping a nivel comunitario frente a pa!ses ter

ceros, y el reembolso de derechos de aduanas percibidos sobre 

mercancias devueltas por los importadores. 

III.l,2,2, EL ARJ\NCEL EXTERIOR COMUN (TEC) '{EL GATT, 

Los pa!ses fundadores de la Comunidad por ser 
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partes tratantes del Acuerdo General de Aranceles y Comercio

(GATT) , tenían la obligación de notificar a los demás Estados 

signatarios del GATT sobre el desárrollo de la unión aduane -

r~, ~· más espec!ficamente sobre el establecimiento del Aran -

cel Exterior Coman. 

Se considera que el GATT e la Gnica instancia 

internacional que puede determinar si una uni6n aduanera ha -

sido constituida sin comportar un aumento global de la prote~ 

ci6n arancelaria que puede originar distorciones graves en el 

comercio mundial. 

EL GATT es notificado oficialmente de la forma--

ción de la Comunidad, por primera vez, en el transcurso de la 

Décimo-quinto Sesión de las partes contratantes celebrada en

Tokio en 1957, En esta reunión, el texto del Tratado fue obj~ 

to de mdltiples críticas, por casi la totalidad de las partes 

contratantes, con la excepción de Estados Unidos. (l) 

Las críticas fueron en relación con el nivel pr~ 

visto para la TEC, respecto a las reglas referentes a la agri 

cultura y en relación con los artículos de la Parte IV del 

Tratado de Roma, dedicada a los países y territorios de ul -

tramar, 

(1) FREDERICH, Marie, Le Marché Commun et le .. GATT, Reveu duc
Marché Commun,"No, 18, Octubre 1959, pág. 369, 
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En la VI Conferencia del GATT -Ronda Kennedy- ··

los derechos de la TEC para productos no agrícolas sufrieron

reducción del 35 al 40% sobre el nivel anterior. Así los de -

rechos para los productos manufacturados quedaron en un ni 

vel bajo por ejemplo los automoviles, televisores, m4quinasde: 

escribir , aparatos de mOsica, etc. 

La VII Conferencia del GATT -Ronda Tokio-, la -

TEC experiment6 reducciones, que representan para los produc

tos industriales, 

III.1.3 ELIMINACION DE LAS RESTRICCIONES CUANTITATIVAS, 

Las restricciones cuantitativas imped!an, de al

guna manera, las transacciones o las limitaban a topes previa 

mente fij~dos, por lo que su supresión fue necesario lograr -

la libertad de circulación de las mercancías entre los países 

miembros, En el Tratado de Roma se estableció un plan bastan

te preciso para la eliminación de las cuelas o contingcntco,

la adoptan los países para proteger su econom!a, consistente

en fijar oa cantidad de una mercancía que se puede importar o 

exportar en un período determinado. En el Tratado se decía, -

que debía desaparecer antes de finalizar el período transito

rio, el obstruccionismo administrativo, los calendarios fron

terizos, etc. 
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El ·Plan consist!a en lo siguiente: 

a),- Deb!a globalizarse las cuotas bilaterales entre los Est~ 

dos miembros, un año después de entrar en vigor el Tra -

tado, o sea, el lo, de enero de 1959, (posteriormente el 

volumen total de las cuotas globales se elevar!a cada 

año, en un 20%. 

A los 10 años de funcionamiento de la Comunidad, todos -

los contingentes debían suponerse como rn!nimo un 20% de~ 

la producci6n nacional, independientemente de que se pr2 

rrogasen o no las etapas del periodo de transición, 

b};- Respecto de las mercanc!as para las cuales no hab!a cuo

tas bilaterales, o cuando la suma de su valor era infe -

rior al 3% de la producción nacional, se estableció un -

procedimiento m~s lento, con el fin de amortiguar los -

efectos de la liberalización, 

Se fijó una base de partida de cuotas globales iguales-

al 30% de la producción nacional, 

En el Tratado se preve¡ia la eliminación de los contin -

gentes que no tuvieran una raz6n de ser, es decir, cuan

do la Comisión comprobada que la importanción de un pro

ducto, durante dos años consecutivos, resultaba infe 

rior al contingente abierto, éste podr!a suprimirse. El

Tratado regulaba asimismo la posibilidad de mantener 
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ciertas restricciones, por razones de orden y moralidad~ 

pGblicos, siempre que no originasen discriminaciones, 

- VALORACION -

En el caso de los productos industriales, la va

loraci6n de la producci6n nacional se hizo calculando las can 

tidades producidas a precios de f~brica, exclu!dos los impue~ 

tos y aumentando el importe con el volGmen correspondiente a

la aplicaci6n te6rica de los derechos de aduana a la produc -

ci6n pudiera superar el 20%, Respecto de los productos agr! -

colas, se excluy6 de la valoraci6n de las exportaciones la 

parte correspondiente del autoconsumo. 

- CLAUSULA DE ACELERACION, 

Se incluy6 la cl~usula de acelé~aci6n, igual que 

en el caso da los aranceles. 

El Ministro Belga, Wigny present6 una propuesta

ª 1a C.E.E. en octubre de 1959, que consist!a en acortar la -

extensión del período· transitorio, fijado el final en 1965, -

en vez de 1970 o 1973 como estaba previsto en el Tratado de -

Roma. 

III,2, MERCADO COMUN. 

La realizaci6n de un mercado coman supone la 1i~ 
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bre. cfrculaci6n de ¡;l,~rie~, ~erá~iCl'!i, P.ersorías' y ¿~~it.;les, -

La• li~re dr~¿~l.;~j_6ri\de ~i~~~s· .. ··~~.····~bn~1guci .. ~l·el.i~iríar· las 

restricci6'1e~'.:~i~ric'~:iari'~s, •b'ua~Út~~~J·~s ;~lih~<Úaa6: de. efEic -

t.; eq~i vaf.el"lf'e. ; i'i: c1.l~r se lCJgra • c~;r~~·.e~t~bi~c'imiento 
un'i6Í{ ·aau·añefa-.-' -:.,. :;.> .1,~-

de la 

;¿······ ·· · ;: ... · ... <:. ;~; e .·•· ''·:-'"::"'.'' 

- ~ ;;¿ .: 
'oPará lo9rar-- la libre circu_laC~~ri de personas, e~ 

'·:·:·5.:' ~ .· '. ' - . ·,- ,., ' 
pi tal.es .y· la. Íibre prestaci6n de servií::ios ;<también se deben-

eii~'i~~~~·,:T~-~ trabas existentes, en este cas·o---ae.- carlicter adro.!. 
-,''°". _''._'.\;-> .---~::·'. --. -e' -

nf~tr~·tiV~-, 18boral, financiero, etc. 

III,2,l LIBRE PRESTACION DE SERVICIOS Y LIBERTAD DE ESTABLE-

CIMIENTO, 

Es necesario mencionar que, entre la libertad de 

establecimiento y la prestaci6n de servicios existe una dis -

tinci6n básica, En el primer caso un ciudadano cambia el lu -

9ar de su residencia a otro Estado miembro, y es ah! donde 

pretende llevar a cabo su actividad no asalariada. 

En el segundo caso, un ciudadano reside en un E~ 

tado miembro -que puede ser el de origen o un terCerO- -¡ü.:~ti!! 

to de aquel donde realiza o pretende realizar la· actividad en 

cuesti6n, es decir, Gnicamente se traslada -".l-. otro EstadO con

el fin de prestar un servicio y no el. objet.iV() d~ r~~idir en

él, 

Al ha~e" referencia a una acfi.}!<lad no.asalaria~ 
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da, ésta comprende la prestación.;~e sE!rvidos, sin subo_rdina.i;: 

se a un patrón, se incluyen de~tí:~;d~esterÚbro,la~ acti.vi -

dades industriales, ca~e'r-d1ai~i:;··k~~~~~:~·~~~{~-~ <Y :~:-~~f~·-~-i~~~les
de carácter liberal. .. ~: •¡r V .• r ·.:,:~.:-::'.: ~:.:~--~é-

T" ··· ·:,;2:·· '.,:,:~:~'.':·: -· 

libertad de 

;;;~~~ ,.,,:<· :·::;;>.'·~·;''• 

La libre cir~~ÍB.ci4jj<i~}per~onas cc:imprende 

movimiento dE! t~;;.·~ajadores':~'~al .. :riados' 

- LIBERTAD OE ESTABLECIMIENTO -

la 

La libertad de establecimiento se encuentra con-

sagrada en el artículo 7o. del Tratado de Roma, establece que 

ºen la esfera de aplicaci6n del presente Tratado ••. se prohi-

be toda discriminación cuya causa esté en la nacionalidad". -

Con el fin de evitar tales discriminaciones, se previó la li-

beralizaci6n de las restricciones existentes en cuanto al 

ejercicio de cualquier actividad no asalariada. La liberaliz~ 

ción del Oerecho de establecimiento requirió la ejecución de-

un programa de supresi6n de restricciones -salvo aquellas de-

rivadas de la autoridad o del orden pOblico- a lo largo del -

per!odo transitorio y a trav~s de la coordinación de las dis-

posiciones administrativas de los Estados miembros, y el mu -

tuo reconocimiento de los Titules otorgados por los centros -

oficiales de enseñanza. 

Oespués de dos años y media fue adoptado oficial 

mente el ~'l'rograma General de Establecimiento", por el Cense-
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jo en 1961. Constituyo un cuadro general, a partir del cual -

habrían de emanar directivas específicas sobre actividades 

concretas. El Programa consistía en una enumeraci6n de las 

distintas actividades, que deberían liberarse en cada una de

J,as cuatro fases establecidas. Y son reguladas por disposi 

cienes especiales obras pablicas, algunos transportes, los 

seguros de vida y la agricultura, 

- LIBRE PRESTACION DE SERVICIOS. 

Conforme al Tratado de Roma, las restricciones a 

la libre prestaci6n de servicios, se irían surpimienao pro 

gresivamente, a lo largo del período transitorio. Se incluían 

toda clase de actividades industriales, comerciales, artesan~ 

les y profesiones liberales, que fuesen realizadas dentro de

la Comunidad, por individuos o personas de un Estado miem 

hro, establecidos en un pats distinto del destinatario de la

prestaci6n. 

La eliminaci6n de las restricciones axistcntes -

se i:iealiz6 de acuerdo a un 11 programa general a acordar antes

del final de la primera etapa", segan dec!a el Tratado. Ese -

programa fue aprobado en 1961, y como en el caso del derecho

de establecimieñto, fue el cuadro del cual emD.naron las corre~ 

pendientes directivas para liberalizar cada servicio concreto. 

En un principio se pens6 en la posibilidad de p~ 
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blicar un anico programa para el derecho de establecimien 

to y la prestación de servicios pero, teniendo en cuenta las

peculiaridades de estos altimos, se llegó a la conclusión de

que convenía redactar dos programas por sepadado, 

A pesar de esto, se adoptó el principio de que -

en cada sector concreto, las restricciones existentes debe 

r!an ser abolidas, a mas tardar en el momento de realizar la-

operación paralela confrorne al programa de libre derecho de--

establecimiento, 

III,2.2 LIBRE CIRCULACION DE PERSONAS, 

'IiOs ciudadanos de la Comunidad pueden circular -

libremente de un país a otro y establecerse en el Estado que

-=lij an para desempeñar un trabajo, sin necesidad de pasapor -

te, salvo que exitan razones de orden pablico, de seguridad o 

de higi~ne. 

El artículo 48 del Tratado establece que la li -

bertad de circulación de las personas debía realizarse antes

del final del período transitorio, asímismo complementa el 

principio de libertad de movimiento, prohibiendo que se dis -

crimine, por razones de nacionalidad, con.respecto.:a~ empleo, 

remuneración y otras condiciones de trabajo, 

La liberlización de la circulación de las perso-
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nas se hizo a través de etapas. 

La primera establecida por.un Reglamento del 

Consejo, en 1961- dur6 de septiembre de 1961 a mayo de 1964.

Durante este período, el desplazamiento de trabajadores de un 

pa!s a ooro requería ia concesi6n de un permiso por parte del 

país de destino. Se permitía renovar este permiso después de

un año de trabajo, para la misma actividad, Después de tres -

años, podía renovar el permiso para cualquier actividad para

cual estuviesen calificados, y despu~s de cuatro años para 

cualquier actividad remunerada. 

Durante este etapa se daba preferencia a los tr~ 

bajadores nacionales, ya que cualquier vacante era anunciada

en la bolsa de trabajo durante tres semanas, después la ofer

ta era transmitida a los otros Estados miembros. Existía tam

bién la prioridad de los trabajadores comunitarios sobre los

de terceros países. 

La segunda etapa es de mayo de 1964 a junio de ~ 

1968, durante ésta se aceler6 la liberalizaci6n progresiva, -

por medio de un sistema de permisos, En trabajador inmigran -

te podía icupar cualquier puesto de trabajo en las mismas corr 

diciones que los nacionales, después de dos años de empleo r~ 

gular. Se conserv6 la prioridad de los trabajadores proceden

te de la Comunidad sobre los trabajadores del exterior, 
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En 1968 la absoluta libertad de movimiento de los 

trabajadores se hizo realidad, se abandon6 el principio de la 

prioridad naciona, así los trabajadores de la Comunidad tie -

nen acceso a los mismos puestos de trabajo de los nacionales. 

Los permisos de trabajo han sido suprimidos, de

esta manera los trabajadores irunigrantes, procedentes de la -

Comunidad, pueden obtener trabajo sin más requisitos que el-

permiso de residencia. Este se obtiene por un per!odo de cin

co años y es renovable cutomáticamente. Sin embargo se ha 

mantenido la preferencia de los trabajadores comunitarios so

bre los de fuera de la Comunidad, 

Los trabajadores asalariados emigrantes pueden 

ocupar cualquier empleo: con todos los beneficios de la se 

guridad social, Las demás ventajas sociales y derechos sindi

cales que poseen los nacionales, 

Existe una Oficina Europea de Coordinaci6n, de -

esta manera se resuelve el problema de la informaci6n de los

puestos de trabajo, Se ha establecido un sistema mediante el

cual los países miembros se informan mutuamente de las ofer -

tas de trabajo ':! del exceso de mano de obra. 

Opera ta¡nbién bolsas de trabajo en los países -

miembros, La Oficina elabora reportes sobre la situaci6n y 
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de.sarrollo de los mercados de trabajo en los paises miembros. 

Tambi~n se elabora un informe anual sobre reajustes de vacan-

tes y un pron6stico para el año siguiente, 

El Derecho a la Libre Circulaci6ri tiene·dos·ex.-

cepciones: 

a) Por razones 

b) Los empleos en el 

nacionales, 

- . ---" 

SEGURIDAD SOCIAL y CONDICIONES DE VIDA Y· TRABAJO 

El princi!o que rige en materia de seguridad so

cial, dentro de la reglamentaci6n comunitaria, es el de ase -

grar a los trabajadores migrantes originarios de la Comuni 

dad, y a sus f¡¡¡nilias, una protecci6n idéntica a la que dis -

frutan los nacionales del pa!s de que se trate. 

En lo que se refiere a las pensiones, está ga 

r·antizada ).a acwnulaci6n de periodos, aG.n cuando se labore en 

distintos paises de la Comunidad¡ lo mismo ocurre con lo que-

ae ha denominado 11 exportaci6n de las prestaciones 11
, esto es, -

que un trabajador puede percibir su pensi6n, auqque haya tra

bajado en otro pa!s· diferente al suyo. En el momento de jubi 

larse puede cobrar en el pa!s donde trabaj6 o en el suyo pro-
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pio.~En cuanto a la familia del trabajador, disfruta de la -

protección social del país de residencia, lo mismo si es el -

país receptor o es el de origen, 

Actualmente existen algunos problemas corno son;

El sistema de pagos de los subsidios familiares, la coordina

ción comunitaria de los regímenes de seguridad social no se -

aplica aan a los trabajadores por cuenta porpia, En la viviell 

da, no est~ asegurada la igualdad de oportunidades a los tra

bajadores comunitarios, ya que son insuficientes las vivien -

das de interés social, por lo que la población local tiene 

preferencia. La Comunidad proyecta ampliar préstamos a la 

construcción , para tratar de solucionar este problema, 

En cuanto a los derecho sindicales, los emigran

tes disfrutan de plena igualdad en materia de afiliación y de 

ejercicio de los derechos sindicales, En lo concerniente a 

los derechos políticos, con algunas excepciones, como quienes 

trabajan en Irltu1üa, a.sí como los ciudadanos de la Gommonwea!. 

th que trabajan en el Reino Unido, los inmigrantes comunita ·

rios no tienen derechos políticos en el país receptor, La Co

misión se ha pronunciado a favor de su participación en las -

elecciones, por lo manos a nivel local. 

En lo relativo a la educación, desde 1968 un re

glamento europeo garantiza el derecho de los inmigrantes com~ 
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nitarios a recibir educad6n y formaci6~, e~ ic¡¡ualdad de condj,_ 

cienes que los ·nacionales. 

III.2.3 LIBRE CIRCULACION DE CAPITALES 

Las previsiones del Tratado de Roma, con respec-

to al libre movimiento de capitales, se encuentran los artí -

culos 67 a 73. El artículo 67 determina: durante el período -

transitorio, y con el fin de asegurar, un adecuado funciona -

miento del mercado com6n, los pa!ses miembros elirninar~n to -

das las restricciones al movimiento del capital. Este art! 

culo también establece que los pagos corrientes relacionados

con el movimiento del capital, debería quedar liberados de t2 

da restricci6n al final de la primera fase del período transj,_ 

torio. 

El artículo 68 menciona que, los reglamentos na

cionales reguladores del mercado del capital y del dinero, d~ 

ban aplicarse de forma no discriminatoria cuando se trate de-

movimientos libres del capital, 

Los países miembros deber&n tratar de evitar el

introducir nuevas restricciones al movimiento libre del capi

tal y pagos corrientes relacionados con aquel, as! como no -

hacer m&s restrictivas las regulaciones existentes (art, 71). 

Si el movimiento de capitales, causa alteracio -
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nes en el mercado de capitales de un pa!s miembro, la Corni -

si6n puede autorizar a ese país a tomar medidas protectoras -

en el área de movimiento de capitales. El Consejo puede, sin

embargo, revocar esta decisi6n. 

Un Estado miembro puede adoptar estas medidas, -

sin aprobación previa por razones de urgencia• En este caso 

la Comisi6n previa por razones de urgencia. En este caso, la

Comisión puede modificar o abolir dichas medidas, después de

haber consultado con el Comité Monetario, ·(art. 73) • 

La libertad de movimiento de capitales en el in• 

terior de la Comunidad, se explica por el propósito de fomen

tar la mejor asignaci6n de recursos, A pesar de todas las me

didas que se han tornado en este aspecto, aOn hoy no existe li 

bertad absoluta en la circulación de capitales, esto se debe

ª la reticencia de los Estados miembros de eliminar todos los 

controles, ya que se teme una fuga de capitales. Lo anterior

y el problema de hacer ornpatible el principio de libertad de

movimiento de capital, con la soberan!a de los Estados miem -

bros, ha impedido la confi9uración definitiva de un mercado -

Onico de capitales a nivel comunitario, 

Los estados miembros temen que con esta libertad 

queden sin efecto las medidas esenciales de la pol!tica na 
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cional, como son las restricciones crediticias de freno a la-

inf laci6n, el financiamiento preferente de obras de inter~s -

socia~, el control a.e cambios, etc. La libre circulaci6n de -

capitales,se regul6 mediante dos Directivas, la primera de -

1960; y otra ·de· 1962, cómplementaria de la primera. 

·La_s, estipulaciones contenidas en esas Directivas 

pued~J1-di"7idirse én dos categor!as. 

Se concedi6 libertad de movimiento incondicio --

nal en los casos de inversi6n directa, operaciones con vale -

res cotizados, movimientos de capital de car~cter personal, -

versi6n de bienes irunobiliarios, y cr~ditos a corto y media -

no plazos, en conexi6n con transacciones comerciales y prest~ 

cienes de servicios. La libertad de movimiento incondicional-

significa que ~sta sólo puede revocarse en condiciones de 

·emergencia. 

La liberizaci6n condicional, es aquella que se -

refiere al hecho de que los pa!ses miembros, pueden aplicar -

restricciones s! los movimientos de capital que se realizan -

impiden el logro de los objetivos de pol!tica econ6mica del -

país miembro, Esta modalidad se aplica en la emisi6n de val2 

res no .c;:otizados ·en·.el· mercado de capital, préstamos a media

no y largo plazos y créditos no unidos a transacciones comer~ 

ciales, 
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Posteriormente, se emitieron otras Dii-'ectivas, -

entre. las más importantes están las siguientes: 

Las de 1963 que oblig6 a abolir las restriccio -

nes a los pagos correspondientes a las Pi:.eS~#~~iOneS de servi

cios internacionales en el interior de la Comunidad, cuando -

tales barreras fueran el linico obstáculo. a dichas prestacio -

nes de servicios: la de 1972, se emiti6 con el fin de regular 

los flujos financieros, con la intenci6n de neutralizar los -

efectos indeseables en la liquidez interna: La de 1973, so -

bre la supresi6n de las restricciones a la libertad de esta -

blecimientos de servicios bancarios y de otras entidades f i -

nancieras. Mediante esta Directiva se fijaron con todo deta -

lle las restricciones que quedaron prohibidas en la Comuni 

dad, 

:UI.3 UNION ECONOMICA 

La uni6n econ6mica supone, además de la supre 

si6n de las restricciones a la libre circulaci6n de bienes,-

servicios, personas y capitales, un c~erto grado de armoniza

ci6n de las pol!ticas econ6micas nacionales, 

La Comunidad ha implementado políticas comunes,

tales como la política coman de libre competencia¡ la políti

ca agrícola; la de pesca; la industrial de desarrollo regio -

nal; la de transporte; la política de protecci6n al medio am-
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biente y la pol!tica energética, 

III.3.1. · POLITICA DE LIBRE COMPETENCIA. 

De acuerdo a los Tratados de Par1s y Roma son -

incompatibles con la Comunidad, los Acuerdos restrictivos de

la concurrencia entre empresas; las decisiones de las asocia

ciones .de empresas con el mismo fin: y las prácticas cancert.s 

das que pueden afectar al comercia entre Estados miembros o -

que ~enqan como objetiva impedir, restringir o falsear el ju~ 

qo de la libre competencia en el interior de la Comunidad. 

Esta prohibición de carácter general afecta a 

las empresas comunitarias, as! como a los terceros países, 

sea cual fuere su origen, y a las privadas lo mismo que a las 

p<l.bl.icas. 

La Comisión puede admitir los proyectos a los 

que siendo aplicables la prohibici6n general sean, sin embar

go, exclusivamente por representar ventajas considerables. :

Asimismo puede,en cualquier momento constatar la infracción

cometida a imponer, en su caso, el cese del acuerdo o de las

prácticas en cuestión. 

Desde 1962, la Comisión interviene sontra práct! 

cas restrictivas muy diversas, entre otras están las siguien

tes: 
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a) Los acuerdos de reparto de los mercados, Estos se dan 

cuando una empresa o algQn grupo de ellas cierran el mere~ 

do nacional para algan producto, de tal manera que no hay

libre competencia con empresas de algQn Estado, miembro 

o no. 

b) Los acuerdos de fijaci6n de precios comunes, Un grupo mon2 

polizado la producci6n de determinado producto y acuerdan

aumentar sus precios de manera uniforme y casi sirnultánea

en toda. la Comunidad, un ejemplo se tiene con los produc -

tos de colorantes, quienes con más del 80% de cobertura 

del mercado europeo se pusieron de acuerdo en aumentar los 

precios. 

e) Los consorcios de ventas, se caracterizan por la exclusi -

va otorgada a un intermediario comOn, que fija cupos de 

suministro, y sobre esa base uniforme los precios de venta 

El resultado es que se suprime toda competencia entre los

miembros del consorcio, privando as! a los consumidores 

de posibilidades de elegir, 

d) Los convenios que estipulan obligaciones colectivas de com 

pra exclusiva a ciertos fabricantes o importadores; o de -

suministros exclusivos a ciertos compradores. Estos con 

venias, practicados en diversos sectores han sido condena

dos por la Comisi6n por suponer el establecimiento de ba ~ 

rreras al libre comercio, 
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e) Acuerdos relativos a los derechos de propiedad indus 

trial y comercial. Estos derechos no pueden servir para -

justificar prácticas que limitan la libre competencia. 

f) Acuerdos de distribuci6n exclusiva o selectiva. Son aque-

llos por los que un fabricante confiere a un solo distri -

buidor de exclusiva absoluta para la venta de sus produc -

tos, en el país de origen de los productos o en algdn otro 

de la Comunidad, 

9) Concentraciones y abusos de posici6n dominante. Los trata

dos prevén que es "incompatible con el mercado comt1.n, que

dando, por lo tanto prohibido en la medida en que el come~ 

cio entre Estados miembros pueden resultar afectados por -

ello, el hecho de que una o más empresas exploten abusiva

mente una posici6n dominante en el mercado coman o en una

parte sustancial del mismo". 

h) Empresas pGblicas, Se prohiben los monopolios pGblicos que 

afecten la libre competencia. 

Los tratados no consideran el carácter especial del régi -

men de propiedad del Estado, por lo que los entes pQbli 

cos han de respetar por igual las normas de la libre comp~ 

tencia; existe la imposibilidad de mantener monopolios na

cionales y además se debe garantizar el libre Acceso a·to

dos los mercados. 
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il Ayudas pGblicas a empresas. Las ayudas pQblicas a empresas 

paraestatales o privadas, son incompatibles con el mercado 

coman, en la medida en que puedan afectar a los intercam 

bies entre los países miembros, perjudicando otras empre -

sas del mismo sector. Sin embargo, ciertas ayudas si pue -

den ser admitidas cuando se pretende corregir desequili 

brios regionales, o cuando se aspira a adaptar determina -

das industriasl, 

Desde 1971 la Comisi6n, publica un informe anual 

sobre esta materia. 

Es importante señalar que, en el informe corres

pondiente a 1980, se ponía de relieve que, la Comisi6n no so

lamente tiene que defender una concurrencia efectiva en el 

mercado, sino que tarnbipen ha de apoyar una política indus 

trial que promueva las necesarias reestructuraciones, en eco~ 

dinaci6n con las ayudas de los Estados miembros. Pero en nin

gQn caso se deben olvidar las reglas comunitarias, pues se 

podrfan crear situaciones que perjudicarían, en el futuro, el 

normal funcionamiento del mercado comGn. 

III,3,2. LA POLITICA AGRICOLA COMUN 

En un principio los productos aqr!colas quedaron 

sometidos, en Tratado de Roma, el régimen de los productos ia 
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dustrhles. Debido a la naturaleza de los productos agrícolas 

fue necesario hacer m6ltiples excepciones, contenidas en m61-

tiples reglamentos agrícolas, que fueron publicados tras la -

Conferencia Agrícola de Stressa de 1960, en la que se senta -

ron las bases de la pol~tica agrícola com6n. 

El artículo 39 del Tratado de Roma establece que 

los fines de las Comunidades Europeas, en el sector agrario,

son los siguientes: acrecentar la productividad, hacer posi -

ble un nivel de vida equitativa para la poblaci6n rural esta

bilizar los mercados, garantizar los aprovisionamientos y as~ 

gurar precios razonables para los consumidores. En la segunda 

parte de este precepto se incluyeron unas directrices metodo-

16gicas, conforme a las cuales siempre habrían de tenerse en

cuenta los siguientes puntos: 

- ' .. ;,~ 

b) Necesidad de llevar a cábó gradúa1Tilénté los a'J~s~~s, dura!!. 

te un período· transitorio,· para.il~gar a la fáse .<le Ún me!. 

cado 6nico con libre circulaci6n interna. 
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c) Consideraci6n de que la agricultura constituye un sector -

1ntimarnente ligado al conjunto de la econom1a. 

Los objetivos para el final del periodo transit~ 

ria, quedaron definidos claramente; establecimiento de la li

bre circulaci6n en condiciones similares a las de un mercado

nacional, es decir, sin barreras fronterizas; instituci6n de 

la preferencia comunitaria a favor de los agricultores de la 

CEE, respecto al trato dado a terceros paises y garant1as de 

exportaci6n de los excedentes comunitarios. 

REGLAMENTOS AGRICOLAS 

Durante la segunda y tercera etapa del periodo -

transitorio, la instrumentación de la pol1tica agr1cola coman 

se acelei6, al sustituirse los "reglamentos transitorios" que 

regulaban el proceso de liberación intracornunitaria, por los 

"reglamentos definitivos" que significaron la apertura de la 

fase de mercado dnico con un mismo sistema de protecci6n fre~ 

te al exterior. con este conjunto de reglamentos se configuró 

la pol1tica agr1cola coman. El principio básico que rige el -

Comercio exterior de los productos agr1Colas en las Comunida

des Europeas es la supresi6n de las restricciones a la impor

taci6n. Tal medida, parece favorecer a terceros pa~ses, con -

la salvedad de que los precios que rigen en el interior de la 

Comunidad son superiores a los del mercado mundial. 
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PRINCIPIOS BASICOS 

La organizaci6n del mercado agrícola coman, se -

fundamenta en cuatro principios b~sicos: libre circulaci6n 

interna, preferencia comunitaria, unidad de cuenta y solidar! 

dad financiera. 

1.- La libre circulaci6n interna, implica el cumplimiento de

tres requisitos: libertad de comercio, arrnonizaci6n de 

pol!ticas y precios uniformes. 

La libertad de comercio presupone que los produ~ 

tos pueden circular en el interior de la Comunidad igual que

lo hacen en cualquier Estado miembro, ~sto por la previa su -

presi6n de cualquier tipo de barreras, como son los derechos

aduaneros, las restricciones cuantitativas, etc. La supresi6n 

de estas barreras ha sido escalonada. 

La libre circulaci6n interna no se consigue tan

solo con la supresi6n de barreras arancelarias debe ir acomP,~ 

ñada de reajustes en otras áreas, especialmente en la fiscal

con la uniformidad impositiva y sanitaria con la aplicaci6n -

de un C6di90 coman de medidas sanitarias y de reconocimiento. 

Los precios en el mercado agr1cola coman puede 

fluctuar libremente entre un rn!nirno o suelo que está fijado -
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por los precios de garant1a, es decir, un precio que asegure

un nivel de retribución a los agricultores y un máKimo o te -

cho, este precio m!ximo se fija para que los consumidores no 

deban pagar más de ese nivel. Estos limites son fijados ofi -

cialmente, y entre ambos se mueve el mercado en funci6n de la 

oferta y la demanda. 

2.- La preferencia canunitaria es el segundo de los princi 

pies de la organizaci6n del mercado agr1cola que se 

articula en las relaciones comerciales frente a terceros

pa1ses. Se sustituyó el sistema de protecciones aduaneras 

nacionales por un r§gimen uniforme, el de la TEC, con 

derechos ad-valorem, que en el sector agricola son basta~ 

tes proteccionistas. 

Existen otros métodos de defensa frente a la co~ 

petencia exterior, el m~s importante son los 11 prevl?lements 11
,

son grav:imenes variables aplicados en puerto o frontera de e~ 

trada, para los productos procedentes de terceros pa!ses. Los 

prev~lernents mantienen aislados los precios ccmunitarios de -

las fluctuaciones del mercado, ya que son ellos los que fluc

t6an, se fijan por la diferencia entre el precio umbral, éste 

fija e~ nivel en que deben situarse los precios de los produE 

tos importados para poder entrar en la CEE, y los precios mu~ 

diales. De esta manera se elimina el riesgo para el agricul -

ter comunitario. 
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Otro m~todo es la cláusula de salvaguarda, perrni 

te a la Comunidad suspender las importaciones y también las -

exportaciories, si existen perturbacio~es graves de mercado. -

Esta .. pi::evista en la mayoría de -los· reglamentos. 

El Derecho Compensatorio (DC) es un gravámen que 

se ·aplica cuando sWllando al precio del mercado mundial, la 

incidencia de la TEC no se alcanza el precio de entrada. La--- 0 

diferencia se cubre con un oc. Estos gravan los productos con 

precio de referencia, o sea, semilla de siembra, vino y pro -

duetos hortofrut1colas. 

Todas las medidas proteccionistas actGan de di·-

versa manera, incluso pueden suprimirse en determinadas cir 

cunstancias, o no se aplican cuando no hay producci6n i~_te~na, 

como en el caso de __ los _produc~os tropicales. 

Otra -'rriedida _que f~vorece· la'-prefe:Z:.enCia comuni' -

ta tia, son las rCst1 t~·~·i~·~,Cs' ~c:·:~~Org~I?-· __ -~~r ·,un rnon~·o .,~q~iva. -
lente a la dlf;r.;it;;-1:: éntf; efcpreci~~~'.i~~n't'iz7'do, mas gastos 

de tra:isporte,_, -~ -~{,_¿~~,ci.~:~·{2'.~~-;~~-~{;:~·ai-':;_A-u,~?~a~que~, ·1~s. co-t!· 

zaciones, ·y el pr~:~ib·-'.·i~~t:~-~n~*'i:~~-~i el,~~,. -~-a~qU.en las cotizaci_Q 

nes en el momento de e~p6r_tar:_:- ·Además de estos mecanismos, -

se realizan acuerdos comerciales que pueden ser discrirninato-

rios o no preferenciales y aquellos especialmente favorables-

para un pa1s concreto o preferenciales. 
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Se realizan acuerqos de diversa naturaleza, den-

tro de los no preferenciales, est!n los multilaterales como -

son los celebrados con el GATT. Por medio de los Acuerdos 

bilaterales, la Comunidad busca soluciones para el comercio -

de productos concretos, como ejemplo est~n aquellos celebra -

dos con países latinoamericanos, con Suiza, etc. 

Otra categoría es la de los Acuerdos aut6nomos,-

mediante los cuales la Comunidad exime a terceros países del 

cumplimiento de ciertas medidas de los reglamentos. Los AcueE 

dos bilaterales de cariicter preferencial son de distintos 

tipos: 

a). Acuerdos de Asociaci6n, se basan en relaCiones preferen -

ciales privilegiadas que pueden conducir a la adhesi6n. 

b). Acuerdos con países de la EFTA en el &rea agrícola, la -

Comunidad concede ciertas ventajas a los paises.~ integran

tes de esta organizaci6n. 

c). Acuerdos con pa!ses mediterriineos, la coi11unidad ·ha busca-
.,· ,. 

do soluciones particulares para favorece·~~ .. :1a~··importación·-

de productos mediterr~neos, y 

d}. Acuerdos con pa!ses del Caribe,. sobre todo para productos 

tropicales, en este caso se.rebajo a cero los derechos 

arancelarios y no se aplican otras restricciones. 
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-,. ·-' . ' 

3 .- ·Para unif~!~az::_.)o~}'pr_~~ic?-s, se requer:ta, bien fijar los -

precios ,_·d¡~ect~e~·~e en· cada una de las monedas naciona -

les o bién>~re~~-J~<l unidad de cuenta coman. Se eligi6 

ésta al.f;.,ii~,;~ ¡.ft~;)l:~ú se crea la Unidad de cuenta agrí -

para· la Ucl\';·_ En aquellos momentos ·era la misma paridad del d_§ 

lar. ·Al estar directamente relacionadas con el dólar y con el 

oro, tanto la UCA, como las monedas nacionales, la traducci6n 

de los precios expresados en UCAs en cualquiera de las mane -

das nacionales resultó fácil hasta 1969. En este año se deva-

lu6 el franco franc~s y se revaluó el marco alemán, eventos -

que marcaron el comienzo de grandes turbulencias financieras-

internacionales. 

A partir de 1971, el d6lar entró en crisis, y se 

modificó una regla básica del Fondo Monetario_ Internacional -

(FMI) es decir, la estab-ilidad--de:los -t:'ii;lo-s: de cambio. Las 

fluctuaciones de las divisas.:pon1an'_en :pel'igro la libre circ.!!. 

!ación dentro de la Comunidad, ya qu-.. ~i n:Í:yel de flotación -

fijado por el FMI era de 4.5 p_untos:~ La_Coniuriidad fijó. un 

11rnite de 2.25 puntos. La iniciativa-de la.flotación· conjunta 

tenia como objetivo independizar a las .monedas de la CEE, re!_ 

pecto del d6lar. 

En adelante, los precios cOmunitarios, que cont! 
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nuaron fijándose en UCAs, tenian que traducirse a cada una de 

las monedas de los países miembros. Se introdujeron nuevos 

mecanismos, a fin de mantener el principio de la libre circu-

laci6n. A partir de 1973 se recurri6 a un nuevo procedimiento, 

conocido como "tipos representativos" o paridad agrtcola en -

cada moneda, en t~rminos de UCA. Esas paridades se fijaron 

por el Consejo de Ministro de la CEE y se modifican siempre -

que se producen variaciones en la cotizaci6n de alguna mene-

da. 

Los montantes monetarios compensatorios, se uti-

lizan desde 1969, originalmente fue una tasa a la exportaci6n 

francesa, para evitar la posibilidad de un beneficio especu -

lativo, y una subvenci6n a las exportaciones comunitarias a -

Francia, tambi~n la necesaria para ponerla en condiciones con 

los productos franceses, estos a raíz de la devaluaci6n del--

franco franc~s. Este mecanismo después se convirti6 en penna-

nente, aplicable a cualquier pais que modificase el valor de 

su moneda, ya sea dcv.::ilua<Jd o revalu~ndola. 

4.- El financiamiento de la política agr!cola coman se reali-

za a través del FEOGA. 

· .. ,, 

III.3.3. PO¡~T;ci DE PESCA. 

Las primeras disposiciones importantes en mate -
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ria .pesquera surgieron en 1970, cuando se ·~pr~~aron los Regl~ 

mentas comunitarios sobre organizac~6n Coman d~ mercado, y s~ 

bre la creaci6n del Comit!i Consul.tivo de la ,pesca y el Comité 

Consultivo Paritario para los pl:-Oblemas_sociales.de la pesca

mar!tima. Pero fue sobre todo a·p.artir''de .1976 ~uando la polJ, 

tica pesquera adquiri6 una entiaa_a_..i~~C?,Pfa_~ En eSte .año se pu

blicaron dos reglamentos del -c6nSéj·a,~ quf? ampliaban y desarr~ 

llaban los Reglamentos de ·1970; 

POLITICA DE MERCADO 

La política de mercado est~ regulada por el Re -

glamento del Consejo de enero de 1976. Esta pol!tica de mer -

cado se encuentra apoyada en las organizaciones de producto -

res, ya que a trav~s de ellas se puede asegurar el ejercicio-

racional de la pesca y la mejora de las condiciones de comer

Cializaci6n. Por medio de ellas se fijan los planes de pesca-

para adaptar la producci6n al consumo e interviene en la reg~ 

larización de l~s capturas, en la cornercializaci6n de la pro

ducci6n y en la fijaci6n de los precios. Las organizaciones -

de productores tienen ciertas ventajas: prioridad en las fac! 

lidades para la inversi6n; apoyo al funcionamiento durante 

los tres años siguientes a la fecha de':Su_.ConSt.it1:1ci6~>y ayu

das de intervenci6n. En la concernieinte ·a lá ~poi1:acicSn de -

productos pesqueros, no existen restriCéiones ·cuant'ita.tivas. 
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Para facilitar el aprovisionamiento de especies

que no produce :1a ·comunidad se prev!i la suspensiOn de los de

rechos de aduana en determinadas !!pocas del año. 

En cuanto. a las exportaciones, y con el fin de -

posibilitar':. la ;competitividad exterior de los productos pes -

Y91!:e·~~-~·:~~~~~··:~.~·~19:en comunitario, existen lo que se denominan 

>-!1 ~e~ti-:t\.~~.i8~·~s 1'. Operan cuando los precios comunitarios son -
,,,-_~,_ __ ,--_ 

--~-ti~-~~1~~~~'.s:_~-~ ·)os del mercado internacional, aquellos se nive

)ari··con é.1ó's: del exterior y la Comunidad aborbe la diferencia. 

POLITICA ESTRUCTURAL. 

En 1976 un reglamento del Consejo estableciO las 

bases de la politica estructural, l!sta tiene como objetivo 

facilitar un desarrollo racional de la capacidad de produc 

ci6n, en funci6n de la conservaci6n y renovaci6n de los recu~ 

sos pesqueros y comprende diversas acciones, como son: 

En el Sector de Altura. 

Las medidas previstas en este sector tiende a 

adaptar la capacidad de captura a los recursos existentes y -

se han previsto diversos programas: Un primer proyecto es el 

de los armadores que opta por dedicar su flota, o parte de 

ella, a la captura de especies subexportadas, no explotadas o 
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hac;ia nu,ev~~ c~lad.iai"osi:-~ ·:·~~1~n .~~(~ ·.:;~~~~,. ··iI'._ c0nce~i60·. ~e -

primas al ces.; 'áefihiü;fo 'én \a ~~ICi~T~a'.~c[J~~~u~~a· por v~nta
del~«b.arco ,a·'~·u·~~:J~:er~~'r'..~~~á:i~r,.::~~id.-.: ~;6~6·:!iB;·:c;;;nc~s·i~·n ae .primas.· -

para los ~:~ª~-~~,',~~~~~t~~~~,~~; ~:.mp~t<líin~A~e en.' esta actividad. 

·: :j_( ~~!.-ef~,~~t'~¿,!~e ~iansformaCi~n y comercializa -

-:.~i~~-~e~~od~ctos Pesqueros. 

La aplicaci6n de los programas de reestructura -

ci6n supone reducciones en las posibilidades productivas de -

la industria de transformaci6n. En 1977 se aprob6 un Regla -

mento del Consejo sobre ayudas financieras a determinados 

proyectos de este sector, entre otros, destinados a la cons -

trucci6n de depósitos para el almacenaje, conservaci6n y mej2 

ra de los circuitos de comercializaci6n, etc. 

Ayuda para la vigilancia de la Zona. 

Econ6mica exclusiva de 200 .. ,n\illas •. · 

El aumento de recursos mar1timos disponibles su-

pone un incremento considerable de los gastos de control, por 

lo cual se previ6 la concesi6n de ayudas a los países miern 

bros m~s afectados. Cuando un Estado miembro deba soportar 

gastos de vigilancia desproporcionados en relación con los 

recursos que obtienen de su zona de pesca, se har& acreedor-
a la ayuda comunitaria. 
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Conservaci6n Administraci6n de Recursos. 

Es importante señalar que, la conservaciOn de 

recursos esencialmente se hace mediante la fijaci6n anual del 

total de capturas por pa1s. La limitaci6n de las capturas 

anuales obliga a la distribuci6n de cuotas entre los Estados

miembros. El sistema de control abarca aspectos corno canee 

si6n de licencias, inspecci6n a bordo, control de desembarco, 

limitaciones temporales, etc. El control destinado a la con

servaci6n y a la administraciOn de los recursos pesqueros es

aplicado por ios gobiernos nacionales, pero se pretende esta

blecer un control comunitario, y de esta manera evitar con -

flictos pesqueros entre los pa1ses miembros, pues se aplican

medidas de control directas y en ocasiones se contraponen a 

las aplicaciones por los demSs miembros. 

III.3.4. POLITICA INDUSTRIAL 

En los Tratados de Roma no se ~bord6 el tema de

la pol1tica industrial, los objetivos se limitaron a libre 

competencia y a los aspectos de seguridad nuclear e investig~ 

ci6n para el desarrollo de la energ1a at6mica. En 1970, en -

un Informe que la Comisi6n present6 al Consejo conocido como

Memorándum Colonna se propuso la creaci6n de un Comit~ de Po

lítica Industrial que coordinase la acciOn de los Estados 

miembros y estar1a basada en cinco tipos de acciones: 

- La aceleraci6n del proceso de formaci6n del 
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mercado coman Gnico, con la elirninaci6n de tr~ 

bas técnicas, el acceso libreo a los mercados

del sector pGblico, y la definitiva supresi6n

de las fronteras fiscales. 

- La unificaci6n del cargo juridico-fiscal y fi-

nanciero. 

- La reestructuraci6n de las empresas, eliminan

do los obstáculos a la formaci6n de verdaderas 

unidades productivas transnacionales a escala

europea. 

- La organizaci6n de las adaptaciones sociales -

necesarias para facilitar los cambios de em -

pleo, la explotaci6n industrial de la innova -

ci6n tecnol6gica, la mejora de la administra -

ci6n de las empresas y el reclutamiento de sus 

empleados y dirigentes. 

- La solidaridad comunitaria en las relaciones-

econ6micas con terceros paises. 

Este Memorándum no se llev6 a la práctica, y en-

1973 la Comisi6n present6 uno nuevo al Consejo sobre politica

industrial y tecnológica. Este Memorándum se qued6 también en-
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una declaraci6n. 

Fue la crisis de. Í9r) la que;proinavÍ6 una sé;,ie' .. 

de concreta dé acci~nes en lll¡iel'fa ~~ ~b1i~ic~_ ir¡a~_st;i~l\.Lo~ 
sectores donde se sinti6 caü' ~~~ int~n;ldad:la .·~rifa.Ís_f:~ercm .. ~· .• 

1' .• ·, 

siderlirgico, el texHl .y 'el de }a constrticcf6n if~J~i,' 
estos donde se .emprendieron ·~cc.i~ne~··:'especl.fic~·~. 

SECTOR SIDERURGICO 

ta Cornisi6n elaboró una estrategia cornlin, canee~ 

da corno "Plan Davi9non 11
, nombre del entonces Comisario de ASU,!! 

tos Industriales. El Plan conten!a dos acciones b~sicas: el --

establecimiento de una severa disciplina dentro del sector si

derlirgico en el interior de la comunidad y convenios espec!f i-

cos con paises suministradores extracomunitarios. 

Dentro de la pol!tica interior el Plan limitó la 

capacidad productiva y f ij6 precios m!nimos para algunos pro -

duetos. También se ocup6 de las ayudas estatales y de una pal! 

tica social encaminada a los trabajadores afectados por las 

restructuraciones. 

La limitaci6n de la capacidad productiva se rea

liz6 ··a través del "Programa Provisional", con una evaluaci6n -

trimestral· de los requerimientos de producción a nivel comuni

t~ri~, de.acu~rdo con las estimaciones de consumo interior, 

exportaciones e importanciones, para despu~s proceder a una 
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dist~ibuci6n indicativ~ ·:~?.5:·.--~~~r~.~}l~.~,-.~~~~~;~.j-~~.i6_~·-·-~.e -,lo_~- -pr~-- -

cios m1niinos y·e1 control delaofert~·cón:fr.ibuyeróii.a impedir 
la desestabilizaci6n del m~rc~~ó.~;~EJ,J¡i\.~~p~bto S~ocial; el 
Plan . Oav ignon puso. en marcha a7gun~s in~did¡¡s tªr~·at~nder a 
los ·obreros de~e!mple_aa~·s,· ·._~om~~~--sóW:~~;_-i~~~Ü~~-~:{~i:~i?ci-~ffSi_Ónaf; -

·-:··> \-:i >}'.;· 

::::~c:::::::: ::rn::::~sfj[~~~~~~t~!~1~1 ~~~~la::~:s a:::c:~ 
:::a:r:::::::::sp::s::m~~~~:;~}~~i~if~~~~~::d:::::i:::e:::gi-
cos, a fin de ~ont~61·a·fc;~-:1¿¡'~:"'-~portacioneS. 

- ~ '._.- -·'-'.-'-· ·'---:---_ 

SECTOR TEXTIL. 

Dentro de este s.ector la .pol1tica para combatir-
la crisis radica en la contenci6n de l.a oferta cxtracornunita -

ria. En este contexto, la Comunidad firin6 acuerdos bilaterales 

con los principales paises proveedores, enmarcados en el 

ºA.cuerdo ·General Multifibras 11 del GATT. 

En estos convenios bilaterales se fijan objeti--

vos de exportaci6n para diferentes categorías de productos, e

incluso de reparto geogr&fico de las importaciones entre los -

diferentes paises comunitarios. Al mismo tiempo que se frena -

la oferta exterior, las empresas comunitarias deben espec'iall

zar su producci6n en los art1culos que por su calidad, .m6da o-

tecnologia, pueden soportar mejor la competencia exterior. 
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SECTOR DE LA CONSTRUCCION "NAVAL 

Este "Sector fue".el m!is gravemente afectado por -

la crisis. La caíd~ ae:,.ios fl·e~es,.· y la consiguiente contrae -

ci6n de la demana, co~~cidi6 con·.~1 acceso al. mercado de pat -

ses de tecnologia media·qUe, -gracias.a sus bajos costos sala -
' .. ,- '· 

riales y a las ayudas· e·~t~~~1é~·~,_::-h1h1e~an· ·q~e '.los astilleros e.!!-, 
ropeos atravesaran_ un·~~:~'et;~~-~~,·~-i~~~á'~ :_:_=La -CorriUnidaa-tonils----las -

siguientes medidas pa~~Lí::C?,f~~~~res~ar !a.crisis: "asimilar los

astilleros a las zOrlaS':~-I-ibieS;1ta-~~'.-~,t"ái .';~a-~~~~:~~~-ue :Puedan _adqu~-
·:0-~ -:--"::.;,L¿i -=.;~:__,~ -:~~. - - ·.:o-:o --'-·~~ 

rir los prociuCtos q~-~ _z:,~~-!,~~~~:~~i~~,1~~~~--~I~~~-~a:~-?-S! ,iñternaCl.ona --

les sin cubrir derechos de aallii"~a,:.'.' •. ;:/<'.·~" < 
- - ·-:~ ~'.;~:.: ''.\~;:· , 

se prohiben ias ~~cili,t~'~~~i:~!~~~ Íl0~s~inada~ a 

aumentar la capacidad producti~~.f ~~~?f~~t'.1~s;;h·~.it(;7}zaclas 
las intervenciones especiales-:de ~·~ivri~~~··~:~·; ·:-_·~:iiY4i:::Ob'j-~~f~:~--
sea mantener empresas que en cas9 de "de:~-~~~~~~'b0:f.:::·¿&e.~;1a~ .. :"Pro-

blemas de carácter social. 
:' .. :_-·_ '::·_:'.",'- ·"·:·_.··-_·::·_:_-_ 

Entre otra~ a·~Cio~~~ -,~ ~L~:-Com'isi6n-- ,,.,·, . ·,_ 

tiene en estudio un Plan de rea_Ct-i:va~i6.n -de -la:··.de.'11_.:in~:i ·en. ese-

sector. 

DESFASE TECNOLOGICO 
- · .. 

- -.v.; 

Independient~Jt\e~~~'a;,;ri:Í~ ,acc1on:~~.~ori6~étas en

caminadas a la reestruc.tUraCii6n·. Y_ i'.~{'.r_~9.0riy~~-~i~~;:.-.~.~ .. -~qs-,,"~fr.icf2 
res afectados por la cri~i.~·~./"E'.!~:·~ iáS"::.;COffillrd.'Ci'~aeSi(-SEi./ha·~<tonl~ao · -

conciencia del problema 9u~'.·!-~IDéh~~:~~;~: ~J~d~~i- .d.- -~~-~~~~~ ·t·~cn~ 
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169 ico en sectores clave, y en particular, .-·:·el'!.··· ~o~· .. d_e informti-~ 

tica, electr6nica y constrUcci6n a'eronitGtica y ·aerOespacial .• 

Este desfase es debido a la carencia de una· pol! 

tica industrial coman, a la atomizaci6n irracional y_ sobre to

do a la falta de un esfuerzo coordinado entre los paises miem-

bros, ya que la investigaci6n europea se encuentra fragmentada 

y si~ coordinaci6n. 

En Aeron~utica se prepara un programa co~ún-¡., que 

coordine los programas nacionales, y as~- promov~~-. fá 'iicci6-~ e~. 
- - --·- - '•;--

mún que asegure el empleo de aviones comun·itarios .~i:i :las i'1 

neas a~reas europeas. ·.>- ·~ :,_::.-t=.- \':3· --!\~'.)- . ·;·:··· ;·· ,. --·:.·.· 
-·-· <' ;.-;;:~.: "~-~~:0 ~.:,~;~(:: \~g~h :··j.¿ :~I·~{·:.~:~· .. -_-/i2 

::º::c::m::::ªª.:s.:u.:~s.····:,ª~:!n~:á.¡~1,~i:s.lifs~.~e'1.n~·1.i.ofs,·t···" .• t:.re~m~¡'a.c~s· .. :.·.1;~~~J~~:.~ 
que cO~~-~~i~:l::. -· , - ~k~~'.~·~~1~-ry~~:-~:· p·1~-z·o ·,q~é-. ~ 
plan.t~~~.'cu:~:'~i~~~{~~~~j¡;~Í ;~(~~~~~ ;:;~1;0'.~~· ~rE\fai ·;)t>~/f en1me;_. 

nos. 'i~;igf!ii~'t;~r;rt;f!f,;f?';:;á[i"cf~Y J:,i·~¡;f;;~tci~;.'~:l~gfii~~;~ ·~····~·. 
•,• 

" ""-- ... 

·~ ··é~· 'los t~a-bajos cÍC.l 'el-ogramii FAST -~~:~~~~~~~·~o.~\:~o 
constatar qu~ en. la Comunidad el esfuerzo de inv'7.~.tiq_aci6n y -

desarrollo se reparte aproximadamente en partes iguales,.··al 

50%, entre el sector pablico y la iniciativa privada;._co~ la -

particularidad de que en algunos paises occidentales se dcdi -
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ca el 25% de los gastos d~ 1 l~~~~Úgac}6n Y;; desarrollo a los---
sectores ·~iJ.it~~_; y ~:.~:~p¡6:~¡~if::': ··-·· ·'.:~ 

S> ..... :_:) : :.::·'.~;~.- :.,: .:~:~· ~<:: -

edt~"· ::c0u:

5

a:et:r •. ot::e.:~s',::ta~b;01~:e}cf ;m~e~n~º;to~s;~ .•. ~.
0

.:_rGl~e:;e,~l~~it::;::::º::,:::::~~ 
... ... -~~-rl~'.7_B_é.19'_1ca, rspra en Italia, -

~~':. - ~~;::"-:' :,j._¿;. ~;-o:::0-~=--2"'-c.. Karlsrube en Alemani~-~y Pette~ '~n H.;landa. El Centro ha regi~ 
'. ' - ·...... ·<_-' .-.:' trado 500-pat~nté~y-ha Íié.cho.pablicos más de 3000 documentos-

para·f~ci~i~ar_ iñformaci6n. Debe destacarse por sus repercusi~ 

nes en el- sector industrial, la política comunitaria de apoyo-

a la pequeña y mediana industria. Se pretende ayudar a estas -

empresas a trav~s de la creaci6n de un marco legal especlf íco, 

a nivel laboral, fiscal y de régimen juridico de sociedades, -

que permita la cooperaci6n y la concentraci6n de estas empre-

sas, con el fin de que puedan adaptarse a las evoluciones del-

mercado~ 

III.3.5. POLITICA DE DESARROLLO REGIONAL, 

Desde la creaci6n de la Comunidad, la Comisión se 

ha abocado a la tarea de instrumentar un programa de desarro--

!lo regional, pero es a partir del ingreso de Inglaterra e Ir-

landa cuando el tema cobr6 verdadera importancia. Durante la -

conferencia cumbre de Paris de 1972, los Jefes de Estado y de-
Gobierno decidieron emprender una política regional comunita -
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ria y se encomend6 a la Comisi6il, establecer :Una'-.reléici6Íl de 

los problemas que aquejabán ¡.· lá, c~~~ni.a;.d ~'.·q~~ elaborase po

siciones para la creac-i6~~,--~-d~~-~-.~~ fg:hd~> i~~~i~ii~~i --:a~·- ;j~'.~~;~~ilo. 
",':;.;,·,{ . ,• . , <;-'· ;~):< )",>t: ''·-;,. <:<:. ;". -

... -~··':· !,,,-.. :_:.~·- /·:1~~ ·;L.~<,>. ·-~:~~- ·~~1~- .,;{ __ ,;· 

La comis i.6ri}i•mi_~i.6'.'tñz~n iorffi;.:;,·r.:ff13]~ú\i ~e,;,¡:;,.: ··· 
nía--·10-s pllritos- pFfºnC~iP_!i_i-e-s:-.. -~':-,'f~ ~---:--,, -- .-.· :--~~~p~-} ~--:~;~:~-~~~~-,/e_~~~·,, 

.. -~ ' . -:~ -~~-: :::..-' 

al.- La situaci6n; El ;tr.i~~d~ 
·-. - - ·---

_de -_~<?ma ~~~esaba_:·~a __ i_ntenci6n -
,· . i: 

- de lo_"grai_"·un~ ~1 expansi6n con.t1nua y equ.ilibrada~'. La co-

munidad logr6 hasta 1970 una tasa de crecimiento elevada, 

5.4% promedio anual;· pero no fu~ unifor~e ni equilibrada. 

Las zonas más ricas disfrutaban de un ingreso percápita -

cinco veces más alto que el de las zonas.deprimidas. 

b).- Los motivos psicol6gicos, ecol6gicos y económicos. La re

ducci6n ae la diferencia entre las diversas regiones 

constituye uno de los objetivos fundamentales del Trata -

La pol1tica regional comunitaria debería sentir tanto a -

quienes habitan en las regiones más pobres, de mayor de 

sempleo y de migraci,6n forzosa, como a los que viven en

las grandes zonas urbanas superpobladas y con un medio d~ 

ficiente. 

e).- Los desequilibrios regionales. La.causa de los desequili

brios regionales estriba en la ausencia de una activiad -
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ecor16mica moderna o en la:· dependencia eXCesi\;a de una 

actividad econ6mica en dec,ade~ci~:~ q~~:,;; ~~'.~~~·~,·.:·~.·~.~~ht~·~-a 
la productividad o que n'o ··ofrece ·n'uevOs _:·0inp.l'eáS :. ·,'-

f~:;;:!/,,· ~-~.> 
:~:.:~;~ '·'"' -,=. :~::.:.:<· ' 

.-·¡·~/ :·' j\¿3{;>·.,~J -. ·:· _;; ::.;.; ·
La s. lineas directrices de la pol1tica';'·:'La:.pol1t,ica.cré. 

gional comunitaria no puede re~~piaz_~;·~; ~:~:~-~-J~{:·¡~¡~¿~-~:U~~-~-
cionales, si no que debe c'?mP~-e~-~~~a-ii-~~·-f,;~~:f:f~~-~~f~g:ii~~~n~):~ 
zar el ~xito de la pol1tica r.:.~ró'nai·i.;1a.Gó'mü~I~1Cí d~bec.:'. 
coordinar los .diferente.s .. ~~g_:ím:~ne.S _c_~~:~ri-:-~~~,:::-;·:i: ~!:JmO- las

pol t ticas .r:~g iánal'e'.3 comtin8s. ---· -. 

. - ,.'.' . ' 

e).- Mecanismo .del Fondo".- :'L'as a:Yudas ~inancieras deben .conCe-

derse pi:'inCi.paÍ~~·11'f~ ·~t;/icis ·proyectos relativos a -la in _;_ 
- - ' ... «·\' ~\,, 

distrua, a fci-s -s~á:i\::Y~~:··~- ~- ~a: i~--~raest~~ctur-a, que pre-; -- -···._.,,-

nen· direcita~e~~~-:z::~ ,:;t~·~~iriJl··~~·- i'.~----P~?d~~~i6~_. 
-.·_:_-·. -~- e~~:~'.?~~}: 

- . -.~·:~:--
LOS PROBLEtiAs'.'.ifaGfoNAÚs 

- ,,_c.;,~7. '/;, 1.L~]:_:: ... -~~-, -

desti '-. 

_·:~.5~2,.;;;'.#.~~-:...-~~ ~--· ·-· . ·, .. -··--·- ---

Los -probfema~'r°.i~I~~1~F;p~~~ biisi~ámci"¿~,;;¡~~d~s · ÚpC>s: 
,¡-_:, . .-'.: --:;· .- , :::;;'.: ··:·. ":· .. -~e·,' .. '.'.:. 

::·:··, -~--\-;:; ,. >·:.i· :~-.h- . ----·>< ' , -"·.-:;~ -;:r'.'-
. - Ante todo éstii el: prÓble~.a ·d~ las zonas campe-

sinas subdesarro11aaas, cuya .econ6mí3 .:d~Pcndc en .. gran ineclida -

de una .agricultura de subsistenc_ia y··baja p·~'.OduCtividad. Se e~ 
rae ter izan por bajos niveles de ingresos y elevados t.ndices de

desempleo y subempleo. La infraestructura pGblica es deficien 
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,· ' ' 

te. -Esté fen6;ne~·~ Se p~~:se~~~' ;,~~~b-~~t~q~·;: ~.en ·4~~.>M~-~~-C?g;orno 
-, ,._-_ :~," ; ' 

italiano; en ;Grebiá; .ª"·:~J:MH~i)r ~~.~~JJ:i~~ zonas. éiei ·· o~~te -
de -Franci~'-·. -.. :~.·.\.~.·· ·· . .. \"••·. - ,;.;•. ;:;> '·•; .. • •.;;,: :·•: ... ·~~¡~• . _ .... --;\:'..: .. "-):t~ ~~~.~- -._. __ ,. ;:,:.;:,:;· . . ,<!·'.!.~ i;ifk; -~·:',<."; ', \~ .. 

,!>'~'~· --,i~::~ .. f¡~;{,:, --.~ -!:··;:\~-, :;:;,'.:-,':~. , ',"'· ?;~-- ·.¡:,~·-.. - .,,. 
• -;"<.-·; ·., .•' _ • <l>, <>'c.>.,,; ,::.~~-- :¡':~j ~-->'-:~'-'.'.:.'.•Y,·; 

. ::::~i::::}:·2f ~~~·f~;,l~~~r~¡~gf J~ti:,~·· 
val o los· textiles; ~~ta~'. ~~~;fi.~~ft~t;d~~~~~i;u~i·~-f~d'~tuia 
i,;dustrial obsÓleta yio'r· 1ndfoes:;el,evados:·d_e'..deisemp.leo~se ·en-. · 
cuentran localizadas ek ~. . .. · .. f1ii~r¡r~!~;¡~foa;. 

BASES DE LA POL±'ú 
- . . .-'. "· - ·:,,~:\-'"-

La pó~1~i~a '! ci~sárroiib r~~i;~~1<de iá. comuni
dad se basa en tres p~~t;,~:·;rf~iip;lfN~t que .són:' 1' .' 

,>,,-·.:··,;~·~'~}·'.·. ,, ... :\i. .. ·~-'-~-

··:'}..; ::,'.;:, .. '.?·~>:_.\ ':>-~-::~~ _·:~~t~~~f /j;~·\:-~ 

1. - Tomar en consideración Íbs ~iJ6bi'\regIOnale~ de I~s ~e;,;ás 

::~! t~~:s d:º:::~ t::r~~{~~~~~~5i~fjf :c:¡~h:~:~=~:~~:i~: e: 
sus consecuen~i~~: -r~~~~~P'~fe'.;:··:~, ~~liién s~ han obtenido r.e -

:~:~~d::em::!ri:;t:t~~1iJft{~!~~:et1:0::~:::0~::~::0::~::~·· .. ~, 
tarios d~ :~~ad~-~~ -:t~.t~~~~d~ para_ e-1 desarrollo de una zona-

2.- La coordfoa.;i6:~ -~~ las pol!ticas regionales de los Estados 
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rniernbrós. Las P<:Jlí tlcas nacic.males se deben coordinar_ en-

lo ·relativo a las ayudas públicas el desarrollo. regional. 

La CÓmisi6n ha fijado !:imites a las ayudas nacional.es que 

se otorguen a las inversiones en las regiones menos ·pr_6s

peras. Estos límites tienen en cuenta la· gravedad de ici's-· 

problemas propios de cada regi6n. 

Uno de- los instrumentos fundamcntalcS- para gar~t.i_Zar la

co~rdiJ]a9i5n, lo constituyen los programas naCiOnales- de~ 

desarrollo-regional. Estos deben establecerse en !or~a a~ 

monizada para cada regi6n que aspire a ser ayudada ~or_el 

- Fo~d6 -~11"!-opeo -de Desarrollo Regional, con el fin de coor

dinar adecuadamente las intervenciones nacionales en _fa -
_;, ,.' 

vor··~~el:.desarrollo regional; también sirven para or~entar 

titilizaci6n de los recursos del Fondo. 

,·.:· "·', ... 

3. - ~as inte-.rven'ciones financieras_ de la Comunidad -hasta ·,fin~ 

les.·~~ 'i~~o·(¡a. Comu.nidad dispone de varios i.nstrumentos

fi'n·a~·cieiOs -~que. 'con:t·ribuyen. a resol ve·r··.10S.·prOb1_~~s-.. ae -

l<Is. ~eg¿mes'mcdia:ite fa:··.c.~?.~e,~~~2~d~/~t\l;J~sJ;i:~fecst<lm~s,_ 
...... el' ainc~~f:if?opeo• de l:nversionesha•,cOné:edido• prl!stamcis 

··.'. _:. -:>:· ·;:<-
para.: proyectos-~~-~: d~~~~l~~~~.-~-~-~~-i~rj·_~i·:~.i~:P~-"~:~~~~~-'.~~·~.strume.n 

- ,·.,.;·:-
to. éomun~.tadci de. iriver~·i6n cio~cedi'.''a~~ae'1!J79 prl!stamos-

~~ ,!'t ~ 

q~e .:.~-~fy~-~·:·p:á.;!i'':,:ni.?a~~~~,~~~~-~:;·~ .. ~-_:·.~'ri-~~~~·s.·~~~~C~~'.;r~:'.'._'y dG_áari-o -

llar .. los/réc~rso~ :.;~'érg~~ici~~/h Sis~·~,;''r-í~netari() Eurci

pe~ ha· fac·~1It·aab bO.~iffcaC~?·~~'.~.~-~~:;:-~n\~·r-~~-~s, ~-a f.avor de 
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loS Estados rniemb~oS m':nos. prÓsperos (Irlanda, Ital.ia y 

Grecia), que se han berieficiádo de pr~stamos con un inter~s 

reducido f ~l:Fondo Europeo de Desarrollo Regional ha 'con

cedido·cr~ditos para fomentar las inversiones y mejorar 

la infraeStructura en regiones de la Comunidad. 

III.3.6 POLITICA DE TRANSPORTES. 

La base juridica de la politica de transpor~~s-

se encuentra en el Tratado de Roma, en los articulas 74 a· 84 -

se establecen los lineamientos de dicha politica. Este tr~ta -

do se considera al transporte como una prestación de servicio~ 

que posee un especial importancia, ya que interviene en todas-

las fases del proceso productivo, es decir, producci6n-distri-

buci6n-consumo. 

A diferencia del Tratado de París (creador de 

CECA), que considera al transporte como un elemento insep~ra -

ble de cada sector econ6mico, y se regulaba en funci6n de las-

caracteristicas y exigencias de cada actividad. 

En los Tratados de Roma (creadores de la CEE y -

y del EURATOM), se le considera como un sector produc.tivo· .ind~ 

pendiente, su r~gimen, por lo tanto, se determina_en funCi6n -

de sus propias exigencias. El artículo 74 se refiél:-e ·8 ·1a· ins.'.. . .. . ... •' 

tauraci6n de una política comtin de trans~rtes ·para ~UStitu'ir-
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las pol1ticas nacionales, No se determinó si las disposiciones 

Comunitarias se aplicar1an por igual a todos los modos de 

tr_ansporte. El articulo 76 instituyó la cláusula de "stands 

till", es decir, hasta el establecimiento de la reglamenta 

ci6n coman se prohibió introducir normas nacionales que impli

casen nuevas discriminaciones contra transportistas de otro 

Estado miembro. El articulo 79 prohibe texativamente las dis -

criminaciones de precios, esto es, dos transportistas para 

la misma mercancía, y en las mismas condiciones de tráfico, no 

puede aplicar precios diferentes por raz6n del pa1s de origen

º de destino de las mercancías. 

Con el fin de establecer un orden comunitario 

una de las cuestiones que m~s importancia tiene es la de los -

subsidios. Por diversos motivos, pol1ticas en su mayor1a, los

transportes públicos han venido disfrutando de subsidios por -

parte de los gobiernos nacionales, ayudas que conforme al art~ 

culo 92 del Tratado son incompatibles con los principios de la 

Comunidad. 

En 1967, el Consejo emitió una decisi6n donde se 

establecen tres etapas progresivas para realizar la polttica 

de Transportes, se propusieron las siguientes medidas: 

- Armonizaci6n de las condiciones de trabajo en los transpOr -

tes por carretera, aplicaci6n al transporte de las reglas de 
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competencia, supresi6n de la doble imposici6n a los autom6 -

viles, creaci6n de un contingente comunitario p~r~ ~;-i'oS. 

transportes de mercanc1as por carretera ent~e los-E~tados 

miembros y la instauraci6n de un sistema· de _ tarifa's con di -

versos niveles entre un m1nimo y_ un-máx~o._.par.a:_·los .. tr~nspo_E: 

tes de mercancías por carretera. 

- Elaboración de normas relativas a 111 ·abC:i6Ü:{de_' io~ _miembros-

. -·· -·-·-·····'"""""""""-"'"'• ,,. .. -

cios ptiblico y normas relativas a l~h~i:;ri~fi·~.a;iión~de cuen -

tas de los ferrocrarriles¡ armoriizci:~Í-6~~~:',:~f~-~~i~~t~Uc-tu~as- _de 
.;.~~,:_.;;:#}=~;-,~~!,_~- :,L.:'.:' ~- --

los impuestos sobre vehiculos y cóntabilidáC!-.:ii1'ifóriiie',y per-
' l ~ -- .1·~ 

'"•", 

distintos modos de transporte. .. -· ·~·t:·~:--

-·:'.,·~-~-

Este programa no ha cumplido· debida_· a. la· i::~sis·_- -
--

te.ncia de los Estados miembros a aplicar los óbj~tiv!l~.---·~Il-\i~i~ 

ta de lo cual, la Comisi6n present6 al Conseja· en· 1977 un_ pro-
•, 

grama d~ actividades conteniendo los objetivos prior~ta_rios 

hasta 1980. 

El Parlamento adopt6, en ese mismo año una Reso-

luci6n para dar impulso a la politica comtin de transportes, al 

considerar que sus deficiencias comprometen al desarrollo de -

la Comunidad , tienen prioridad las siguientes tareas: mejora-

de la situación financiera de los ferrocarriles, incrementando 
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su cooperaci6n, mejora: del tr:ins:i.tC> ''a' tr,;,vés de .Austria y 

Suiza, con tarifas adecuadas .a lOs costos d~ infraestructura,

de su modernización; y con la utilizaci6n del transporte combi 

nado, es decir, dos o tres tipos diversos de transporte, defe!!. 

sa de los intereses de la navegaci6n marítima de la Comunidad, 

frente a·la pol1tica expansíonista de terceras paises, mejora

de la seguridad del tráfico aéreo y reglamentación de las rel~ 

ciones exteriores de la comunidad en el campo de la navegaci6n 

interior .. 

III.3.7 POLITICA DE MEDIO AMBIENTE 

En este ámbito se han implementado medidas a 

nivel nacional y a nivel comunitaria. Dentro de estas desta 

can por su importancia las que se refieren a: reservas y par -

ques nacionales, eliminación de desechas, agua más limpia y 

aire más pura, entre otras, los paises que han establecida noE 

mas destinadas al control de la contaminación y protección del 

medio ambiente, son Francia, Italia, .Holanda/ -oinama,rca-~y-º·Ale~ 

rnania, principalmente. 

La Acci6n Medióambíental Comunita~ia.ha experí -

mentado una r:i.pida evolución. En siete añC>~:';se:. adoptaron 58 

textos, que se refieren a la cantaminací6n del agua, del aire, 

sabre desechos y contra el ruido. 
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En 1980, '71 Co!'~e,jo de M~~istros adopt6 import¡¡_!! 
.--!; :::' 

tes reglamentos ~.-sabie cori.tanlina·é16il;~·atma·sf_é.ri.Ca: ... 
·t;}', .<.;~ '. : :._.:.\ ¡ -,' . ~·.:: _; 

• e>:~- <:'" :::~.:-:.- i~~::~'[ -.·.~{-·.'~.,: 
, Ó.;~de 1, 9 G7; •en l'a;~c:c;~.;il'lldad %:ci ·,a,,',~.,'.1,,,, 1,· ~,,,',~· un· Regla ,_ 

- - '.~ - .. , ._, .· - '" " « _," .. 

mento- re·l~ti,}Q- ~:::1a :,:~i~·-;ff i-~~icldi;/·~-~~-~~~~~-1'.~::-:';~f-~-~~~9~-~t.~~- de su!! 
"·--,--

tanda~ J?.;l.igros.:'li: En 1979 se ;;:~tiliJi.;C'fo".;CsiC,,t:ecia c],f tarje:,: 

t~ a·e-~ -id~-~ tid~a--'.~i~~a--~-c-~aiq~ier _· nue~-~--- ~~~tri~~~~~:{~-~-i~-i-cif::~-e sín-

tesis, reglamentación que se aplica desde úai,· y, que ,obliga -

a_los fabricantes o importadores que comerciali'zan poi primera 

vez una sustancia química a estudiar sus características físi-

ca-químicas, t6xicas y ecotoxicol6gicas. Los resultados de los 

análisis deben remitirse a las autoridades nacionales compete~ 

tes, al menos 45 d1as antes de iniciarse la comercializaci6n -

del producto, y ~stas a la Comisi6n, quién difunde la informa

ción a los dem~s paises comunitarios. 

. .,. 

En el campo del medio ·.al':\biente ·existe una verda-

dera nociGn de Ccmunidád> 1~."->.~~:~\_t8~~-5~~~~.<?s.:.P~1ses. c~mU~i ta.rios 

enfrentan problemas :.ae: _'Con t~.itj;cl:_~·n,':- ._qtúá~?afé9t~-- e:(º:-pa:t~rmct·

nio natural, lo.s .pal~a·j~·s, ·las· espÉ!ci0s· an.irnéÍies Y v_egetales, -

y en general el equili;'~io ecolOgico, porl;c~ue ,~'~, h~; fljado 

normas que rigen eL.medio ambiente y los factores que·-pr6ducen 

'desequilibrios ambientales o ecol6gicos. 

III. 4. INTEGRACION ECONOMICA TOTAL. 

De acuerdo con los principios de la integraci6n-
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econ6mica, la última fase, es decir'· la intégraci6n . total sup~ 

ne la elaboraci6n de una pol1.tica fiscal ·y monet~rl~;. ~ 'niv~l
común, aunada al establecimiento de una autd;id~d ~Jpr~·~ac~iC, ..; 

nal, que tiene a su cargo el desarrollo y ftlnc_Io~~~I~rif,; d! ~~. 
les pol1ticas, en los Estados miembros. En':~s~~~a~~~t;~~ j~:d~ 
rli una visi6n de conjunto dobre estas medÚás,ii~~·~?ea.Üza6i6n, 
efectos y sus perspectivas, dentro y fuei:~'..%'~·.'f~ c*íin,;:,idad, 

analizando fundamentalmente las a~p¡;ct~s físcÜes;f;onetarios-

y pal!ticos~ 

III. 4; 1 . ARMONi:ZACIDN ¿&· MATERIA FISCAL. 

En ei<~ltadf diRoma se previ6 la armoniazaci6n 

f iScal i~ es d~c{.r; {~: fij6.;~l objetivo de aminorar las diferen-
-:,.:.-: . ' ·t-- :¡,' :~·· 5~·: -, 

cías eritre:los distintos sistemas tributarios nacionales para-
o· ' , ' i -, 

facilitar .al mlixirno la ·1ibre circulaci6n de bienes, servicios, 

personas y cápitales centro de la Comunidad. Para la realiza -

ci6n de esta tarea en 1960, la Comisión constituyó un Comité -

Fiscal y Fiminanciero, que deb!a establecer si las.disparida -

des existentes. imped!an el funcionamiento de ia Comunidad, cu~ 

les eran, y de esta manera proponer las medidas que modifican

las situaciones no deseables. El Comité presentó un Informe en 

1962, en el cual se establec1an acciones que debian realizarse 

en tres fases diferentes: 

- En la Primera fase se debed.a sustit.uir el impuesto en case~ 
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da po"r el impuesto sobl:-e el valor agregado - (IVA), armonizar

las disposiciones relativas a la forma y nivel de imposici6n 

del gravámen sobre interéses y dividendos y modificar las 

convenciones sobre doble imposici6n vigentes entre los Esta-

dos miembros, con el fin de aproximarlas a la Convención ti-

pos de la OCOE, y posteriormente celebrar una convención mu! 

tilateral. 

En la segunda fase se armonizar!a la imposición sobre socie

dades, como primer paso para la ulterior entrada en vigor 

de un impuesto sobre sociedades uniformes en todo el ámbito-

de la comunidad, se hornogenerizar1a el impuesto sobre la re~ 

ta para personas f1sicas, se concluir1a una convención multi 

lateral para evitar la doble imposición, en caso de no habeE 

se realizado y se suprimirían los impuestos especiales sobre 

el consumo que no son percibidos en todos los;Estados miem -

bros, y con una recaudación poco importante para efectos pr~ 

supuestarios. 

- Tercera fase se crearían un servicio común de informaci6n 

a fin de asegurar un control fiscal·:e::~ec.t~~o: un fondo co 

• '"' ' .,.· :<.. ' .. ~," 
im¡:jortaci6n; y un Tribunal especiaL·a escala cOmunitaria, 

con competencia para resol ve~: .. ~·i:t·~~~~{·a§~''.
1

4.e. ::~.~rae ter fiscal. 

Las medidas·.proP.ues.tas .. ¡:)Or .el Comité quedaron en 
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suspenso, no es sino hasta la década de los 70's, cuando 

las cuestiones fiscales volvieron a ocupar un primer plano, s~ 

bre todo al no ser consideradas-· las necesidades de la uni6n 

econ6mica y monetaria y las ·futuras actividade·s del Parlamento 

EUropeo. 

La Comisi6n adopt6 en ¡975· un progr~ma en mat·e -

ria fiscal, en resumen, conSistente en-·lo siguiente:· 

a) Conveniencia de implantar m~todos uniformes de las· imPues:-

tos sobre el consumo y otros impuestos indirectos ·y ·agi1:i -

zar los tr~mites. 

. ... , ···,"'.·' 
,·_; 

b) Armonizar la aplicaci6n de las exenciones a fil'vOJ:. .CJ~P~iti-

culares y la adaptaci6n peri6dica de su c~:~~fr º~~ )~t:/ ; 
e) Armonizaci6n de los impuestas· sobre ·saci'~d~d~'S;<. ~~~:r ~~~~o~ -; 

:::. r:g::e:::e::l ~e::c:~:n ~~u~;~~~~ft:ftif~~'.r~;~\4~~~f~·· e•· 

"'·i':• ·' .,._,~ .,-,_.·'" ·::':f{~~~f'" ·::'.,,. 
o';'{;:~~· .\,•;;,•:._f.:~· ~··~, :,· :> _ 

d) Se pretende conseguir una ~ol;¡~(J~~~{¿~f~á~*!jf~~\"~~ntr~ l~~ 
,'','.> N,_;:_ •• •;"'.;:._... ,..,,',••,,,':{;~' 

administraci6n naden al.en mat~ria;dé1impo~ici6n indire.cta; ·.· 
y una asistencia ~~,u~·;!lª;g;,~{t~'.'~~f ;~

1

Íb:~l~~~;~~fr f~:r• .· 
la vta de apr~io;<'.--Par:~: e·~{~'a~:?; el-0• frau~e y evasi6n-~·fis_~ .. ~1_-_-
a nivel inte.rri~'~ioíÍ;i·-:-~~,:- -··~·,;· :: ..... -~,:A:·./· -:_\:.; ~- ·? .. :,!.:·-: .. ?:_ _ . ,-'t· · -

.· -..'7 _,_ :-: ,-·~-·::,;y'-~;;:.·' ;;/,, ·' .•.·,·~<:c.:·;L" 

La. comi~-16~' ~-1~~~·~6: -~~~-~:: s~~i3e _d~::·--P~~i~io·~~S ·con-· 
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. ~ . ·. 
cretas para pod~r configurar un nuevo marco fiscal coinan·-- euro-

peo. 

Sa ha conseguido la aplicaciiSn generalizada del

IVA y d¿sde 1979 sobre una base uniforme. 

A pesar de no haber suprimido las corñpensac_io 

n-~~ ·-'~\spáles en frontera, represent6 un avance hacia -fa a~~~¡.;J 

zaciiSn, adernlis regulariziS el derecho del contribuyente·ª ·éíedu- -

~1-~\d;J.. IVA los impuestos satisfechos por el mismo concepto- -

con anterioridad, dejando a los Estados miembros la posibili--

dad de fijar excepciones a ese derecho. 

La arrnonizaci6n de los sistemas nacionales es 

una condici6n necesaria para lograr la supresi6n de las barre-

ras de carácer fiscal en el interior de la Comunidad, en el e~ 

so del IVA, tal armonizaci6n se ve condicionada por tres aspe~ 

tos: 

l.- La armonizaciiSn.del n!imeró de tipos aplicados por cada es-
.· :~ ~:: .. :::~-. 

· tado mieinb::~ .:\~,~~~i2~:,7=c -oeo:c=C --·~· · • 

>- ':::';"'::/~ , 

2.- La UnÚic13d1S~i;~~}~~·.l.Úta'd~}~i~es y servicios sometí 

dos-~·:_a- ~-¿,g·.o~~iY·~~~;~¡;·:~iP~~s: ·:~~- gi~V~m8nes; 
., 

3 .- y la. armoni:ti3c.i~n~',di>l. .nivél de. tipos aplicados. 

_ .-1.- En cuanto a la ·armonizaciiSri de los tipos aplicados, exis -
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ten ñiertP.s • p~esicine~ c1.,.'1os E:si:~aos ·miembros a .favor de -

vari.os d~n~]'.á~ ~Í:av~eri, ~~~ c:~s~•J:r~~lo '~o~i'al.11lénte 
-· ., · · <,·{::~~, -"~?·:. :é:f{·· ,·:.1r;,- .,.- ,.,:.· ·-~~,. -· ·'." .~.:··. 

coiivEiiliefite:~·::\;_ >:r< > <:·· :j.;~~ . :~<'.X'/ ,::~/- ··:_:í1~ . · .. · J:' ··>· · 
_.,," :s,: •.• .,, .. .;:_ ··'El/'- .;·.i:;,_·· -. ""- r~/ 

·_:--,i/:~;·~~;~iF~.~-; ~1~:_,_: ~_,>~.,;: >Viji :::~~{;f~~ ·_·;~:~---·- ::T:~-~ ~~~::-· " ·- ·· 
2.- La unificaci~ri J~c.·:~fa~-:ta de :h~~nes jj{~~ut¡os ,'~~m~ti -

· · ·.:r:v?]:l1:~f ~ºJJ:!pr: s ~:~~:::~~}~~~K~~;~.~~:f:~!:::: 
son ~1 · resu~~ado ~e tradicÍ.~~~~-~ ~{~~"~~l~as dE' C:árác -

ter nacional, adem~s los ca.nlbios se hacen como medida de-

-pol!tica r.oyuntural, y la--armonizc.c:t~n __ eri este !1SP~~~o h~ 

r!a imposible las modificacione·s a nivel nacional ya que

tendr!an que hacerse en bloque. 

,·.· .-., -

3.- La armonizaci6ntotal•de la,aplic~ciórideiIVA depP.nde -
~ . . - . 

de la voluntad comunitar:t-Jl, p_or. SÜperaÍ:' bá.sicamente las -

tres cuestiones anterÍOr~S";: ·~/~~~.::~~~~2~~;·ª necesaria la-

armonizaci6n para ~l~i:~~--;:,;~¡-~.'~'~'~{·~torsione's en la campe -
.:· ·-.- .'··'. .• ~" :.,': 

-~.:.:mcia y en 18::·t1brE! ··c·irCuIB.ci.6n·,.-<- .. 
'--'"- ".'-o::==c=,'-"- -"--.7:_.o-:-;o ~· ·::~-,-

Además del IVA PXi!;ten otros impuestos y cuestiE?. 

nes fiscales en los que la Comunidad 'está avani~ndo, en"tre -

los mas importantes: 
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a} Impuestos especiales. Tradicionalmente, han 

estado sujetos a gravámenes especiales deteE 

minados art!culos de uso generalizado, pero

para lograr el buen funcionamiento de la vi

da canunit~ria es necesario armnnizar la im

posici6n indirecta especial. Actualmente se 

ha logrado un1ficar el impuesto sobre él tA

baco. 

b) Exenciones o franquicias especiales. Se co~ 

ceden a los viajeros, en relaci6n al IVA y 

los impuestos especiales, para permitir i~ -

portaciones de efectos personales; pudiendo

ser mercanc!as sin valor comercial o ·.con él 

pero fijándose un tope. 

c) Impuestos sobre aportaciones de capital. a-

partir de 1960 se estableci6 que dentro de -

la canunidad, las aportaciones de capital 

sólo se gravan en el pa1s miembro en cuyo t~ 

rritorio se encuentra el centro efectivo de

direcci6n de la sociedad gravándolas en el -
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momento en ue se efectO.an, as! 'se eVita 

la discriminación, la ñoble imposición 

y las dem1is interferencias al lihre movi. 

miento del c~pital. 

d) Cooperación administrativa. Una resolu 

ci6n del Consejo, en 1975, ?revió el in 

tercambio rec!proco de inf ormaci6n y da -

tos entre los Estados miembros as! como la

armonización de medios legales y administr~ 

tivos para combatir el fraude y la ev~si6n

f1scal. 
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La c('J!llisi6n de las Comunidades se ha fijado ob -

jetivos prioritarios en el ~rea fiscal: 

En lo relativo a impuestos indirectos,_ s~- debe:::. __ -

rl! avanzar hacía la supresi6n de las fronteras fiscai:~s-~X~~-I:>!!_ _' 

se de eliminar los gravámenes y desaravaciones en ei~-;'fnt~:rca!!l 

bio entre pa!ses mi~~bros, eliminando por completo los contr2 

les fronterizos. 

En cuanto a los impuestos directos, se aspira --

a la annonizaci6n de las cargas fiscales de las empresas, de

modo que el ~osto de producci6n. La localizaci6n de las in-

versiones y la rentabilidad del capital no se vean infl•_i!dos

por aspectos fiscales de determinado pa!s. 

En materia de gr.i:ivémencs especiales, se opta por 

una armonizaci6n gradual en un ~er!odo rAlativamente largo, -

debido a cuestiones sociales y de consumo tradicionales. 
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En lo referente al impuesto de sociedades. la ar 

monizaci6n de los sistemas nacionales implica el acuerdo so -

bre una base tributaria coman, lo que requerira de un gran 

esfuerzo, por las diferencias entre las legislacione~ re~pec

tivas. 

Por lo anterior, 

mente, dentro de un marco 

diados y largo plazo. 

III.4.2. POLITICA MONETARIA 

Roberto Tríffín delimit6 las acciones que po 

dr1an conducir a la 1ntegract6n monetaria. Loq puntos ?ro 

puestos m!s importantes son: 

~reaci6n de un Fondo de Reserva, formado por aportaciones

de las reservas naciones; como medidas de transici6n se 

r!an el uso de la unídad de cuentñ. 
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- Cr.eaci6n de nuevas monedas nacionales Con:.· v~;lor 'igual a la -

unidad de cuenta. 

:: .. "'·•' 
- Creaci6n de una autoridad monetaria eui:-o_p~a; ~pesde- 1964 se -

<_~: 

elaboraron diversos estudios sob_r~:"~la:'·_.··:(Z!~~gr~Ci6Íl monetaria-

europea, basándose en el proyécto~xp;;~st6~por R. Triffin • 

. _---,e 

En 1970, Pierre War~er, .Primer Ministro LuxernbuE 

gutis, presentó un informe al Consejo-donde aseguraba que "sin

una efectiva armonización de las políticas econ6micas, no ca -

b1a esperar sino crecientes tensiones dentro de la Comunidad,-

para evitarlo se propusieron medidas tendientes a lograr la 

unificaci6n monetaria, como la convertibilidad total de las rn~ 

nedas comunitarias, sin fluctuaciones de los tipos de cambio~

centralizaci6n de política monetaria, una moneda· común un mer-

cado de capitales unificado, etc. 

"' 
En primer término se intentó:viriciiiiai en.fi:.,,_sí -

los tipos de cambio de la Comunidad, d~ritrO de'ciertos marge -

nes de fluctuaci6n, pero los esfuerzos ·.de flotación conjunta -

no tuviéron mucho t.xito. Es hasta 1977, cuando Rey Jenkins de-

fine nuevamente, las ventajas de la integraci6n monetaria, en-

los términos siguientes: 

a).- Estabilidad monetaria. La Comunidad es el único gran con

junto económico que no dispone de una moneda propia. A. f~ _ 
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turo surgirá un nuevo orden monetario mundial, basado en-

grandes zonas de estabilidad, persistiendo entre ellas 

los cambios flotantes, una de aquellas ser1a la Comunidad. 

b.- Moder,nizaci6n de la inflaci6n. La uni6n monetaria limita-

r.1 'las tensiones inflacionarias exteriores. 

c.,- Fomento u racionalizaci6n de la economía. El control de -

una-autoridad monetaria europea permitirá imponer cierta-

disciplina económica, imposible de lograr si se sigue ac

tuando aisladamente; y al no haber variaciones cambiarías 

se incrementar& la actividad econ6mica. 

d.- Mejora del equilibrio entre las regio~es~ La unión mene~~ 

ria implic_a _la neces-ia·aa de ~a-raii't.iz·~i cl'-;1aS regiones m~s 

débiles un aument'?',de: la ayuda, que reciben • 

.. '" · <.~'~-:- ~~ft~~~:::~t::~_. .. ,,~.~~r 1;-·'· 

~~~~~~-~~{?'.·,?,~~,~~f:~:~-~~~~~¡-.~:í~-~-:~~c-~::~i6n de·--crear un Siste -
ma Moneta'riO'-·EUi:'Op~O·,. :·;/::~~'::·~-n-·!"979 ·cuando empieza a funcionar. 

El objetivo pr{!li:,iJ?~i "ae,l s'isterna Monetario Europeo consiste -

en estabilfzar ~~s tipos de cambio entre las monedas partici -

pantes en el· mismo, (Inglaterra manifest6 que no deseaba par--

ticipar) a fin de garantizar un correcto funcionamiento del 

mercado coman industrial y agr1cola y de asegurar la confianza 

de los inversionistas. 
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Los elementos b~sicos del Sistema Monetario 

Europeo (SME) son: la paridad monetaria, el indicador .de diveE 

gencia y el sistema de financiamiento. 

En lo que se refiere a la paridad monetaria, ca

da pais declara su paridad para las dem~s monedas nacionales -

de la CEE, o sea, que fija sus cambios bilaterales, también 

conocidos como "pivotes bilateralesº. Así al entrar en vigor -

el SME, cada pats comunicó a los otros países miembros el tipo 

de cambio oficial de su moneda con respecto a cada una de las

otras. Existen dos tipos de cambio; 

- Los corrientes y, 

- Los oficiales 

Los tipos de cambio corrientes pueden apartarse

de los tipos de cambio oficiales hasta un límite de 2.25%, 

tanto al alza como a la baja, para la lira italiana el límite

es dé 6%. Cada páis se comprometi6 a mantener los 11pivotes bi

laterales" en el mercado de cambios, vendiendo o comprando di

visas en la medida necesaria, sin embargo, la obligación de i~ 

tervenir s6lo rige cuando la moneda se deprecia o aprecia 2.25 

% con respecto a la paridad oficial; en la práctica las autor! 

dades intervienen aan cuando la variaci6n sea menor. 

La base el SME es la Unidad de Cuenta Europea 
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(UCEI, también.denominado ECU (EuropeanCurrency Unit). La 

UCE es i.i unidad· de cuenta para todas las accione·a reál.i.aadas" 

dentro del SME; .tales como las intervenciones:,i i~!I ¡;¡,i;ciÚo~s
conéedidos en beneficio de las monedas participan#E•sí' además "'. 

sii:ve para valorar los saldos entre los a:~~¿;:~~~~~~t:i~;~om~
unidild de liquidación y a partir de 1980 Se USa·:~tambl!\r{Cen emf' 

siones de capital y en empréstitos. 

La UCE se defini6 por una participación determi-

nada de las monedas, cidrada en los importes de monedas nacio-

nales de los Estados miembros, de acuerdo a su posici6n dentro 

del comercio interior y exterior, a su estabilidad econ6mica y 

monetaria, etc. La estructura de la UCE y los tipos de cambios 

oficiales en principio son fijos, aunque a mediano y largo pl~ 

zo pueden ser modificados, tales cambios obedecen a variacio -

nes en el peso dé una moneda concreta en el comercio intraco -

munitario o a la devaluaci6n que realice un pais miembro al 

no poder mantener su paridad oficial. Los tipos de cambio co

rrientes varian dia~iamentii, ·por ·ello el valor corriente de la 

UCE en términos· de·.··cada·:·mori~d~ también varl'.an diariamente. La-

diferenéia. entre er:v.;:iór::ofié::ia:I u el corriente en cada mone-

da . se le: conoce 'coli::eí''"iiómbre ,de indicados de divergencia. 
,~,\;·~ :f:~;'> '::;'¡;',, -~' " . 

:~t J~i~ ~l¡~~~B· de' divergencia, refleja cuando y 

en• qu<i mecl.Í:d<;~~k:i~J:i:ij~ta. o aprecia una moneda con respecto 

al conju~'tc! d~;1.i~'iót~~s .. Cuando la diferencia entre el valor-
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ofiCial y ei corriente ha alcanzado el' po.~·C:_e~.~~f~:. ffig~~~O>~e -:~~ 

preciacil5n autorizado, las auforÍ.dade~· rn~~;~~~-~i~~·~ ·~·aci·i~fi~ie·S~: __ 
'<, - . 

deben tCmar medidas para solucion~r ·e~t~_·:,~:~~-t·U~~~i~-~-:~: ,-·y_a .. qu·~ se".'" 

ha llegado a la divergencia má~:i.ma,.· é:;;· •. :';:.··~• ~[ };~} ·f; .. ·.· ·. · 
• -··:'~v- ' , • • ·- ;~~;¡'' 

_·:}.~.-;.:. '·:,> r-.c:··,: 

Si·. ta· gra~~ad deil~~i1:{tac;~~~ ... ~¿ e.~~JO~a, • ae 
comein_-acU.eraO con-:1ci~ d~ás·;:int·eq,r;;1:n1'e~·:· ~ieY_ó- sME~ _pUecíe_-_aeé:irs·e 

:::c:::i:i::: i::v::Ji·:ráV~f ~~ti16Y:~:e:f :::::::. e:s d:::::ª s: 

río 

del 

~-C1arar···gµe0Lrio -~s:-e·--~_tr~--t~~-~d~~: µna-- deval uaci6n 

FMr, ya,~Üe'~ü;ii'ib~.{e•.aevalGa oficialmente 

del tipo de las 

una moneda den-

tro d~i s~Ej-.~--~'._~~/~·~~-6f~-¡:;~:'~~~i~ corriente puede quedar in1ater~ 
do, 1.0:.a;;1¿;-~·~~ii";:r~·~-;~~d'i·f1c~· es el tipo de cambio oficial. 

'·-~~i~; ··::t }f~¿;,· 
·-:_·_~··b·Ei':{~.i~t~~-de·financiarniento es otro de los ele

mentos: 'bá.ii?.~-:~~>"d~~~1~a -·.~n~6~ ·monetaria y se encuentra a cargo 
,,.--

del Fondó'··Eiui:opeo/•de ·cooperaci6n Monetaria (FECO~!), éste es un 

fondo co;¿ d~l1d~;,{ós paises miembros del SME sitGaii el 20% de 

su_s ~ r_es~~~·~;.;~t,:·o.i~ :~~Y~~~Í-,;~2 .º:.%- de-: sus-- di visas."-'-( d6lare S) '~ ~:-recr 
biendo en co;;t'ra:pa~tiaa·UCEs destinadas a .la li~uidaci6n de -

. '~ .... 
los saldos :d~·¡;·i:as·~:irit8rVenciOnes hechas ··por: ios":-B~cos Centra-............ , .. 
1 es en sus ap·~~~~'ion~-~. 

El FECOM concede cr~ditos hasta el total aportq-

do por cada país, ~dem!s, hay otros mecanismos de cr~dito y de 
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apoyo financiero reciproca· ·eri_tr~: .los E.st;éldos~" integráñ.tes·. del-

SME para reducif las tenS;ione'S::mo0tltar.ias··. C<in el.'. .fin· dé ayu-

dar a los países me:ne:·s<pi~speros.:á ad~pt~r las·. ~:~di.~~s -Y· acci2 

nes en roa teria mo~~~~-.i.~-~~. Y e~-~·~6mica ,- pr~Vis~.~as·::.'.~n--"¡~ -· ~~t~, . se

les otorga. filia'ncf~íniénta·; ;·ya _sea a· ~-ra~~s -~i'~-;:_,p~~~t~~~o-~ .:·~eSti
nados a --proyect-Os' :~~~-~T~~f~~s¿.UctUra,- .o- -C~mO -~bO'~~Í.fi~~-6-iones de 

que en 1981 el SME podria configurar -

se definitivamente y el FECOM se convertiría en el.Fondo Morie-

tario Europeo y las reservas que han sido depositadas consti-

ttlir1an reservas comunitarias, pero las políticas nacionales -

han impedido su desarrollo. Los Estados miembros han consider~ 

do que la inestabilidad de la si tuaci6n scon6rnica y finan.cíe -

ra mundial hac1a prematuro el seguir avanzando en este ámbito, 

aunque en el fondo se debi6 a condideraciones de tipo politiéo 

ya que se veía comprometida el poder de decisi6n, a -ni:"'el_ ria -

cional, e¡1 un.:i m.:itcria ~stratégica como lo ~-s 1~ ·-m~~~t~~ia d_e

tal manera que hoy dia no se han realizado a-iiancescs:Í.gnifi.ca 

tivos en materia monetaria. 

III.4.3. INTEGRACION ECONOMICA. 

Se han analizado los objetivos propuestos y las-

acciones que se han ido realizando para pasar de una etapa a -
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.. · . 

otr~, · par'a ~ i.na}:~~? te_ ~·~ca"ri·~-~~j,~J~a-~_;_ ~.atal :i;n_t~g r~ci6n econ6mica

y posterior~ent~~l~~pói!t{~~; k'i é:~i~ ;;~al~tad.~o que esta -

tran~ici6n iTitpl~c11;~1ly~g\l~i;,'¿;.i_o,';'.~óti,fr t~_a'~/ en la decisión -

:::;1~j~:l~JrdiZb~:i;j~~n~~ti~!1~?:!{~:~I~:qf[j~D:~¿'~ª¡~~~ª --
-:- · .. --,.'· 

esp'ec1cilmen't~e si-
~-- < : ···.-·_ .. _ ':·. / -· 

·'9\.lieUte. -·s1ir1a ·: .3i' Pa·s·o-~~-e' una Co-iif_f'.!~9-er·acl._~~~~ ~ ~-~ª ;~-~-?~~-~-c~'ón_, _P~ 

ra--~-~--i~~-~-~~i·:--~i- -fiarn~~en-tO ~h~~-l:1a-- ci~--~ asuffii~~~~er~a~-~~~s-· po~~r-é~. -

de la u~~6~ e<?a:nt5m_ica _se han pre: --

c]i~~-ª.!~~:S ,- :\os·:~--~&~~ .. ~·ig~ifÍca1::i~os so_~ -



da~ par'a l~gr~~. u~ª.!AªY6~ coherenc:/ia:.:,~~~e:.~.~·-~·:-~~.~1~-~·ca~ naciio

nales, e1aboiar· una dii-e-tiva pa~~ -·i~·~r~-~ti~ar:·~:i:~('irite~·rela 
ci6n de -los_ mercados financieros de ;Los -~~t~~o~::\:ñ·i~~b;Ó.s; me -

didas de armonizaci6n fiscal, relativas· a· _lnter_eses·, dividen -
.; --: . -:.: ... -. .- - . -~'" - ' ,, ·. '. 

dos y beneficios, para impedir lá diScr~in.~éi6n a· -favor de 

los pa~ses con menor presi6n fiscal di~ecta_J generali~~-ci6n 

del impuesto sobre el ,valor agregado, á fin. de hacer viable la 

supresi6n de las barreras fiscales subsistentes que traban ·el

comercio intracomunitario; implementar un mecanismo de ayudas

f inancieras a mediano plazo, para prevenir situ_aciones cr1ti -

cas de la balanza de pagos y en caso de modif icaci6n del sist~ 

ma de tipos de cambio a nivel internacional, establece~ dispo~ 

siciones uniformes en el ámbito comunitario y mantener.los·rnáE 

genes de flotaci5n de las monedas de los paises miembros. 

2.- La segunda etapa de 19n a 1975·,·,e;:esta se:·deber'ia fijar'- . . •-, ;· -:: . . . 

los objetivos de la politica cÓfunturaÍ en' común, ·para ás.!!_ 

:~::r d:: i::~e::a~~~:~ªi~f¿f~Aiir¡n¿:-~~!~~t~~~~.¿~i~ª~~~~;, ·• 
su pu e stales; es t~b1e6er ;J_:~i~~¿;~y~:i~ri·~-~ >~~,~~~~~~·-~-~~~~~";:- :;J~;·/m:~~, 

progresiva de los tipos del IVA y .'d.~l i~pu~~tb' ~o~~~ f~s -
~-_ ... , 

sociédades en lo relativo a sU:estr·uctUrá<y": a,:,,SU .'b~se; ,_'li~ 

mitar a partir de 1972 al 1% las varia.cion6s éritre las mo-

nedas de los Estados miembros; a partir de 1973 realizar -
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una administraci6n comun de los derechos Especiales de -

Giro (DEG'S), concedidos a los países miembros, -y el Co -

mit~ de Gobernadores de los Bancos. Centrales, deberian-· 

elaborar las 11neas generales de ia:,_·pa_lítiéa c~edi:'ticia~ 

···-.<.-·:~· .. ·: i_ ~" 

La tercera etapa. a ¡:Í~rtfr d.e 19J6 > ia_"~omisi¿~~est'iro6 ··· 

que ~o era posible elabc:irár-~'r·'ir;~~~nf~;Jé-,:Ítr{b~jo~~de-es::: .~'. 
ta etapa, en la qu·~· .. _ ~~~~-:i~~'~i-~Ji~ril~~0~:~~~·::t{:¿?~-~1~;J;~~~'.fri~~:~·::·.·:_ 

'>' -_- ':>~~ .;·~- ,;-_.:":; ;::--' .-

un i6n econi5mica, base P~~ª ~;Gna·;·~~-iterió'~-- u~-~~n~~:P~i,í\_i~~~ ae 
,_-: :__ :·- ~ ·: 

ca rae ter federal·. 

En la realidad. la ·mayor1a de las acciones pre 

vistas en-ese programa no se_han realizado, debido fundamenta! 

mente, a la crisis econ6mica internacional y a problemas inteE 

nos surgidos con la ampliación de la Comunidad. El programa 

de 1981, fue elaborado por la Comisión a propuesta del Cense -

j~ de Ministros. La Comisi6n consider6 que la situación de 

- - ciisis p-o-i la: que -atravesaba la Comunidad no podía superarse -

con proyectos parciales y a_corto plazo, por lo que la propue~ 

ta tiene un carácter global, subrayando la necesidad de hacer-

funcionar a las instituciones para desarrollar el pacto pol1ti 

co al cual se comprometi6 cada Estado miembro.en el momento de 

suscribir los Tratados~ Se propuso actuar mediante una estra·

tegia corriunitaria' d~. conju~to, ca~ perspectivas de crecimiento 

duradero y con ffiej~res condiciones para paliar y resolver los-
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problemas del empleo, tal ~s~rateg~a deb1a. basarse en lo. si 

guiente: 

' . -_'.,_ ... _--.-~·--.· 

·, consolidaci6n de la zona de estabilidad maneta -

ria con ·la configura.ci6n definitiva del sistema monetario Eu 

r~pe~;·:~ .d~'~airo1i6:·de. 'una indústria europea moderna, con plena

utilizaci6n de las ventajas 'de su propia dimensi6n y de la se

g~(r1~~-ª que si9n.ifica: su amplio mercado interior, as'í como º?.!! 

--tribU1r· a·1: a·esariollo de t~cnica~ e industrias nuevas;· prÓduc

ci6ri de energía y· especialmente de.energías alternativas que·~ 

contribuyen a resolver el problema de la dependencia de impar-: 

_taci6n ·ae hidrocarburos y a ·su vez crean _emplea_ y __ · aumerito:.'.·en :-.~:_. 

el presupuesto comunitario ya que para avanzaz:- ._se :.ec¡¡~l~r.E'.!_~ r~~. 

cursos cada vez m!s importarites. 

La comisi6ri lleg6 a la 

posible establecer la uni6n econ6mica;!¿~o:~hg~~;-~l~g;,~"'},~er~_ 
los ~roblemas presupuestales·~ se. exariiiilárOrl"~':,fó~:l·<ff-~Z.ideS-~.-Sec_tO~ 

• --~- ·· ~-:.-e· - -, °''>''. 2-· 

res de intervención y_ la . .'c0nifsi6~~·~. p~·op·ti_S,~:>';·~~~'.ib~,~·~'.'.·.~éii1'6:retas; -
~ ·-: .. './. -·- . .. . ·;~: --- . --· ,·;' -.·''.'._..: 

_ __ ~:~-. · . -~·.;3_~ <~~~:~·~. !~L~}-~~f ~i~;]i41/'~It~t~.Lffi:r _7 _:e~::.:: - : > 

.~~ •. En··,.e1 .~~º:~q~C'.i.\lr~s~~;"~i~T~~:~f!~~I~~~c~~~e::c: 
precios c9n ;~i:~- ~~i~~Í.Y_~:~~~~,~~~~~if.}i~r~~: --~_:.~~~s; p~~~tica~~,s .. ; _~or. 
países• .. cÓ.;peÚdores '~ •jeraréiúiz'¡i1~~:,eg~:;;;;v'~~r~~~i ~~j6r 
eq~_ilibr·i~ · d~ :·1~-~~~P~~~~-~~~~-~~"~.s ~--~~~-:.·~~~'.~~~~-~~~.·~q~-~-~,-A~?:·e:~.t-~ · ·p.e.11~:. ·. 
tica s~ fomentarl'.a la a~t~~{dad;~po'i:t~clb~¡; ·· s~ ·~~hbiJ.i~arl'.s:-. 
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los· precios: múnd.iale~, y·. harían posible celebrar contratos de -

exportación a iárgó':plazo. Con la pol!tica de precios y los -

propesi_t-~s: ~~. expo,;taci6n se podr:tan establecer unos objetivos 

-··de .~'i.oc;1,Úc~¡-~,~ :.~:µ~~ :tuVi~'sen ·-en- cuenta el grado de autaabasteci-
_, _,. ',-' ., 

m~Í.e~t~/~·~·st·''.cam·6 'ios ·velamenes de exportaci6n deseados. 

~·:_e En lo .. relativa a los problemas region~les, la-

Com~~i6n:P~cipuso.c~ncentrar las actividades del Fondo Regio 

na1·, en ~as areas m4s desfavorables, con programas verdadera -

mente integrados, sin dejar- de apoyar a las regiones afecta 

das por el declive industrial. Las medidas nacionales tomadas

en es.te ~bito deber'!an integrárse en el marco comunitario. 

- En materia social, la Comisi6n recomend6 dar--

prioridad a la integraci6n de las actividades nacionales u co

munitarias, de modo que el Fondo Social actúe en áreas b~si 

cas, especialmente en la creaci6n de empleo y en la formaci6n

profesional. Las propu~slas dt: la Comisión serdn discutidas mi: 

nuciosarnente, pensando en las reformas comunitarias necesa 

rias para reabsorver todos los problemas de la ampliaci6n, as1 

como respecto de la nueva orientaci6n de la pol1tica agrtcola-

común. 

III.4.4. UNION POLITICA 

·· .. :·:: .·.· ,'._ 

tegraci6~, puede ser originado por factor~s ~·9on6inic.Os, en un~ 
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principio, pero siempre tendrá.".>. ~cintendrá'.factor~s póliticos

lo mismo sucede en el caso inve~so, er;·.f,en~meno 'int~g;adol:- Pu.! 

de estar motivado por objetivos· pol:rticos<,.Pero inevitabr~en

te se tocarSn aspectos eco~6micos;..:- De- ,t.ai·.-'manera :qhe'._n·?·::e~---P~~- · 

sible excluir estos dos aspectos d'e1 proceso. d~ integ~áci6;,, ·'

en este sentido se expresó Charles De Gau;le:: ~·áé~~d~ ;.;i!ti- · 

ca cuando se maniobran en coman< los::·:,,aranc·e1_eS\:_~f!~:-~q:µá_ri1iS;·.~·cU~!i: 

a los· trabaj~d;~~s ;¡¡~J'¡;~i·~;f?ds:,Ú~a 
su· terr i torfoi ·,se ~~lf l~·~Lt~.~~~·~'l~lldo-' 

do cada Estado permite 

dos que se instalen en 

se discute la asociaCi6n de- Gr~~f.~.';;L~~~'.~~~~~,~~~~~;§~tj~~~~.é-~~-~~:;~a~·"-7··
peticiones de los Estados Unidos en~ i~-;~j~~-~-~~~'~c~.{~·;.·,~:.~--~~~\'~e·l~c·{~ 

. '<'.:-. :,l.A;: :}~~;-;:.: :..:~ .. / · ·'" · · 
nes econ6micas con la Comunidad'!. ''•,·t~y:_·-~·~-~ -~ ;~;. _· :-;> .. 

~: __ , .: , ;-, 

:-:r/~ --· 
Por su parte, Robert~' Marj·~.L~:i:;¡;: ·yiCepl:-eSiaente -

::.-: >;-·. :.>•' (> 
de la Comisi6n, delimitó el alcance y s~ntido éfe esta activi -

dad, al afirmar que a trav€!s de la hls~~;ia,;'. las federacio 

nes hab!an comenzado por la d~ferisá··c;~marl y el sostenimiento -

de relaciones ~xteriorcs ._tarnbi:ár(_conú.lhe'~;· manteniendo frecuen-

temen te las cuest-i~nes e·co-n6~1CaS: en ,e1: Campo de la sebera 

n1a de los Estados; por el ~ontrXrio;' la Comunidad Europea ha-
" - -; '!'. '' :···'.·_~--·- -' . 

ce un frente coman en los' :·asllntos -eé'O.n6ñd.cos, mientras que los 

Estados conservan, aan, ··SU sObeZ.an!a cn.:los -ámbitos de defens~ 

y de relaciones exteriores. 

Walter Hallstein, manifiesta que la unificación-. 
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europea ·es ·una· c~esti.c5n p~l1~.ii::a~,: a· E:'~sar-'~8:.··su, nombre, la in

tegraci6n econ6rnica es ,la f~sl6n de la p~lít~ca de l,os paises-. 

miernbr:s, ci'l':H~ic~,'•:q~~.~~~erminan l"¡;s c~ndiéio11.es de la. vida

econ6mica .• ~.y :;;'~ ; } .... 
• -.~ ~ .. -=;-',' ~ ,.-,r ·~:~_i;- ~:-:;':'0 -«-~'.~'-· 
;: FUNDAMENTi.croN oE: ~A: 

-_oS_;;:.cc--,.;'--·=· --~·_;~"'-'-"' -- -

rar -e1 'hech6-'dé que la Comunidad Europea, tenga objetivos o me 

-tas· de 'cáiti·c;ter poi'í tico,· entre otros, los siguientes: 

a).- El tratado de Roma, en su prelimbulo dice que los Jefes de 

Estados de los países firmadas se declaran 11 determinados

a establecer los cimientos de una uni6n cada vez mSs es -

trecha entre los pueblos europeos 11
, y ademSs expresan su

resoluci6n de fortalecer, por medio de la constituci6n, -

de este conjunto de recursos las salvaguardas de la paz -

.y de la libertad. 

b) .- Además de las declaraciones anteriores,--· existen en el 
~ . - ... - . 

Tratado de Roma ot'ras manifé·~t-~6i~nes. claramente pol1ti -

cas, de gran importanC:ia:·pará ··el ~u1 terior desarrollo de -
'; ... 

la comunidad, en este·,·,á~'ito>: 

.;·~-~- _:;· '.·:-·.-· :~~r 
e).- En cuanto al·.Tr,ibuh~·¡.:·de·:Jµ·~~iCia, se puede decir que, 
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cornun.itario, prevalece ~obre la de··los :tribunales nacio-

nales. 

···- d~;.~5~·5-~:~l.~~~6~;~~ más' importantes es anuiar, a 

petici6n ;~., J~~~~~~n~],;\?fu~,?i{~~i~', ~e un Estado miembro o de -

un ~~-~~~~~~cu_~-~~dt.~~~~:~~~~~f,nte·-i~~~~r~~~aa··, )os actos de otros 6r- -

.ganOs ~· de 1 i'OS !9P~~er~?S :~qu_e_0 ~~-~.ime- -i~c~mpatibles con ·1as Tra

tados: 

'-Como. se puede apreciar, los demás 6rqanos,· los-

gooiernos o los individuos pueden acudir ante el Tribunal, 

cuando consideren que los derechos que les son otorgados por -

los Tratados han sido afectados por algGn 6rgano comunitario -

o por algGn Estado miembro. 

'¡;>> 

En este sentido se ha discutido; ~i.- ¡,_:';,.i:v~i ·tn:.::;.. :-
. ' . . .: . ; : " ' . : .. : : - . --~'-:: -~ .··._. ' ' : .": . 

ternacional los particulares -per_sonas ·f~si:~·~~ o'··m~.f~l~~~.,;-. son-." 

o pueden ser sujetós de Derecho Inter~aci_ori~~/ --~~~~:~_,::.;~~"~::::!~~: 
Comunidad cualquier individuo _puede acudiran't:.i,~~i~:lf,~{~h~i~-~-----"-. 
cuando se considere afectado en sus dérechos7· d~'~."t~-y,·,:fu~~~r~-

que si se les reconoce personalidad jur1dicaf d~~t~Ó'é'2~ha Co'-" 
• :· . .!""'.:': .- J¿_;<·: .,, . 

munidad. Además, el Tribunal funge como inti;r¡;ni¡;téi:\:i~j:'1:'1e' -
:: :· .. "': :::~/('.·i'h? .... :::'~¡~· .. ~>./~~·\: -.~:.-...... 

g islaci6n cornuni taria, teniendo entre·- sus,-~a~ribµci9~;~,s~~-·:1a ·re-. 

visi6n de la misma. Lo mismo puea·e d~Ci~ .. -de·,_ia·~.i-~~·e_c-'.{~-~º-~··es 
que emite el Tribunal, ya que tiene _pode·;~'--~~-~~~~-{'~~~:~l~: .. ~<:A6 _so~
meras recomendaciones, que 'tengan "9~-~~ct~~-- 6~~-f~-.~~~l/~-j;>ues· r~s·:.:. 
partes deben acatar los fallo$ emitidos., 
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A diferencia de ·otros Trib~naie's .·inte?rnacioñales 
' . ·· ... ·-

las decisiones que enlit:é··_~¡ ·-TribUn·a~· .. '~~~. J.·a~: .... ~ºf!l~~··i~ad~~-:. s~n. 
obligatoria~ en el ámbi~~---~~~;,-~~~ ·~?~~~~~~~i_~·;:~;:t~2t·6,J.~P~.~~L~-~~- .d.! 

m!s 6rganos, para lo~ E~t·a·a¿--~_:. mi'emb:rb·S :"!. ·P.a:~a -·l~s-~:--p~-~-t'i.cUicB. --
·'.· :· ;_ ~ .... '-_.---:--<<L> ·:>:..- _: .. '.<.~-res. .--_e__::~--.---- --~,::::~-;:1-?;~~:~'- ~--·· -~--

º_>;_;~-~-- -.~--l--- ·- ~\:e : - ~: ~~:~~:_~~:~;~~- ~-~} ,-~- -~ --~ ' --

d} .- En lo qlle s~ :refie~e a _la ?_omisiOrl, __ es __ ·. i;r;~~-~-~~~-~:~:~~~:'.~~·~~~~1-ar 
las que, a dife~encia de 0°tros 6rg~rlos" ___ i~~~~~~~n.b~-~. ae·- :or:-
ganizaciones· 'ii-iternacionaleS-, es u~- 6rg·ano_ -~~~~--d~be impu_!. 

sar la pol!tica econ6mica y social a n.iv~1 · cO-~an.-.y adeffiás 

es quien representa el int_erés .comuni~~rio·. Desempeña un

papel de conciliador, tomando en cuent.~··1os. intereses de

los Estados miembros, pero pro~ura~do .atende·r 'al ·inter€!s-
__ .,._._ 

,,.· general. 
,_,__ ::.;·::··:)-'.':._, 

Merece especial ate~cfOn u~a ·€~' sff f1iu~~1:a.a~s; la: de .vi-

:::~::~::~~t~IVJt¡~~~i!i!lf ;;::; 
'"_!.' '---,- 1,;,· -':~i":-~.:-~;:~~-~'~. . '-~--~,~ 3)';:-'';:,--· .'.', :t,- ·, 

·:·:La! C-O~f~.f?.~~:. __ ;_·'.r~~l·lf·~~ -;ti~~- i:~~-~~t1g~-~f6k~·e·~---~:~-a~~ ::-:-_.·~ 
de que un · ÉSt-a~~i:1 ~I~~b;J~~-~~~~-· ·:·ih"f'~~~.'t~~~-::Y ·--:~;:>p~,~·ri~~~?{J~:~i'.~_;-~-~~~·~_·:; .:. 

. . - ' - . , . ,, ' •.;, ,,~--

pecto, ap_~rt'á:nd~:: i~~~~--ni-~~~fid·a~-~ ri·~·c-esar1~·~--- pa-r~··:qüe :~~~-g·~-~~·~-i~~-.- ~~ 
situ~~-16·~;~.~~~~j;·~i~: ~~~ü_~-~,~-~ de que no ·se. ac~~te-~\\-~·~::·:~~!~'~·r:t~-~:1~-~' 
néS;-... 1a -~·i:;m·i~;i~~-: fl-~~C~ -.del c-onocimiento 'del, Trib~il~i -~º~\~-L;-s"·{t <:: 
cía tal sitúaCi6n y el fallo que este pronuncie ~s'obii~<lt;;io 



la4•' 
_,_,_ '.···l --·,· -.·. :._:,··. _-' " 

Por. otra ¡>arte; )os ~t~frh:f·~s 'q~'é 1o~~6C~f -~ª :C:~rn~s~i2 deben ª!e 

tuar con· p'i~r{á'·;·1~·a.·~p~'~·ae~qiá,~,6~r-~;~:~:c~~?. d-~~;J);s~:~·c~Jol:;ie'fri~-~~:y :de.-
los. aemás !6·:i:~~E~:i_; .. ~r< ~¿.;!·~:~:'.:,:_~\;_·:: ).'."':\ ::.:; ,.7 

- ; }: .·>:?-':-:·::- , .. -~-, ;~·. 

.. ,',' ~> :;.;? : '/ ·~/ ~:"_.·· __ -.} .. ~.~:.'=-__·,_ ... :{~.~.:.:.• .. ·•--.~.·.·.~:-.· __ ;:_ .. ·.~ 
:=f=·.·_.:,!.'.•_,'.;._;~~~--~~'f:,('>'::]{, :c;c '-'~,'~:_~:,.,,·_ ·-;~ ,. •.. , .. '~'. _·· ~-e.o · -- .·~:.'. 

e) .- .. ::p~t;2rf ~;f~~¡j;~f i~i~~i~~~i~r~;~~~ifü·~-~~j~:~~l[í~if it2:r·~ .• 
. >;~¡Tu~~~-l!~i·~~~1~~!~~i.:.-.-~~I~~~.E.µ~'~'-¡úbiir iOr .'e~ :~,~~~d~~s .• '.'··· 

• ,·.::: :.:.:·,';,;,~:.·::~~:... -.'.J.':.·:.::.::~·,,;·,:.•;'.~/ "-e - --•· 

por=:part.·:e······.~:de·,_: 16-s )Iiisín .. 1-~o.-s ~-- ~>- :,__ .. ·: -·- .. ~"-~-: .. __ , ·-":i..:.'.,;.; • :~7-;~.::.:.,, · "-·"'- .·, - . · . 
- . ·•'• '..-:;cc0;~; ·' ·"• ;'<,-o- ';;•-.,.- ·,.', ~-

_': j_'>_;, -~-. _:;~~~\~~ - - -: ~,~~~:'._~~;;~~~-\:e:~--~;~:~-:.·;·~--

uiiicani~nt~ :16; ·Tr~tad~~ fundaéioiiaies;~~~~~·¡Jfa4~ '?~tffi::··· 
' -.. •. -' '. ·. . ~ -;. ' ,- . :• . -
qcacl6n •. peró el .derecho que emana· de'.:l.os'. 6rgarios se 
~plica directamente en los Estados m.i.en\~féí;,,;,:: it~!is le -

·._g.i~1a~i6n nacional debe adecuarse a1·::a;;-~ch"O~~-C"Onlurlit-.ario-
prevalece sobre el ordenamient~ ju_~idl~~--;~:ri~~Í.on_ái ·.ya que

los Estados miembros al ratificar r;~ Ti.i~~:d6~ ·delegaron-
. ---- .-_.; - ·'. '.,: :< :: : ,, ~ _:. 

parte de sus facultades y atribuciones: erf 'determinadas rn.e 
<::/'·''-

terias, por ejemplo la polltica:;~~:r.~.é.ola. iú bien es cier 

-_-to--_ que,--- en algunos ·aspectOs',";~~10S~ES:t~dOS·;o'rñienihrcfs- ·aan ºº!! 
- . ::--~''-'~f.,~-- --

servan sus facultades. pata·: erniti?>·n;ormas'; tal es el caso-

de· las cuestiones °"Inii:it-ari:~'.::;~~~~~:i~~i·:n-~:á::-. 
::,,: •. ::;:.·~; •·• .• ,.·".'o" ·_,~·~<·:>: •.,,-.~-

;',; ~ ~-, ,:~'. .. ;~.~;:. ~~i~~;; e', '.·1:·~ ::;;:~/i~:1::~\.<,, ;: ¡ '·>':., .~'.~:)~;./ :' 
f) .- Cuando·-. se CUéS·tio'rl~~-ii ~?.-~::~J~k~?~~~füt4:·~-~~ti,Os\(r~e· ,;;e .. ~nfr~nta-

- - . ' ' . . ~· ··-- '' • -· ''- ·;¡-,;); ,, ·_;: .. 

la unfari PC::t,t:i6a ~~~ E~rcipa;/sÜi:g\. "{nmecÚá tárnente 1" pre-

gu!'t~ <;;i~~n:~~'? ~:.¡ l:a~:~¡j#u;i'~~~~,f~'x}~t~hegemon1a º·.si -

aqtlella se. :¡;i)~~¡;;;f;a i¡i~yai:Ú '~n- Jfí ~~iii.ifü¡::io éle poder?. 
:': -,_~ 
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Esta cuestión pertenece a la ~poca prscomun.ita~~.ª.' . __ a la-

época del concierto europeo, cuando ·.exist!a_ ·un-precario -

equilibrio de poder entre los Estados esfrlcit~
0

~ent~ s~be
ranos, con control exclusivo de sus'-·8.'sUritoS· ~¡.~~~~;~~i~·· 

' ·: ':'. :· ::- ·~ . _, - '. :-::: ~~;~\ ·- ... 
cursos. · -:.;-;_',,~;: <:~:,::.··_ 

,~ 

_'-.~:· _:-,;~:~.'.~-· -~-:.~~:< ~~}' , 
Es importante m8nc;:"ioii13:r,; que· tqdas, las :-de~iSi-~ri-~s·_:.hup!or -

tantes, que ·están-dentro de ~~·-:c-~-~~~~~·~~-~-~-~--~~~\--¡~-,:~~rn~-~-i -

dad, se basan en un diálogo permanente entre la Com1si6n-

y el Consejo. La Comisi6n representa el interés comunita

rio y busca soluciones a los problemas europeos; mien_tras

que los gobiernos de los Estados miembros expresan su op! 

ni6n a través del Consejo de Ministros. Según los Trata -

dos de Roma, toda disposición de carácter general o de 

una cierta importancia debe ser aprobada por el Consejo -

de Ministros. A la Comisi6n le corresponde en principio~-· 

la iniciativa, y el Consejo debe pronunciarse en··ba'.se'.,a- -·; 

la misma. Si la Comisión no presenta proposiciori;e·s, ~.:··~1-

c.on~ejo·· se ·paraliza. Este procedimiento:··es :é1;.qµ~~:se~ em~ 

plea frecuentemente. Al presenta~ .un;1:p~;;J_~,~~~f~;-~9~L-~ ~ 
si6n ante el Conse:jo, se inicia el· ~.~~-.1~§~: ;:n1re·.:;:.·1·c;·5·:~-r-1i"·-:.:. 

nisti:-oS. ·-- ,_., ~-~~'.·::~;>. ~-!d?s ::'/2:;_: :~~:~~~··.~'.~~ 1 · 
. ,__-., ; -. ~:·: ... .?'~·~·~::~ ~:{~~:~<i~?~J:~ 

cuando el c~nsejo ~e m~ni;¡~~~tp~r:'~~¡;~·r~id~~- pLa;; deci 

dir en contra . dé .í.{propÍlcista de ia ~~~¡~Ú;~!' d~ t~i man~ 
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ra que los gobiernos _naci~nales··.~anifie~tarl,·.~u ·ópini~~ de 

avanzar o nq en:determ{nad~ ·ma.'te~i_a ~ ::~;~~6~:.~ ~i~:coót~ario 'SÍ los

Ministros t.Íen~·~ ~~-ini~ri·~~~~'~Í~-~~~-k~~t~~:·>::·:~Üe~~~ .. ~·á.J-iifest~.rse. ·m~ 
.. " ~- -.- - . ' ' . . . --~: - .. _, '." ' . :· 

yori-tar ia~ente' "s(Ú-~ -si·· no---~·o·a·i:~ Íé:~n· ~ill~-~~~ci~lm~n:te la propue_,2 
.,,~-; ,; , .. 

' j~" ·. 2~ 

_t_a :~~y~~_f'.ia'.:-~_or _ l? .Comisión. 

En opinión de Wal ter Hall stein, é'n -e¿te/sistema se puede-
' . . .- .· ~- _· .. ::":<~-\-~.-' --·.:. . - ' 

-reconocer claramente los rasgos· de uña '.Coh_st_i'f::uci6_n Fe_de~~l: -

una estructura que depende de la CC)_ope_~~¿_ió~: eritre la mlis al ta 

entidad y los Estados Federales. 

"~::: ._. -
._-,, __ 

La experiencia ha demostrado q,~~i-:}:::_pes,a~::de que _se .for--

:~:::::;~;;:::;1~:Jj~i!l~,l~~11;::::::::::::::·: 
tro de lc1>1 Comunidad-~".(,DOiniha·9;61r~qUe·-1~SL:se. da·.e~. otros organis

::. > ·: :,: .?:·. ·. :. ~-::~~;:,;~'/:{-¡/ ;~~)1~-f/.'.:},·:>f<~.,;.t}~f:·?::\~?~;r \~:::;t·i~: · . .-:-~ ;··.; .. : -\..; __ . · . 
mas intern~cic;¡nabs;•c;,talx:es":el: ca:;0 '.;del¡,conse30 de Seguridad -

::F:i-~:~·~emás ~t'f~~~\~~1fº;I~ses i;pone su volun -

g) :- v~:i~~~~;2~~t''1~tJl~L:;~ ~[LI:bil~daáde la··uni6n· poli-
. . :-:;~'·'· ';',::.;.;~"~:..-~:~.:.;:''. - .... -- , . -n::· . , , ·-. .. , . .. - - . - .·, . 

ti~a·;·- ~--¡.~-~~luin:~n-.t,~ri~ú{'éiUk- :se -~'~}r~-~-ta ,:~_:: ~i\J-er~ci-s: :~~~Obt~mas, -
~no ~~ ~;~~,\,,'~~c~~~~n~:ia es l.;·· renuncia a .. lo ··:·n.;cional "

en· -~l'.'a:~.·· de;\10~ ¡¡·~~P:ra~~cfo'na1:i .. se ~~Zca1~- :de :ciU~:(-~os Esta

dos miemb.ros .. deleguen el inan~jo de aspe~tos internos fun-
.-. -~- . :. - __ -; -

damentales,_ af:ect.a su - soberanía. Esta 'objeción no tiene -
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furydamen~~~,'.. ~':1-~s ··~~:- ~;~-~t~'~:!-iei · in~egra·~· :~ry-.. eri~~ supranaci~ 

_nal no lleva :impl1ci~~~e,l{firi ·~~.~\,o~,~~~~~q~·~~~-io~aler
sobre -·.lof_·-~~·~---:~~~-;~-~~;q.~-~~fr-~<,~-eh.~~~~~-~-~:~ ~:;;k~-·:.:.·~~u,~·~-~a~_;_ -. P0r 

:: .::::::;~:i'.;;{jt~~~Wi~~;i~:~~t~t~l:ir[t.:~i;~.~~~~J:;º~": 
fúente -de fortaleza y no de' de ara . .;-la•'Comunidad. 

::,:::,::r~i~~j,~i!;:;:!~f ~:¡r;.:::~ 
-' ''i'a ,,Com\i.nidad:.Eurcip_ea>se.'fbasa e.en· i(j~- Estados que-

. · ·:._ "> .. ,.:~~:;·;r;~~~>:::<für-~-~~~-::E:-~:'.'~~'-:.'.~~~:-r(~!if;''?)f~t: .-~~;/~~~ .. :.::{.~: ~ -- _.-___ :_- · .. · '.>. 
representB._n .a~ia~'. nac~on~~:r'e~rop~as;::<.ya_1 que_~,para ·.realizar esta 

tarea-~~ ri'.~-~~'~i~a 1~-~ ~~~;,;~~~~~1ª~.-n(~~ .. -?~~~O~~,~\c;s·:·-qtie ia inte -

gr~n a· que'. d.e. ::~:1:~:J~a ,-~~·~,~·~a·-_:s:e: ~-~bu~~t~~~- _in-~e~-~os. ~n ella. 

(1) iiallstein, Waltér, ()p. C::'fr.c p§g; 
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IV. PERSPECTIVAS DE LA COMUNIDAD ECONO~IICA AUROPEA • 

. - -· . ,':;'..~; );_~.'. 

A·.Í-:. ~-~~-~nh·~~~s~:,'.. el; 1:~asado. se debe recordar que el-

movimiento ~clci~n~1l~t~:~:~~~>:{~~~~··.;~Ueblos, el auge mercantilista

y comercial de sus ·nue~·~:!{\~ia~·ia~.'i;S; el .espíritu pagano de~ -

Renacimiento· y !Os 9rafl.C!~s ... descubrimientos científicos __ hicie_ -
. . . 

ron .perder fuerza poüti.'i:a •a la· Iglesia y desintegraron definX 

Üvamente ·los reductos .del ·sacro Imperio Reman;, ( 1 l. /'~s~~:~~ ~~·. 
fueron sentando las. bases de la sociedad capitalista.¡,·:~·~¡ E~;_:· 
tado modeino. · 

,:El' concepto de nacionalidad abrió pas.o ª.la·. reoE 

gánizaC::i6n• pol1tica postfeudal y renancentista, al agruparse -

l~-~· '~~~¿:~ri~{i.8-~c~les~i P01!ticarnente alred~dor de la figura del -
~:-,· :;:;, _,' .-.:; ;) 

·mO,ilitrca·· a·J;;Oiüto, .::-rePZ.esentante de la naci6n·. 
-.:.::.:;,~----

:=.><'i-.;~:;. ":.:·:·~---t(>,··._ 
;·-"'" ->.:~·;::.·;·-·)En ,.~}'~ante al me_rcantilismo, el economista Alem!n 

aus·tavo:, 5·.;6hiOli~r:~~~xp·~·esa -·que"·.el mercan~ilismo en esenCia:.,fué_, 
,,·,,·-: '--

. :.::~ii~ítt~~i~i,~~~tzr~~¡:¡f ·i:i~t;t~~ ekendien te. de'•sus 

. ., .. ~f:. >·«;::v-~ :.~{::;x.:.:: ~~~>· : .».,~ ~:~~,.·_ "·:·- ._ , :::.'. .~:< :.: ·'..>_;_ -
~:~~r-~- .. ,,/_ ·. ~~¡ii;; .. ,:.<i.~~:~;~~::: ..... --- .. -·,::;;_":_:,:='.-/, · -;~··-- <>> -- ":\ :_:_ .. ·.·/:: 

·.· ... · · ,,. :;~~K~,~~:~.i~,~~·~11~~.JK~:~I>º~.~~~~A ~i ª:,~~~.~~:º.:~Rº~º'"'" 
mico. y. ¡;>()11!:ico,'.d~.'-los;señores"~é~r~to~i~l~s,:: én.\contra\de >s~· •. ·.·.· 
si tuacitÍ~ · f~¡;>~Wn ~?j:~~;~~~~Fª·;.~·¡;f.f~c.iV~,i~!"~t~ie~ Al~~alli~ y. 

11¡ ~~~e~~;,{Es~9~~i\·~i~· ~~:j~,(~e~¡a; Fon~o ~s ~~it2~~ ~Ln6~i 
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. .. . ; . 
y .Franci;,.· a fines del sigloi:XIV, qu_e réstring1a la 1.ibertad de 

tr~nsito de :~-~r:~bna;~.--Y_·-:·~~j·t~--6-~10:- de una _provincia a otra, gra

vándolas de acueraa···.a sús criterios personales. El mercantili_:! 

mo busc6 por tanto la unidad econ6mica y pol1tica del Estado,-

fortaleciéndolo, mientras se debilitaban los otros poderes. --

Así como consecuencia de los cambios en las estructuras econ6-

micas y pol1_ticas que· se originaron en 'el mercantilismo, se -

provoc6 el nacimiento dei Estado-nación. Actualmente existen -

en Europa un movimiento en muchos aspectos paralelo a aqu~l, y 

desde luego con alcances mucho mayores. 

Hay muchos signos que permiten afir~ar lo ante -

rior. Los cambios en las estructuras econdmicas dentro de los 

pa1ses pertenecientes a la CEE le han dado a Europa más confi-

guraci6n distinta. 

La eliminaci6n de las barreras aiance1arias, el

establecimiento de una política comercial coman ~~ci,~' f:.erce -

ros paises, la abolici6n de obst!iculos. a la· i.iber~~d ºde .movL·'

mientos de las personas, los servicios y el caPitai, la adop -

ci6n de una política coman en materia de agricultura y tr~ns -

porte, la reforma de las leyes de los Estados miembros para 

permitir el correcto funcionamiento de un· mercado coman, la 

aplicaci6n de procedimientos que permiten la coordinación de -

la política econ6mica de los miembros y eliminar 10,s dese~uil_! 

bríos de sus balanzas de pagos, ofrecer mejores oportunid~des-
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de empleo y elevar el nivel de vida, así como establecer los -

cimientos de una unión aduanera, la supresión de los arance 

les e impuestos de carácter equivalente, se vi6 favorecida 

por las claasulas de aceleraci6n, que oper6 en tres ocasiones. 

En 1968 se lleg6 a la eliminaci6n total de los aranceles de --

los productos industriales; en cuanto a los productos agr1co -

las, se habían logrado liberarlos en un 50% aproXimadamente; -

las rebajas pendientes se realizaron a través de la-política -

agrícola comGn. 

La aproximacibn_ ct:e~·10S ·:-arance1·eS· ri~~i~!l~les-· a _la 
-""~ ;·:\"'" :, :~s;· '.L.: ....: > 

TEC se hizo en varias etapas, :par.~;[ql.J'ci~-~~al~~-.,ad,o; "'.1 final -
- -o--- --;-,;:~----c.,-,--';._·~~-···-·--- - -r-:-·~ -- --- -

del periodo transitorio.- ,~:··>···~'>Y --·"-· 1-

:;t: .-': :,.:_;,~~ .,,- ·,;- ·,,,., 
··--·~ '.;.~~[}} ~~~:.\ .. ;y>~ -~'.·f;_~;~ 

<:>/'t, ·,/ ::"·'-0· ,,;}gr~ :-1p · 
Por f_>er, -·lo~· EstadoS'';:m2efubrOS ::-¡r~~-, 

:::::.::~:::::::::::::i;~;~;t~f ii~~it~f i'. .. 
ha sido constituída. siri ccíffipor·#a~i:hhf~\;mertoc'~lo~~l ,;~~ \~ P';º:

tccci5n ~lrancel~~~i.~~q~:~c~-~·~~d~if~~2~;~~:5f4'~~~~~~i~'.~~#~~ ·:·~~ ·:e·l ::cO~--.:·-' 
mere i' o. -=--~~'- ~~'=óo7~~-'=~~~;;?<::s-"-~~--:~:::;,·-~~-<Ó"'?~~~--,_~°'~f:::':.:~:'.~J.~:!~f .'~~:;,,.~:'.:~;;_;=: 

•",O:¡:'.'~ - •e!>.• - • > ;:_-.-;-· ., •" -~'./.-.•.:.- •;~s.:: 
·-y;_~-,::-,-.-Ii~Y <;,--~)'. ·/··· ·:r' -~:,_· :~:-;;,.~1 ·-

, .:·'_:·" '""~! ;' - . - • .\~· : ·:.;,~;~:· - .-• ., ' 

. L;< --~<:;- ~~:.,i:<;·: ::~~-~:.:r;~\//;:> ,, '.~~j;{~- ·\.: 1:~l~~~ ·~:_:::~':~:' ·;:~~: · é~-~-:S;:~ -~·:"/};~.; ._.,-__ 

rencia ae1 GAT:~~:e~~d~lx~,r::~T~~t~~n~~~:~,{t'!~í~tfgn!~ ~::~·~~ • 
do el promedio ~n la r~~ª ¡~cÍ~~~ri~1::~ri~;'s% '~d.1J.;df~m.<· 

En cuanto a l~ aTim~nta¿6n de las ~es~·~icciones 
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cuantitativcis, ésta· se hizo necesaria ya que imped1an la-.:~ibr_e 

circulaci6Ü·. ae bienes entre los países miembros. En .el :Trá·ta

do de Roma_-.f~~--E!~tab_lec16 un plan preciso para la elimináci6n. -
de los ·c:o'nt:ii\gElntes .intracomunitarios y dispositivos.:{d(E!feci-

-,,,.,,, 

~·a~>-~U~V:ci~;e~t~:s.-,.-~ déb·i~n dfisapareCer :a1 f.-inafi:z~~f_e·r->P'e~16d6~----
;;;;ansit;~i6T ':? '_/ _,;}{-• ;,(- ;·.· 

- .. . :~.~~:,. _·_:~~ --~~~:~' --- -~---·· . ,~:~~<~- ~_:-- ;,> ~-=:~:;¿~~~,;~~?-ji~;~~~~--- ' -
:::._;? .·;, ···~,·v '._~'_:,;:.:_', > -~.:_•, • ,, ,·;:¿E·.' ··:...'._j~ 2': .:_:"l:;:.o__;...::_;c; -r-~, 

.. o,.. ...... ~:.:::1:r:r~:~;~:;!:tf if !Ilil~::~r···· · 
Vas· ::~-~ra l~~: produ~~os·_'._'Ü~-d~_s-~~-~-~-1~.~:~ .·-::'\~<-~~~f-s~p_úS~ ~::~,~~; -~fi~inac- : : 

-_· ci6n-de _los proble~;~ .ci~ ¿~nt~~g[n~:~f~;~~~?~J~!t~P~~Jl;~i= K --
,,, { ;;'.·:~'',-' -t~;,- ·.;,l~,.;-: -:·~~-"-··' \,'./;~~:_- . 

un proceso de ::b::::::a:i~:s ~:~ºrf :f~t J!{%~~l~~iif :~-~~t~i~= 
aspecto se dej6 ·para cuand~ • .s~'.i~~Í;~~~j;~~:~•:);~~;;f~~1t$i~,·j\;rtc~ 
la comein, ;: ~ ,-,,,,, ;~;t~:.. '? ~· 

La elim¡~~~I~~j~; las me i as e ¡;;~üL~q:lv~¿-
.: .. • . •r"- .·: .L~,;,~. ;'.;L:o-;,.~;:;i~:k·}}~~YL3Jib:;:~¿;¿ ~-.'itf:if~i2;){~g]_¿.:·:i)Tu~c:;.t:~·-¡'.~~.c:~:'J;, 

lente a los ·contingentes ,-qued6:::a'· a::comrSi6n:~_-~;--_: ,_·,_.:...._ ~· 

- ._,, --~--=~~~-:~·~~~¿r~~~~.s7;~-~-~~~~-~;;~~~: ::-=~~~0~-;tt~~~~~-

" ºº" •• "ooo ... o::::,::~tl::~:;t:¡:~iw~ .. J~i:í~;¡~o::: .. ~: 
uni6n· aau·anera. Rea-li~~~{.la-·s · ~~~-~,i~:de'.·~~;-.;-:-~~~6~i~'cii'on~~ :frente

al GATT, como una entid~·a .G.niC~~ ·:-~:~~~~~a·~-.,>~~~;~~~6~ ·b:í~a~~·rales 
y se ocupan de la apl icaci6n ~decuada de la. TEC y del. r~gi~en -
comercial. 
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Se puede decir que el cumplimiento de la primera 

etapa -uni6n aduanera- se llev6 a cabo sin grandes contratiem

pos, y.funciona hoy en día entre los pa!ses miembros, permi -

tiendó la'libre circulaci6n de mercancías y coadyuvando a man-

tener·una posición comunitaria frente al exterior. Por lo que

se refiere al establecimiento del mercado coman, la libre cir-

culaci6n de personas es ya un hecho, los ciudadanos de la Coro~ 

nidad pueden transitar libremente de un pa1s a otro, sin nece

sidad de pasaporte o visa y establecerse en el pa!s que elijan 

para desempeñar alguna labor. La liberalizaci6n se hizo por -

etapas y a partir de 1968 existe la absoluta libertad de moví-

miento. Los trabajadores asalariados migrantes pueden ocupar -

cualquier empleo y tienen todos los beneficios de seguridad s~ 

cial, ventajas sociales y derechos sindicales que poseen los -

nacionales. 

ro pea de coordinación, que resuelve :-lOs ~P~~bf~·mas~·d·~~i~·f Prril~~·~~,~~'" 

ci6n sobre empleo. Ademlis se ha es~~plecf~o ~;~ • =f5~t~~~ p~~ me.: 
dio del cual los Estados miemb;os se ~antfe~~f :~~tClf~,;do~ SCl '

bre las ofertas de trabajo reportes ~obre:l(,.fH~~:~~~-~i~pci,~l. 

.. T6aav~,,. h~ ~: h~·'. logrado q,;( l~~-¡;¡i,~~:~di
1

~~'s m!_ . 

gran tes te~gan )t>r~~ho~,P~~! ti.€'.'s;f ,;11;]1!:~3~i6~Si~.'~.é,~~I~i~r:. ~e .. -
ha prbnu~ci~ao·>a:~·::.~·ap~r·:;/ c~~~d~ _ .. se.: ~ce~~te \~~~r·~~:~tira";;~.~s:~ de~i'sivt? 
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para lograr la plena integraci6n comunitaria. 

La libre prestaci6n de servicios y de estableci-

miento se ha realizado a través de diversas etapas y para de -

terminadas actividades, si bien la regla general, de_ acuerdo -

con~_el Trat_ado de Roma, es la no discriminación en ~az6n- de la 

nacionalidad. 

La Übertad absoluta de movimiento de capitales-

aan no se ha conseguido, básicam~nte por la resistencia que 

oponen los Estados miembros·a1 tener una fuga de capital que -

desestabilice la econom1a nacional y adem~s porque podr1an qu~ 

dar sin efécto las medidas de pol1tica econ6mica que se tornen-

dentro de los Estados. El tratado establece que los paises 

miembros deberán evitar introducir medidas restrictivas a los-

movimientos de capital~ 

_,-En,cuan_to a la uni6n econ6mica, la Comun_idad ha;: 

emprendido i3;_~~i~n~~ ~ se ha fijado objetivos en diverS~S ,-~~eas·-. 

como son \~:~\ -5~~4·~~.r:i.=~~s: , .-: , 

"·'º-_-- E:n 
·> -::_.'. ··::,·-~ ·;, 

--···'"-

el aspecto de la libre competencia";: p·~~~~~-~~~ 
pio '~·~tablecÍ:do en el Tratado de Roma, la Comisi6n ha"de~-.;rnpe-_ 

t'ri~t":i.~a~, imporiiendo el cese de las mismas. 

'.~. ·<::~ 
Es significativo señalar- que no __ se __ .j~~---~~!1_s~_ªe.ra-
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do el car§.cter .especial del .r"c;¡imen de propiedad del Estado, -

por lo que las empresas ·púb.l icas deben respetar la libre• 'éomp~ 
, , 

tencia, ademlis existe ra imposibilidad de mantener me>n6polios-

nacionales. 

• .. , >· ,• J::;~:; 
- La. pol~tic'a a~~1é91a ·.;()múh es 'un '· 

:::::

1 c::n:r~:ta~:(i;i~i]~~:f~f;t:ªi~::~~~~~f:r~1~·r~}!f ~1;1ii:<. 
ni t i ca ro'n e~~~~~,:~ ~~:fí i~-~~f~~i :--~ ~: ~ n\~'~6a~~:- ti~¡-~·?:.;:: ,:·e_~~~: ~~~~~¡; i:~~~ .. -:··~~ i ~ . 

. - ·:,'· ,_ ;:~,'.: __ ; \<~ 
tema_ de. Pi::.o.t~_C_CJ~f(~J:F~,~~e_" á.l' exterior~ -,! _ 

·::_º.~-~;~~.~_:_-_' -:,:_..-_-_··.',»-• ·::~.<--·~;.- --_.:: 

'// t~ b~ganizaci6~·,del mercad~ a;~co~a comt1n e~~i.:. 
ba~~da ·~n·'~t~~f~ ~Únctpi~~ blisi~6s:. 

',_·-':_ ·'.-' :_,·:~(::: ._'. ~- ,:_,'.·-:_-:·_::. 

i. ~ La iu,f; ~f7c~i'a?;6n Í~.t~~nª!:.! eÚmin.a~nélo ~u·~l~~f~~ restd~ 
~·~-b ú5~ -h~S_t~~~e~:t_abi:i~-~-r,(;nil';'.:eSPe_Ci~{::·d;;_c}ran--~ merc_a.!iO nacio~ -

' e - .- ,,-~ • - .-,;-o_- .-·:c-:;;~r; • ---•- ~~-;-~•-' -·.'°\ ;, 

nar;' ~~ hizo:~();, }f:ftf~r~~~~º~1?ic6,,!,~g~-;~~%,'"ó~<~~1 .. · e, in -
é~u~o se ~rj~~on. normas ,sanitarias·. comunes: y> por s\lpuesto-

·"'L·.-<°' • .· .. ;·<. :i. ,.,-;J';,,:;;_:_~~2:;.:~~:·~t~;~·;:' . • ;J(·¿s, ,' . ' :::< ,::.'··-
pr~c:~~:;~ uni~~~es,~:-con~:· ;:~:~:·:· '.-_-;~~::: 

. ,, .·. '·<·:~~·. . .:\:1;,::.·---~~:--~~: 
. .-:;:~:;;, ·~ ·.· ~-:·%~'.:; :.~~~J; ,_ ,':';."t ~. :;e· 

2 ª - La-· preferenc~~ ~·c"oíl\uriij:·ar"i.a i·;_-:5·e ~-~tiafi'~¿(:ci)' t~;~és:~'dfá :.div8r -
"<. '-""~'~· --~-:_:.::~,~- ·":.:; _,.._,,,:..._· " ... -_,;;~~:": _:i~;~: . 

sos mecan~smo_·s,,.. .... cf~ '--t~{ .. ffiai10'ra·; que;:.10~ ; pr·oaücto·~.;::·-ccimllnitá. - . 

ríos no ·se~ v-é~-,:-~-;~-6·t;&~~.~~-~¿~ .. t~~~:s\~~-~:di6~o~~,~~ ·d~~¡:~-~~~c~-~o -· 
-·t,-· . ': .-~-: ·~·.>_,;: .. 

intern"clciOnal·:: '. ;~-":~:·. :,s<. ·· :·>':-
.-- --. 

3ª- Para un:ificar;.10S precios Se.'· ae'.Cidi6 c~ear '.Una· únidad.-de 
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cuenta agr!cola, con una ~arid~d 'o.ro ~~ ·aa g-rs. hasta la--
crisis mon~t.ari~ ·1'h·t~;~·~·ci·~n~':f:.-:e¡;e ::i,~t~~a'.·~6·~-~~~·::.-sÍ:~ pro

ble.ilas, a partfr d~~ed~~~g~s Y'.PªSª ~,,;i¿~í." q§~ffrdt~'acio
~es ... de -~·a:s:·_·~,~~¡:.~~s:·, .. -p~-~~:a~~-en ?~-l~·cj~b i~~~= .. -i)l~~:~~~,c·i-~:~-~-i~-~L2;r;. 

-~.· - ~-do-•" 

se opt6. por .la ~lotaci6ñ c~njunta fde -i;i¡¡ mo!l~das~~omiinita

rias I de_ tal man·ei~: qu~~- l~s .preci6~ fijádo'S '-Eül .. , uiil:d~-á~es_~~L~ 
de ~.uen;t~·~ s~'.~ t~-~:~~d~~ -~~~-ce{~~- Ur{'a'.- dCi- ri~~~~tf~e~á:·:~~:~:;:.f .-·:·,:~;~;:· 

,. ··· . ._-.. ''-'··-·· ~,~.fi:2~~;é- -':(-º'''-
~-.;-.~·e-~=-::- -~~S~=o- -

.. Se 

Estados miem9ros._ h~rl.;.ae:)aao:.;en·~.:-~~~-º~-~,-.9~j~-i~~~-?-~~~~,ii2?~-;~9~ijtj_'f~li" ~~ 

rios-1 ª .ins t~um~~~ª~!~i',.ª."'},~-~~f.~tt:~~';'f~t,iu~ITi'~rt5J •. ~~-néra.· -
que-· ia:·- P~~-ít1C_ií· "agr.íciola"; .po~ee:·,yerdadei_am~ent_e_:;,~uh<cáiácter:>._Co ..... 

.. :'-., ~' · . . :; . ' '<~;·C"·:·Vz;¿:<· ~(, . .;-· - .--: . ,_;) 
mun·i tar ió',· ·y .ya no ·»~:~·t·r·ic·t·~m~ri ti:!': ~úi"iii~6r~~ii~:-:~r/-: ,:i'~~~< º~:~-.. -~ ~~::~~:. 

····· .. f .'.?·e,_.;;:'. é;·i ·:: tz:::.·Y<:·.;; ;r•.,:· .. 
-~:-.. -.. · ~-,· ,•, ''"1·'-. -~i~~ .o-''-'"".,)'- •. (!'';;''/ ··-··· ·. . ., . 

. ., ~-:~--- ~ ·sé:.,~~-~,, ~!l~~~u-~-~~tª~º- -~P,)~-~.l~~~~f; ~"~ ~:l?9~'~J;~r~~ 
mercado ~ '.de c"r~ct"r e<;~ruc!:~r~1: d~~tr~?e'¡~ést.~ ;~C:tór•; Ún . .:; . 
enl~ar~-~-, --:e1 ~6nt~pl ·-·so·b~~~--1a·?:-~ct_~yi4a~ :-~-é~~-~~r~:~-:--~ª~~ :;·~!5 :'ap~.'ica~_ 
da ·par'· 108 gobiernas· nacionales, -~un5l'ue,:.,se ··preV:é qu~ un d1a 

el control.ser~ comunitario: 
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SEGUNDA.-

TERCERA.-

QUINTA.-
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Oesde-.tiempoS ·_remOtOsc: ha ~-:~xi'.~~id·.¿ f.o!i:n~·~ ... -~~.,:org!! 
ni z aci:.~-~ '. -~b1 ~ú: i~.i·/-:·--~~-~~ :~-~-~- ~~~~-:'.~#~-- :~.~~- i~~~ crr,~_~g~ ~ -

- ':)e 

";TÍ"ft:ec};~:-:l,á- c.o~unidad1· ·siendo 

;~;}!~uit~t~fc~t~1iá:~,;:::~l:ni:9!~¡~:::::~ i::e~~, 
'. · .'.:~~ ~:f9.~~-~:_:_~q:~~~.:~ ~-i·.:.: a~~~;·~ ~--~-e.h<;~n:'.~ ~-~-d~~~m i'.é~ to- ::: j ur_~qi

Co: '. CJU e·<-ti iin~:_. s:l{ b~"S~· ·::~tj~~-~¡¿~~ion~i _:~-~~- ·1~~~ t·ra t~ 
··/' '.. ·;_>¡.; 

) ? ·,,•.•,'·,··' :.·. ',, '' 
·uná _:-~.e :l_á!(;~~~~:h-iz~Ción~s -:~_4:~,~~:~~~;~ta~~~:~·, ·fu~< la 

.;·;~ 
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CECA establecida en l9 s2; Y'Pretend1a ia i.'nte ~-, 
• ' • ' - - •. -• e _, ~ " . ' .. • ,_ -· • ' ' 

graciisn e~;;;~mi~~, ~lobaÍ y ~Osterlorri.~~te, la in-

tegr~c16ri' ~~á·1ti~a
0

~r'. 
. ··;:··, '._·,>·. _ ... ~·<' "":' -~-< 

Cons~~utI0~ 'f z;c2~1> surg'é, el Plan B?yen; El -

· f~FEú~C~a:~!~~-;~~\O~~:~_i¿;·;~~-~d~-~-;les'L~~·;_·--1~·~ -c¿aie~-- -.~e ·
nfan,aú~i~;~~ pl.,;,~ d~ trab~jo p~ro ~oa6s ~~n un 

-mi~n;o ,-~~j·~~ivC-h adoptar un -sistema de medidas 

de su~r:-esi6n d~ aranceles ·entre los _países miem

bt9'.3, -~i:iji~:--:~-~e~~o-s -dé productos_ con· ingresos 

ad0cuados,:. si:'l afectar la econOrn!a de lo.~ p~1 -

-se~>mí~~ros. 

:50 proPo1:lí~rj ·_e~~~tfÍ.~~cer :.~~-:~ranc~L com-ún ·para 

:i\,~::~~·1.s~-~ ·::~~e~-~~b~ j/_-0_Pc;)s·~~_rio_rmerite-~-fllndar uri -

mefC~cio :'cémuri.· 
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13. - Eu~opean _ Economic: comm.uni ty, ~érici:i La ti_n~ _Y la_ E:< pe -
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Textos Juridicos ··.univ_ersi ta-
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' ' 

UNCTAD o , CNUCD c'anf8rencia de las Naciones Un idas S~ 

bié Comercio .. y Desarrollo. 

URSS uni.6ri de Repjblicas Socialistas Soviéticas. 
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