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1 N T R o D u e e 1 o N 

El panorama internacional ha sufrido mültiples cambios 

en lo~ últimos años y especialmente en la décad~ de los 

noventas.Las transformaciones han sucedido en forma tan 

vertiginosa que ha surgido la necesidad de hacer un nuevo 

esfuerzo interpretativo que sea capaz de situar la realidad 

mundial. 

Dentro de todo este contexto destaca uno de los 

fenómenos de integración más sorprendentes de nuestros días, 

la Unión Europea. 

La presente tesis tiene como principal objetivo hacer 

un análisis Jurídico- político que contribuya a mejorar al 

conocimiento de la Comunidad Europea, con la finalidad de 

promover una más intensa participación y cooperación de 

México en las nuevas perspectivas globalizadoras. 

estos últimos a~os hemos presenciado 

acontecimientos tan relevantes como el desquebrajamiento de 

un orden bipolar, el decaimiento de las ideologías; y 

actualmente prevalece la discusión sobre lino concepc10n 

unipolar o multipolar del mundo. 



Por otro lado, en el aspecto económico-comercial se han 

ido configurando bloques especificas de países que comparten 

objetivos comunes, algunos de éstos han intereses y 

evolucionado hacia formas muchos más complejas que 

constituyen verdaderos entes supranacionales. 

Dentro de todo este hori2cnte México no puede quedar al 

margen del acontecer mundial, por ello el motivo principal 

que ha inspirado este 

aprovechamiento de 

trabajo pugna por contribuir al mejor 

las distintas alternativas del nuevo 

esquema internacional.Asimismo, se ha considerado que una de 

las principales estrategias 

diversificación equilibrada de 

comercial. 

mexicanas debe 

su potencial 

ser la 

político-

Es por eso que en esta tesis se analizan las distintas 

opciones que nuestro país tiene ante la Comunidad Europea, 

tomando como base los Acuerdos que hasta la fecha han sido 

celebrados. 

Para tratar de entender los avances realizados hasta 

ahora por la integración europea, asi como las perspectivas 

de las relaciones de cooperación de México con dicho 

organismo, será necesario desarrollar los puntos que ha 

continuación se proponen. 
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En primer lugar se presentaran en estas páginas 

introductorias una serie de antecedentes que son relevantes 

para comprender la coyuntura en la que surgí ó la idea de una 

Europa Comunitaria. Se mencionarán algunas instituciones que 

tienen sus orígenes en la época de la posguerra, así como 

algunos ejemplos de las primeras intenciones 

integracionistas europeas. 

Posteriormente, en el Capitulo Primero se hará una 

breve explicación teórica de los principales elementos del 

fenómeno integracicnista desde un enfoque neofuncionalista, 

para proseguir con el desarrollo de 

históricas que dieron forma a la 

las principales etapas 

Comunidad Europea.Es 

necesario entender el proceso de integración y sus orígenes 

para poder llegar a una comprensión más amplia de la 

construcción de une. Europa Unificada. 

En el Segundo Capitulo se describirá como primer punto, 

una visión general de las instituciones comunitarias como 

segundo punto se examinará su naturale~ jurídica; como 

tercer punto se anali~ará a la CE como fenómeno de derecho; 

como cuarto punto se estudiarán los ordenamientos de las 

instituciones y sus procesos normativos¡ para culminar en el 

quinto punto, con el ~uncionamiento pormenori=ado de las 

distintas instituciones comunitarias. 



En este Capi ttú o se·.~ ~~.re.~ende 11.eg.ar a '..un may~~ 

conoci mi en to de 1 as -facultades ·e ·i·n~eril'cci ón de los órganos 

comunitarios. 

Asimismo, en el Tercer Capitulo se estudiarán las 

principales perspectivas de la Europa del 93, tratándose 

temas tan importantes, como: las disposiciones del Acta 

UnJca Europea, el Mercado ComUn y la Unión Económica 

Monet~ria. En este Capítulo se persigue sitL1ar a la Europa 

Comunitaria en el contexto actual para poder determinar las 

posibilidades de cooperación con México. 

Así, en el Capitulo Cuarto se presentará una reseña de 

los principales Acuerdos que México ha celebrado con la 

Europa Unida, después se procederá con el estudio detallado 

del Acuerdo Marco de Cooperación 1991, para finalizar con 

una evaluación del c~mercio ewterior hacia esa región. 

Por ~ltimo, se elaborarán las conclusiones del presente 

trabaje. 
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ANTECEDENTES DE LA UNION EUROPEA. 

En 1945 1 al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Eul"'opa 

presentaba un panorama poco alentador, 1 as potencias 

europeas habían sido despla=adas de su posición de figuras 

de primera linea surgiendo Estados Unidos y la URSS como 

nuevos rectores de la política internacional.La concepción 

del orden 

ideologia 

mundial se dividía en dos polos, por un lado la 

el otro el pensamiento capit,.l lsta y por 

comunista. 

Las naciones europeas derrotadas se encontraban en una 

situación critica y en general todo el Viejo Continente se 

veía inmerso en grandes problemas con difíciles perspectivas 

de solución. 

Como respuesta al angustioso estado en qL1e se hallaban 

las finanzas europeas y dada la imposibilidad de su 

recuperación por propios recursos, surgió la Idea 

estadunidense de diseñar un plan de reconstrucción.Como 

primeras medidas se pronuncio el llamado Plan Marshall, el 

cual contribuyo en forma significativa a ¡,. nueva 

edificación de Europa. 



Ya para 1948 se creaba la Organi zaci dn Europea ·de> 

Cooperacidn EconOmica <OECE> que impulsaría en definitiva el 

restablec:imiento de la Europa Oc:c:idental. Cll 

Paralelamente a estas instituciones y dadas 1 as 

circunstancias de amenaza que prevalecian, se creó una 

organización de cooperación en el campo de la seguridad 

militar y defensa, conocido como el Pacto Militar del 

Tratado del Atl~ntico Norte COTAN> 1 el cual se fundó en 

1949. 

En el mismo año, en el mes de mayo, nacía uno de las 

organizaciones más importantes en la vida europea de la 

posguerra, el Consejo de Europa.Sus estados fundadores 

~ueron Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, 

Luwemburgo, Paises Bajos, Noruega, Suecia y el Reino 

Unido~Posteriormente se adhirieron Grecia y Turquía <agosto 

iq491, Islandia <mar:.o 1950> 1 La República Federal Alemana 

<mayo 1951> 1 Austria Cabril 1956> 1 Chipre <abril 1961> 1 

Sui;?a <mayo 1963>, Malta (enero 1965) 1 Portugal <septiembre 

1966), Espa~a <noviembre 1977) y Liechtenstein <noviembre 

1978). 

71)--G~~Ci;--d;--c~~lázar,Fernando y Lcren~o Espinosa,José 
Mar~a,Historia del mundo actual 1945-1989,Alianza · 
Universidad,Madrid 1990,pwP• 36. 

6 



El Consejo de Europa tiene como función principal 

promover la cooperación entre sus miembros, sin embargo su 

carácter no es supranacional por lo que deja intacata la 

9oberania de los estados integrantes. 

Cabe aclarar, que dicho organismo se confunde 

comunmente con el Consejo Europea que es uno de los. órganos 

de la Comunidad Europea. 

Dentro de su esrtuctura tiene especial 

Comité de Ministros, principal órgano 

constituf do por 21 Ministrios de Relaciones 

importancia el 

de decisi On 

Exteriores de 

los estados miembros, los cuales se reónen dos veces al 

año.El ejercicio de la presidencia dura seis meses y se va 

turnando entre los distintos integrantes. 

Por otro 1 ado, existe una Asamblea P~rlamentaria 

=on~ormada por 70 representantes elegidos o designados por 

los Parlamentos Nacionales. 

Es importante señalar qL1e la naturale=a internacional 

de dicho organismo es el primer precedente de su tipo en el 

mundo, sus fllnciones son principalmente consultivas 

desprovistas de poderes legislativos y de recomendación. 

El Consejo de Europa ha jugado un papel muy relevante en la 

tutela de los Derechos Humanos.El 4 de noviembre de 1950 se 

adoptó la Convención Europea sobre los Derechos del Hombre y 
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las Libertades Fundamentales, misma que prevé dos organismos 

de gran ~ignificado para la Europa Occídental: La Comisión 

Europea para los Derechos del Hombre y la Corte para los 

Derechos Humanos. 

Además de estas actividades, el Consejo de Europa ha 

suscrito múltiples documentos en ~mbitos tan variados, comoi 

terrorismo, educación, cultura, condiciones laborales, 

seguridad social y ecología. 

Después de haber mencionado estas referencias de 

algunos de los principales acontecimientos que influyeron en 

-forma trascendente en el conte1tto que determinó la creación 

de la Comunidad Europea, proseguiremos en el Capitulo 

Primero con el objeto central de nuestro estudío4 

e 
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CAPITULO 

1.1. LA COMUNIDAD EUROPEA. 

1,1.1. ASPECTOS TEORICOS DE LA INTEGRACION. 

Se ha considerado necesario antes de entrar al estudio 

pormenori:ado de la Comunidad Europea y su relación con 

MéMico, analizar algunos de los elementos teóricos que 

presentan mayor relevancia en el proceso de integración 

europeo. 

Ernst Haas, deTine a la integración como un proceso en 

el cual los actores políticos de distintos ámbitos 

nacionales son persuadidos a dirigir sus 1 eal ta.des, 

e><pectativas y activ.idades políticas, hacia un nuevo centro 

cuyas instituciones posean y demanden jurisdicción sobre el 

estado nacional preexistente. <2> 

En la visión de Karl w. Oeutsch la integración tiene 

como condición fundamental que un grupo de personas 

ar"rai gadas a un territorio tengan un minimo sentido 

ccmunita,..10, similares instituciones y prácticas 

suficientemente establecidas para asegurar por largo tiempo 

<2> Hass,Ernst B, The Uniting o~ Eurape,Stanfard University 
Press, 1c;i59, p.p.16 
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expectativas de transformación pacifica entre su 

población. <3> 

Independientemente de las definiciones anteriormente 

citadas, el concepto de toda integración cuenta con un 

~actor básico llamado interdependencia.Hoy en dia más que 

nunca se ha hecho un fenómeno cotidiano en las relaciones 

internacionales, es por eso que la necesidad de cooperacion 

y ayuda mutua ha tomado un nuevo relieve en la intensa 

globali::ación mundial, haciéndose sin duda imprescindible la 

dependencia entre las naciones. 

Dentro de la tecrias más reconocidas que se dedican al 

estudio de los procesos de integración, podemos señalar las 

investigaciones del profesor Joseph Nye, quien por medio de 

una interpretación neofuncionalista explica los principales 

elementos q\.1e forman parte de una integración. 

COMO PRINCIPALES PUNTOS SE DESTACAN LOS SIGUIENTES: 

1. VINCULACIDN DE LOS 1115"0S INTERESES. 

En opinión del profesor Nye, los mecanismos por los 
cuales las élites de los distintos paises se relacionan, 
depende en alto grado de los intereses y proyectos conjuntos 
que posean. 

(3)-o;~t~~h-K;rl-w~:Political community and No~th Atlantic 
Area, Princeton University Press 1957,p.p.5 
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2. INCREMENTO DE LAS TRANSACCIONES. 

La integración implica el creciente intercambio; tanto 
comercial,como de capitales, comun1caciones, ideas y 
personas.Estos patrones de transacción contribuyen 
normalmente a fortalecer las 1nst1tuciones comunes. 

3. VINCULACIONES DELIBERADAS Y FDRMACIDN DE COALICIONES. 

Consiste en el esfuer=o progres1'0 de politices. 
b•JrOcratas internacionales y grupos de interés por c:r""ear 
coaliciones que se ident1f1quen con las mismas aspiracion[.)s. 

4. SDCIALIZACIDN DE LA ELITE. 

Este elemento toma en cuenta la pa.rtic:ipaci6n de los 
grLtpos burocráticos nacionales y su toma de conciencia en 
los problemas del proceso de integrac:16n. 

5. FDRMACIDN DE GRUPO REGIONAL. 

De acuerdo con el investigador, existen dos tipos de 
intereses, unos muy especificas que sólo corresponden a un 
nivel nacional y otros que contienen mOltiples aspectos más 
generales, por lo qL•e es indispensable tratarlos con una 
visión regional. 

6. IDENTIDAD IDEOLDGICA. 

E-:; sumamente importante establecer L1n sentimiento de 
identidad regional ,entre más grande es éste y la conciencia 
de una permanencia del grupo, menos prcblable es que las 
facciones antagónicas logren destrL1ir el esq1.1ema de 
integración. 

7. EL EFECTO DE ACTORES EXTERNOS. 

L~ teor'a neofuncionalista postula que toda clase de 
actos e:: ternos vi nc1.1l a dos con 1 os organ1 smos en proceso de 
integración fortalecen su postura ~l reconocerlos como 
unidades 1nteractuantes. 
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POR OTRO LADO, DENTRO DEL ~10DELO DE NYE TOMA ESPEC 1 AL 

RELEVANCIA EL "POTENCIAL DE INTEGRACION", OUE DEPENDE DE 4 

CONDICIONES BASICAS. 

1. LA Sil1ETRIA O IGUALDAD ECONOMICA DE LA UNIDAD. 

Se toman en cuenta entre otros aspectos, el Producto 
Nacional Bruto <PNB> 1 la capacidad e~:portadora, la d1mens1ón 
de la industria y SLI prodL1c:ciOn, la poblac:10n ec:onomicamente 
activa, el desempleo, la rique:a nacional, el estado 
financiero del país, etc .. 

2. COMPLEMENTARIEDAD DE LOS VALORES DE LA ELITE. 

Esto se refiere a que las distintas élites nacionales 
logren instrumentar políticas coordinadas que persigan los. 
mismos objetivos. 

3. EXISTENCIA DE PLURALISMO. 

Debe prevalecer un panorama tolerante y plural que haga 
más fácil el entendimiento entre los distintos grupos que 
integran una un16n. 

4. CAPACIDAD DE ADAPTACION Y RESPUESTA. 

Sin duda, este es uno de los elementos más 
trascendentes, el cual depende en gran parte de la 
estabilidad política del régimen interno de cada país y de 
la capacidad de los órganos dirigentes de responder en forma 
oportuna y adecuadaA 

DespLtés de haber recorrido los pr1nc1pales elementos de 

los mecanismos de integración, queda claro que dichos 

fenomenos son producto de una compleja evolución.El 

tratadista, Leen Lindberg, por eso ha cali~icado los 
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esquemas de integración como fenómenos 

multidimensionales.C4l 

Por otra parte, si bien es cierto que el enfoque 

neofuncionalista contribuye a una mejor comprensión de los 

procesos integradores, éste no debe tomarse como explicación 

absoluta, ya que es evidente que dichos modelos son 

instrumentos de interpretación que tienden a reducir la 

realidad a unas cuantas variables. 

El proceso de integración objeto de nuestro estudio, 

tuvo sus or~ genes en la necesidad econOmi ca. de crear una 

zona de libre comercio, posteriormente se estableció una 

Unión Aduanera para llegar por fin a la creación de un 

Mercado Camón.Paralelamente a estos aspectos inminentemente 

económicos fueron surgiendo necesidades de inteoracidn 

política, que en óltima instancia significaron la 

organización de un complejo sistema politico-economico 

supranacional. 

Después de haber considerado algunos puntos de vista 

tedricos, procederemos al análisis de las principales etapas 

histdricas que contribuyeron a la construcción de la Europa 

Un! da. 

(4)-ñO~gherty-Ja;e; E,P1at2graff Robert L. Jr., contending 
Theories Of International Relations, St Joseph's Un1ver~ity 
y Fletcher School of Law and Diplomacy,p.p.443. 
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J,J.2. HISTORIA DEL PROCESO DE UNIFICACION EUROPEA. 

La Victoria de los aliados sobre el poder Nazi había 

puesto Tina la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, Europa 

quedaba enormemente herida resultando un continente 

completamente en ruina.En el nuevo orden internacional se 

configuraban las dos grandes potencias, Estados Unidos y ta 

URSS, que harían entrar a la humanidad en un largo período 

de guerra Tria.En este panorama mundial nacía el célebre 

Plan Marshall, inspirado en el discurso pronunciado en 1947 

en Is Universidad de Harvard por el entonces Secretario de 

Estado norteamericano del mismo nombre, Genet·aJ Marshall. 

Dicho documento postulaba la necesidad de invertir c~pital 

estadunidense en Europa, con Ja iinalidad de ayudar a 

superar la depresió~ económica por la que pasaba. 

"Los norteamericanos, que podían enjuiciar la situación 

de Europa Occidental más friamente que los propios europeos, 

se dieron perfecta cuenta de que cualquier clase de 

asistencia económica seria inefica: si desde el mosaico de 

pequeños mercados separados del Viejo Continente no se 

evolucionaba hacia una mayor libertad de trafico". t5> 

<S>--Ta~ames--Ra~ón, El Mercado común Eucrpeo, Alianza 
Universidad, Madrid 1982,p.p 40 
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Es por eso que el sólo anuncio del Plan Marshall puso 

en marcha el primer convenio intraeuropeo de pagos.En 1948 

se formó la Organización Europea de Cooperación Económica 

COECE>, la cual tenia como principal función la de coordinar 

y distribuir la ayuda de ~stados Unidos. <6> 

Después de mencionar estos breves antecedentes 

históricos resulta evidente que el apoyo financiero 

americano Jugo un papel clave en la reconstrucción de la 

vida europea de la posguerrra, sin duda oran parte de las 

primeras instituciones y políticas en el Viejo Ccntinete 

fueron influenciadas por los Estados Unidos, y sólo a partir 

de una perspectiva tal, se puede comprender el proceso d~ 

integración europeo. 

A continuación pasaremos al estudio de las primeras 

iniciativas que contribuyeron a la edificación de una Europa 

Unida. 

1.1.3. PRIMERAS INICIATIVAS DE COOPERACION. 

Como uno de los primeros antecedentes de cooperación en 

Europa, podemos citar a la Unión Aduanera del BENELUX, la 
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cual subsiste hoy en dí.a de iure dentro· de la CE y estt!i 

conformado por": Bélgica 1 . Hol and~ <N.éede~l a.nds>-, y LUxemburgo". 

Di cho organismo su'rg·i O con .:.-el pri ~cipal moti_Vo_ de' 

propiciar Lma Zona· de Libre Comercio, 5in embargo ·una ve:. 

superada su primera etapa de i ntegraC:i 6n, teri:n~fió por 

hacerse necesario la transferencia de ciertOs poderes 

supranacionales a instituciones comunes. 

Anteriormente al BENELUX 1 Bélgica y el Gran Ducado de 

Luxemburgo hab:L an consti tul do 1 a "Uní 6n Económica Belga 

Lw:emburgL1esa 11 <UEBL>, desde mayo de 1q22. Posteriormente la 

UEBL negoció acuerdos con Holanda en 1943-44• los cuales se 

vieron interrumpidos por la dificil etapa de la Segunda 

Guerrra Mundial por lo q1..te no fue posible concretarlos hast~ 

enero de 1948. 

Este organismo es de gran interés por representar una 

pieza clave en la creación de la Comunidad Europea, s1.1 

estructuración y funcionamiento fueron un ejemplo sin 

precedente para el diseño de la futura Unión Comunitaria. 

En la Convención de 1948 quedaron previstos múltiples 

mecanismos que fueron incluidos con gran similitud en la 

aplicación del Tratado de Roma de 1957 que hi=c nacer a la 

CEE. 
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El paralelismo entre la consolidaci6n de la CEE y el 

BENELUX hacen plenamente permisible calificar al último de 

é5tos como "el 1 aboratori o del Mercado Común Europeo. 11 C7) 

Ya como una de las primeras declaraciones que 

contemplan el establecimiento de una Unión de Estados 

Europeos, podemos citar el discurso de Zurich del 19 de 

septiembre de 1946, en el que Winston Churchill defendería 

la visión de una EL1ropa Unida para la paz. (8) 

En 1950 1 comenzó a gestarse la idea de una Comunidad 

Europea de DeTensa <CEO>. Francia proponía la integración de 

un ejército conjunto con la República Federal Alemana, esto 

era una clara reacción a las tensiones que provocaba la 

guerrra de Corea. Sin embargo, dicho proyecto no fructifico 

en la realidad por los empeños de la Asamblea Nacional 

Francesa de no cede~ parte de la soberanía en un ejército 

binacional. 

Como un esfuer%o más concreto para la realizaciOn de la 

integración europea surgieron las iniciativas de los 

franceses Jean Monet y Rcbert SchLtman, considerados los 

padres de la unificación europea. 

C7>Ta~a~es-R~moñ:-op cit, p.p.s=-
<a>steps to ELtropcan Unity, Publicaciones de la CE, 
Luxemburgo 1983,p.p.10 
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Jean Monet fue el genio creativo que planeó construir 

el futuro europeo de las ruinas del pasado, su concepción 

unificadora se basaba en la idea de ''edificar piedra a 

piedra el nuevo orden europeo". (9) 

Siguiendo la visión del célebre Jean Monet, el Ministro 

-francés de Asuntos E>t teri ores 1 Robert Se human, e~: puso en 51.t 

declaración del 9 de mayo de 1950 la idea de integrar la 

totalidad de la producciOn franco-alemana de carbón y acero 

bajo la tlltela de una Alta Autoridad Común, cuya 

organi~ación seria abierta y permitiría el acceso a los 

demás paises del Viejo Continente. 

La declaraciOn Schuman ya contenía elementos básicos de 

la unificación, como la creación de un mercado común, la 

libre circulación de mercancías-personas-cap1tales 1 las 

aspiraciones políticas de desarrllo del Continente Africano 

y la persecución de una meta Ultima bien definida que 

consistía en la Federación Europea. 

El Plan Schuman se materializó con la firma del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero 

<CECA>, llevado a c:abo el 18 de abril de 1951 en la ciudad 

de París y su posterior entrada en vigor el 23 de julio de 

1952. 
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Dicho documento, aunado e\ Jos Tratados de Roma de 25 de 

marzo de 1q57 que dieron vida por \.In lado a la Comunidad 

Europea de la Energía Atómíca <EURATOM o CEEA> y por i;;l otro 

a la Comunidad Económica Europea <CEE>, conTorman la 

Constitución de la Europa Comunitaria .. <JO> 

En los subsecuentes puntos de esta tesis se anali::ar4n 

algunas de las características principales de los organismos 

que dieron origen al ente supranacional europeo. 

1, 1. 4. LA COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBDN Y EL ACERO. 

Al 

Federal 

llamamiento 

Al emana 1 1 os 

de Se human 

Tres miembros 

acudí eren 1 a 

del BENELUX, 

República 

Italia y 

Francia porsupuesto; justo esos paises conforman el llamado 

"Grupo de los Seis" y fueron los iniciadores de las 

negociaciones encaminadas a construir la Coml.lnldad E1..1ropea 

del Carbón y el Acero CCECAl. 

Las principales razones que impulsaron a los franceses 

a la creación de un organismo con carácter supranacional¡ 

~ueron en primer lugar, la creciente necesidad de carbón y 

acero ocasionada por la guerra de Corea; y por otro lado, 
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la garantía que representaba para Francia un cierto control 

sobre el crecimiento de esa rama de la industria alemana que 

a su vez era un fiel reflejo del potencial bélico de esa 

nación. 

En el preámbulo del Tratado quedaba claro el espíritu 

que motivaba al Acuerdo, el cual dicta de la siguiente 

manera: 

"El Presidente de 1 a República Federal Al emana 1 su 
Alte~a Real el Príncipe de Bélgica, el Presidente de la 
República Francesa, el Presidente de la Rep~bl1ca Italiana, 
su Alt1J1za Real el Gran Duque de Lu>:emburgo, su l"laJestad la 
Reina de los Paises Bajos, 

CONSIDERANDO que la paz mundial sólo pL1ede 
salvaguardares mediante esfuerrzos creat1vos proporc1onados 
a los peligros que la amena=an, 

CONVENCIDOS de 
organi~ada y vital 
indispensable para 
pacificas, 

que la contribución que una Europa 
puede hacer a 1 a ci vi 1 ;:ac1 ón es 

el mantenimiento de las relaciones 

RECONOCIENDO que Europa pL1ede ser construida sólo 
mediante logros prActicos que crearán ante todo 1..m~ 

verdadera solidaridad, y a través del establecimiento de 
bases comunes para el desarrollo económico, 

ANSIOSOS de ayudar, mediante la expansión de su 
producción básica, a elevar el nivel de vida y promover el 
trabajo por la paz, 

RESUELTOS a sustituir las antiguas rivalidades por la 
fusión de sus interses esenciales; a crear, una comunidad 
mas amplia y profunda entre los pueblos divididos por 
conflictos sangrientos; y a sentar las bases de las 
instituciones que establecerán la dirección a seguir hacia 
un destino de ahora en adelante compartido, 
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HAN DECIDIDO CREAR UNA COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON Y 
DEL ACERO." 

Con esto queda de manifiesto que la CECA iue el primer 

paso multilateral hacia la integración económica de Europa 

sobre una base supranacional. 

Su estruct1..1ra se encontraba integrada por un Consejo de 

Ministros, Alta Autoridad, Asamblea Parl.amentaria y un 

Tribunal de Justicia.Conviene examinar de manera somera las 

principales facultades de esas instituciones, ya que fueron 

importante inspiración para la posterior CEE. 

El Consejo de Ministros contaba con un poder reducido 

en comparación con la Alta Autoridad, de hecho su más 

relevante facultad consi~tia en la elección de los miembros 

de dicha institLtciOn. La Alta Autoridad por su parte, estaba 

compuesta por q miembros que ejercían sus funciones con 

plena independencia, sus decisiones eran completamente 

autónomas de los distintos gobiernos estatales. 

Existía también una Asamblea que tenía fundamentalmente 

un poder de supervisión y un Tribunal de Justicia que se 

encargaba de asegurar el cumplimiento del Tratado. 

La Comunidad tenía que reali:ar la dificil misión de 

asegurar un reparto racional del carbón y el acero, aumentar 

la productividad, crear empleos y elevar el nivel de vida de 

la población en un clima de paz. 

22 



1. ! . 5. LA CDNUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGIA ATONICA. 

En el mes de junio de 1955 adoptaron "los Seis" la 

"Resolución de Messina 11
, declarando las intenciones de 

continuar con el establecimiento de una Europa Unida que 

consolidara la posición internacional.Sin embargo, el ya 

mencionado fracaso de la unión militar franco-alemana <EDC> 

había hecho reaccionar en forma muy cautelosa a los estados 

miembros, los cuales para mayor seguridad diseñarían un 

proceso de 

eccnOmico. 

integración en etapas y desde el frente 

Es así como se encomendó a un grupo de e~pertos, entre 

ellos el Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Paul 

Henri Spaak, 1 a el aboraci Or1 de un informe sobre las 

posibilidades de crear un mercado común. 

En mayo de 1956 se aprobó el informe Spaak, en Venecia; 

posteriormente SE> organizaron los c:omi tés 

intergubernamentales que crearían a la Comunidad E1..1ropea de 

la Energía Atómica CCEEA o EURATOM> y la Comunidad Económica 

Europea <CEE>. 

En el Tratado constitutivo de la EURATOM, celebr~do el 

25 de mar~o de 1957 en Roma; se señalaba como principal 

propósito de la institución: 11 el propiciar la coopración de 

sus miembros. para crear E-n Eur"'opa una industria nuclear 

poderosa". 
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En su articulo se establecían los siguientes 

principios: 

"A fin de cumplir con sus objetives, la CcmL1nidad 1 

basada en lo que establece el presente Tratado, deberá: 

a> Promover la investigación y asegurar la distribución 
de la información técnica; 

b) Establecer medidas de seguridad 
proteger la salud de los trabajadores y 
general, asegurándose de que sean aplicadas; 

uniformes para 
del públ ice en 

e) Facilitar la inversión y asegurar, principalmente 
alentando empresas, el establecimiento de las instalaciones 
básicas necesarias para el desarrollo de la energía nuclear 
en la Comunidad; 

d> Asegurarse de que todos los usuarios de la Comunidad 
sean abastecidos regular y equitativamente de combustible, 
ya sea mineral o nuclear¡ 

e> Asegurarse, por medio de la supervisión apropiilda, 
de que los materiales nucleares no sean desviados hacia 
propósitos distintos de los previamente establecidos; 

f) Ejercitar el derecho de propiedad que le es 
conferido con respecto a materiales especiales; 

g> Asegurar amplios flujos comerciales y el acceso a 
las mejores condiciones técnicas por medio de la creación de 
un mercado camón sobre materiales y equipos especializados, 
propiciando el libre flujo de capitales para inversión en el 
campo de la energía nuclear y estableciendo la libertad de 
empleo para los especialistas dentro de la Comunidad; 

h> Establecer las relaciones con otros 
crgani2aciones internacionales que fomenten el 
los usos pacíficos de la energía nuclear"<11> 

países y 
progreso de 

(íi)ñ~~ü;eñt;-~~ñ~e~ning the Accesion, Treaties Establishing 
the European Communities, Luxemburgo 1973, p.p.43 
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Por óltimo, la EURATOM contaba para la realización de 

sus funciones c:an un Consejo que se encargaba de la 

coordinación y decisión de las acciones de los estados 

miembros; de la Comisión, qLte tenia como facultad la de 

formular recomendaciones; y el apoyo de la Asamblea 

Parlamentaria y la Corte de Justicia, ins~itucione· comunes 

a Ja CECA, CEE y EURATDM. 

1.1.6. LA COMUNIDAD ECONDMICA EU~nPEA. 

Como hemos ya SE.O::::aldo, el ot1·0 grün proyecto del 

informe Spaak fu~ el Trata~o de 1 a CEE, el cual también se 

~irmó el 25 marzo de 1q57 en la ciudad de Roma y entró en 

vigor el de enero de 1958.El objetivo principal de dicho 

documento era la creación de un ente supranacional con 

personalidad propia.Su misión f1.mdamental cons1stia en la 

formación de un Mercado ComUn, en donde existiera el 

desarrollo armónico de las actividades econOmicas, la 

eMpansión equlibrada del comercio y el estrechamiento de los 

vincules entre los estados miembros. 

Para la creación del referido t"1ercado Comlm se había 

ideado un plan en distintas etapas, las cuales mencionaremos 

a continuación, para analizarlas en detalle en el Capitulo 

11 l. 
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Los negociadores del Tratado de Roma fijaron un'·.··perí odo 

mínimo de doce años para realizar el desarme·arancelario en 

los estados miembros. <12) 

Dentro de este lapso se habían diseñado 3 etapas· que 

comprendían los siguientes años: 

La primera 1958-61, la segunda 1q62-66 y la-·tercera 

1967-69.En cada una de estas fases se reduciri-an _los 

aranceles intracomunitarios y se iría procurando un 

acercamiento paulatino hacia el establecimiento de una 

Tarifa EMterior Común <TEC>. 

Por otro 1 ado en el campo de las políticas 

comunitarias, se proponía la defensa de la competencia 

intracomunitaria, la adopc:i ón de posturas comerciales 

comunes, la instrumentación de estrategias conjuntas en los 

sectores de la agricultura y los transportes, la creación de 

un Fondo Social pa~a los trabajadores y, por último, la 

constitución de un Banco Europeo de Inversión que apoyara el 

desarrollo de la región. 

Todas estas medidas iban encaminadas en última 

instancia a elevar el nivel de vida de la población y 

propiciar el acercamiento y cooperación de sus miembros. 

26 



Con todos estos antecedentes es f~cil comprender Ja 

magnitud y dificultad que enfrentaba la unión económica de 

Europa, sin embargo esto no impidió que el periodo de 

transición culminara en el año de 1970 abriéndose así el 

estadio del Mercado Com~n. 

La CEE contaba para su funcionamiento con un Consejo 

que coordinaba las políticas económicas generales y tenía 

grandes poderes de decisión¡ la Comisión, con amplias 

facultades en la elaboración de las Actas del Consejo y la 

Asamblea, el Parlamento Europeo con sus Tunciones de 

recomendación y la Corte de Justicia encargada del estricto 

cumplimiento de la normatividad comunitaria. 

Por óltimo, para finalizar este inciso es importante 

se~alar que desde el punto de vista jurídico, el Tratado 

constitutivo de la CEE representa un gran contraste con 

relacldn al de la CECA y EURATOM.Su diferencia radica en que 

el prim~ro es un ''Tratado-Marco" en el cual sólo se 

pronuncian lineamientos generales dejando abierto el espacio 

a la creación de posteriores leyes particulares; mientras 

que los otros dos, son "Tratados Ley 11
, en dende se 

pormenorizan los principios y ~acultades imperantes sin 

tener que recurrir necesariamente a la elaboración de 

ordenamientos más concretos. 
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1.1.7. DEL COMPROMISO DE LUXEMBURGO HACIA EL NUEVO IMPULSO 

INTEGRACIONISTA. 

Uno de los grandes puntos de transición en la CE-se 

registró en el mes de Julio de 1965, cuando F~ancia provocó 

la llamada crisis de ''la politice de la silla vacia'', con 

duración de 6 meses.En este período la postura del país galo 

fue de ?ranco boicot contra los drganos comunitarios, su 

principal motivación era el desacuerdo con relación al 

?inanciamiento de la política agrícola y el sistema de 

votación con el que se pretendía aprobar.Para la relizacidn 

de los objetivos en el campo, se planeaba proporcionar a la 

Comunidad fuentes autónomas de financiamiento, así como 

~ortalecer las facultades parlamentarias en la elaboración 

del presupuesto. 

De esta manera es como en la noche del 30 de Junio de 

1965, el Ministro francés de Relaciones Exteriores, Couve de 

Murville, comenzaba una de las peores crisis 

comuntarias.Francia no estaba de acuerdo en sacrificar mayor 

parte de su soberanía y depositarla en las instituciones 

europeaSJ en el fondo de todo el conflicto lo que se buscaba 

era evitar, que el procedimiento de votación por mayoría 

simple ~uera e~tendido a todas las áreas que preveia el 

Tratado cuando hasta el momento la unanimidad había sido la 

prActica usual. 
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El q de seP,ti'em~re Cfe 1965 Cl1arl es de Gaul le ~a c.poní;:. 

póblicamente a la aPlicación d~l voto.mayorita~io simple del 

consejo, ya que, temía que las inicLatfvas '"de la Comi.siOn 

procedieran y fortalecieran los poderes sUprancicnales. 

Esta crisis solo se logro - ccnJUrit.r· e1··{·17-y- is ·_de~ enero 
- ·;.._ .. - .. _ "•'<-'".;:-:--~~:=-

1966, en el asi 11 amado "ComP,.ron\(~.º ··-~·e ~-~~e~?ur .. 9?"··._-:; :,en e el __ _ 

cual se restablecieron las rela~~or:ie~_.de':..·FranCía .. c:on:-1a 

CE. La sol uc:i ón al conflicto habi a ·-sido 1)'.--~d~p~-~:~~: :~~~~; úna' · 
''-..'.'--r,•- •'•-

postura má.s flexible por parte de los gatOS·, .S-iend_o a_:·~~art_i':'· 

de ese momento más frecuente el procedimientó de vOtac.ión 

por mayoría simple. 

En el mes de julio de 1 'T67 sucede otro importante 

acontecimiento al fusionarse ta Alta Autoridad de la CECA y 

las Comisiones de la CEE y EURATOM en un solo organismo 

llamado "la Comisió'"l".Los respectivos Consejos también se 

unificaron y el Parlamento y la Corte de Justicia 

permanecieron comunes a los 3 organismos. 

Más adelante, la Conferencia de la Haya celebrada en 

1969 marcaría un gran cambio en la dinámica integracionista 

de Europa, ésta representari~ el inicio de las Conferncias 

Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno en el ámbito 

comunitario. 



A partir de este momento las reuniones periódicas a un 

alto nivel constituirían uno de los mecanismos más efectivos 

de discusión y resolución de problemas del proceso de 

integrac:ión. 

Cabe mencionar que ya en esas fechas se abordaban temas 

como: la viabilidad de una unión monetaria, la adhesión de 

nuevos miembros y el lortalecimiento de las instituciones 

comunitarias. 

El espíritu de la Haya representa sin duda el símbolo 

de redescubrimiento de la voluntad política de cooperación 

entre los estados miembros. 

Esta nueva actitud se vio reforzada en la Cumbre de 

1974 en donde se encomendaba al sr. Leo Tindemans, Primer 

Ministro belga, la realización de un informe sobre la 

evolución del proceso integracionista europeo.En marzo 1975 

en la reunión de Dl..l!::llín, se presentó dicho informe que en 

sus puntos más importantes conten:I: a los siguientes 

pronunciamientcs1 

1.- Realizar acciones comunes hacia el objetivo de la 

unión. 

2.- Una política exterior común. 

3.- Impulsar la unión económica y monetaria. 
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En 1 a discusión de dicho pl"'o)'ei:to se d1>:idi6 

insti~ucionali=ar, .un .. mecanisffio' de "reunfones c.umbr:-es Qlle 
~· '. -.- -/• . ''..: Ce,_'._ : 

h.:\bria de i::etebt:a·rs·e:: 2:Vel:SS- a.1:· a_ño;-· :de:-eSt-c\S c0nferenc:io.s 

al más al t.~ ~i v~l ;~¿rgf er.6n ;~~~~·~."~~~~~-.:··--~:~~~·~estas ql•e . 
. ,, r;;\•; ., 

contribulri".~xe~,;~(f~~~~l;~U,'>;~i/.~~gr,~,a,?~fl'ª~~ª~· :uní Úcaci 6n di> 

Europa · · -- · ·-·º ,\', -_.,,,... --_,,--~:-:-J-- ,::~-· ::-·)~( co-~".;: ~~'-'.'..:..:·_-
·---~~:-;~7~~--~-~~7:, ·c'.~-:-->o:~<.;- "·--- -,,- ~o-o-:-=--o-'O'' '-·-;:,<_'~."':i-.~" 

;;~~ ~:-· ::·'.~}~/;:.~;;~_/.\-':--:~;\:~~-. _: -

ya ~~:,..~~;el ·año _de 197q se pr:oy~c-~ab~-~ ·gf,a~~~s.~· áy~_ryc::es 
en. ~a integración, el Sistema Monetario Eu·r~P .. ~0-,--~~nt"r~b~:~ .. en:. 

' . ._·: - ,,::_-~.' ., .- ·.': 

oper.:ici ón eStabl eci éndose 1 a unidad · monetar~ a :·:·.~~~'°lY; .. ' p-Or 

otro 1 ado se celebraban Acuerdos de Cooperación '. en\·rubrcs 

tan variados, como: intercambio de información·, ·i~~~"i·i'-dad:.de 
cr~di to y Acuerdos de transferencia.< 13) 

·: .. ¿: 
A~imismo, en el mes de junio del miSmc aí'.\_0 1··• e·n-~éfitr::aba 

lugar la realización de la primera elecció~- citidadan~ 

directa de 410 representantes del Parlamento Europeo de- los 

q estados integrantes. 

Durante la reunión del Consejo Europeo en junio de 

1983, SE' emitia una 11 Declaración Solemne" en la que los 

Jefes de Estado y de Gobierno se pronunciaban en fe.ver· de 
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i ntensi ficar sus esfuerzos para lograr una unión de 1 os 

países miembros. C14) 

Después de esta Declaración ya se vislumbraba L•na 

creciente voluntad política por consolidar una más estrecha 

cooperación.El reporte de la Comisión Oooge, establecido en 

la reunión de Fontainbleau en junio de 1q94 1 constituía un 

claro ejemplo del espíritu de cooperación. 

Dentro 

estudiaban 

de sus lineamientos 

las posibilidades de 

mas importantes se 

mejorar el sistema 

institucional de la CE, por otro lado, dicho documento 

constituyó un antecedente muy relevante para la posterior 

creación del Acta Unica Europea. 

La mencionada Acta Unica, que sera objeto de un estudio 

mas profundo en el Capítulo III, fue firmada el 17 de 

~ebrero de 1986 entrando en vigor el 1 de julio de 1987. 

Su contenido es sumamente importante por presentar una 

~evisión significativa del Tratado de Roma; dentro de sus 

principales objetivos se ha fijado como meta el J de enero 

de 1993 como fecha en que se consolidará la Comunidad 

Europea con su Mercado Unico. 
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Sin lugar a duda 1 el Acta Unica representa l~ 

culminación de un esfuer20 de refleHión y compromiso 

pol!tico sin precedente, por otra parte marca el inicio de 

una nueva etapa destinada a perfeccionar los mecanismos de 

i~tegra~ión de la Europa Unida. 

Antes de finalizar con este Capitulo señalaremos en una 

breve relación la forma en que se ha ido ampliando la CE. 

Como ya sabemos en sus orígenes contaba con seis 

miembros <Alemania, Francia, Italia y el BENELUX>; en 1q73 

'!e suman Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. Posteriormente se 

adhirieron los paises sureños, Grecia en 1q7q siendo el 

décimo integrante, España y Portugal en 1986, conformando 

"La Europa de los Doce". 

En los Capitules siguientes_ se proseguirá con el 

estudio de la Comunidad Europea para finalmente analizar las· 

prespectivas del Acuerdo Marco de Cooperación 1q91. 
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CAP 1 TUL O 11 



CAPITULO I I 

2.1 INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA. 

2.1.1. VISION GENERAL DE LAS INSTITUCIONES. 

Hasta este mom&nto hemos estudiado el marco historico 

en el cual se desarrolló el proceso de integración de la 

Comunidad Europea, en este segundo Capitulo se pretende 

llegar a un mayor entendimiento de su funcionamiento 

institucional. 

Para lograr dicho fin, primeramente abordaremos de 

forma muy 

órganos 

Jurídica 

general la ubicación panorámica 

de la CE, después se examinara 

para pasar posteriormente al 

de los distintos 

su naturale~a 

estudio de la 

Comunidad como ienOmeno de derecho, a continuación se 

procederá a la e><plic:aciOn de los principales actos 

Juridic:os comunitarios y su procedimiento normativo 

de creación, para culminar con el anAlisis pormenorizado de 

las principales instituciones del sistema comunitario. 

La realización de las tareas de la CE -Comunidad 

Europea del Carbón y el Acero <CECA>, la Comunidad Económica 

Europea <CEE> y la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
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CCEEAl se lleva a cabo a través de las siguientes 

instituciones: el Consejo, la ComisiOn, el Parlamento 

Europea, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y 

el Ccftllté Económica y Social. 

Hasta Julio de 1967, las tres Comunidades disponían de 

sus respectivas Comisiones ejecutivas, as\ como de Consejos 

de Ministros separados, en tanto que el Parlamento y el 

Tribunal de Justicia ya eran comunes desde 1qss.La fusión de 

dichas órganos represento sin duda un primer paso importante 

hacia la formación de una unión más sólida.Un segundo paso 

en esa misma direccion iue el acuerdo en 1q74 para crea~ el 

Consejo Europeo que institucionaliza las Conferencias

Cumbres.Por óltimc, la creación del Acta Unica en 1986, 

marcara el gran inicio de una nueva etapa en la vida de 

Europa. 

Antes de entrar en el detalle de las institucíones 

comunitarias conviene ubicarlas en un plano panorámico para 

su mejor entendimiento. 

El CONSEJO DE MINISTROS, es el organo esencial de 

decisión, en función de los temas a tratar reúne a los doce 

Ministros de Agricultura, Asuntos Exteriores, Haeienda etc. 

Por su parte el llamado CONSEJO EUROPEO se encuentra 

formado por los Jefes de estado y de gobierno de los paises 

miembros y el presidente de la Comisión.Su misión príncipal 

consiste en diseñar las líneas maestras de la política 

comunitaria. 
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LA COMISION, es el motor o gestor de la Comunidad, 

posee poderes de iniciativa y ejecución 'i sólo está sometida 

a la vigilancia del Parlamento.También realiza funciones de 

control garanti=ando el respeto de las normas comunitarias y 

elabora el presupuesto. 

EL PARLAMENTO EUROPEO, es la asamblea de todos los 

pueblos de 1 a Europa Unificada, sus f acLtl ta des 

comparación con los Parlamentos nacionales son limitadas ya 

que sólo puede influir en pequoñ~ medida en la elaboración 

de l~s disposiciones comunitarias.Su principal tarea 

consiste en controlar a la Comisión, por otro lado tiene 

ciertos poderes presup1.1estar i os. 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO, está encargado de 

interpretar la constitución de la CE y sus demás textos 

juridicos en casos de controversia. 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO, controla la ejecuciOn 

del presupuesto comunitario. 

Por altimo, EL COMITE ECONOMICO V SOCIAL, formado por 

representantes de los sindicatos y de los grupos 

socioprofesionales, emite dictámenes sobre las propuestas de 

la Comisión. 
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2.1.2. NATURALEZA JURIDICA DE LA EUROPA COMUNITARIA. 

Comunmen~e se ha intentado de-finir a la natL1raleza 

Jur~dic:a de la Comunidad Europea como similar a la de otros 

organismos internacionales tradicionales.Las ra:ones que se 

sustentan son que el acto constitutivo que la creo es un 

Tratado internacional; en cuanto a sus facultades también se 

argumenta que las tareas encomendadas tienen las mí~mas 

c:arac:terístic:as de algunas organizaciones econOm1cas 

internacionales. 

Sin embargo, esta visión no toma en cuenta muchos 

elementos que han hecho considerar muy difícil enmarcar el 

sistema de la CE en las categorías convencionales de las 

organizaciones de tipo económico, ya que es evidente que sus 

c:aracteristic:as superan ampliamente el carácter de cualquier 

organismo intergubernativo. <15> 

El punto de vista que pretende ju~gar a la CE como un 

organismo más, desconoce el hecho que los Tratados referidos 

son actos que han constituido una Comunidad independiente, 

dotada de derechos soberanos y competencias propias. 

Por otro lado, precisamente por el hecho de ceder parte 

de la soberanía se ha llegado a considerar que existe un 

gran número de similitudes con un estado federal, dicho 

enfoque no toma en cuenta quE' 1 as a.tri buci enes confiad as a 

715>-Tamam;s-Ramóñ:-op cit, p.p.234 



la CE solamente son limitadas a ciertos ámbitos, por lo que 

debe quedar claro que dicho organismo carece de facultades 

i 1 !mi tadas y no posee poderes para crear nuevas 

competencias. 

También se le ha intentado describir como un ente 

supranacional, con esto se pretende expresa~ el hecho de que 

la Comunidad es una organización particular dotada con 

derechos soberanos y con un ordenamiento jurídico 

independiente de los estados miembros al que están 

sometidos, en los campos que le han sido atribuidos, tanto 

los estados como sus nacionales.Sin embaroo, seria erroneo 

concluir que la Cominudad ha encontrado su forma 

de-finitiva.Al contrario, ésta es todavía un "sistema que se 

estA haciendoº, siendo en la actualidad imposible prever su 

configurac!On definitiva. 

Con todas estas referencias resulta evidente que es 

Imposible clasificar a la Un!On Europea dentro de uno de los 

modelos internacionales existentes, en virtud de esto y 

contrariamente a lo esperado se debe de considerar que su 

estructura 

precedente. 

es absolutamente distinta a toda forma 



Es por eso que uno de los expertos tratadistas de la 

CE, el Profesor Emile Noel ha opinado lo siQuiente sobre su 

naturalezas "El sistema institucional de la Comunidad 

Europea ea de dificil clasificación.La Comunidad es mucho 

que una organización intergubernamental.Posee 

personalidad propia y amplios poderes.Pero tampoco es una 

federación con 4mbitos de competencia propios por encima de 

1011 gobiernos y parlamentos de los paises 

comunitarios.Dejemos a los futuros historiadoreB la labor de 

situar el •i•tema institucional en alguna de las categorías 

definidas por loa especialistas en derecho de gentes y 

bAstenos con decir, prudentemente, que se trata de un 

si stama comunitario". C 16> 

A continuación P••ar•mo• a analizar algunos de los 

principales elementos que caracterizan a la Europa 

Comunitaria1 

t. La• tareas que se la han A•ignado •on mas numerosas que 

las que hAbitualmente les corresponden a los organismos 

internacionales. La CECA tiene la competencia en las 

gestiones comunitarias referentes al sector del carbón y el 

7161-Ño;1-Em!1;~-c;s 
Publicación Oficial 
1988, p.p.1. 

Instituciones de la Comunidad Europea, 
de la Comunidad Europea, LuMemburgo 
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acero el cual representa una pieza clave en toda la 

economía. EL EURATOM esta encargado de todos los asuntos 

relacionados con la investigación y utilización de la 

energia atómica.La CEE no persigue únicamente, como las 

otras dos comunidades, la integración en ciertas áreas, sino 

que tiene como Oltimo objetivo la integración de todos los 

aectores de l• economía, la creación de un mercado comun y 

el acercamiento progresivo de las diversas legislaciones 

nacional ea. 

2. Una caracteristica esencial consiste en que la CE 

tiene un sist .. a juridico autónoma el cual es independiente 

de los sistemas normativos de los estados miembros.Dicho 

ordenamiento estA dotado de instituciones propias a las 

cuales se les han conferido ciertos poderes soberanos y 

~acultades especificas distintas a las de los estados 

integrantes. 

3. El orden Juridico comunitario también tiene la 

particularidad de imponer derechos 

solamente a las instituciones de 

y 

la 

obligaciones, no 

CE, sino también 

directamente a los estados miembros y a sus ciudadanos. 

Sobre aste tema se abundará con m~s detalle 

posteriormente, por el momento explic~remos de forma muy 

general su esencia: se entiende por aplicacion directa, las 

41 



reglas del derecho comunitario que surten efectos en forma 

uniTorme en todo el ~mbito de la CE, es así como el derecho 

nacional y comunitario se aplica al mismo tiempo a todos los 

estados miembros empresas, y ciudadanos. 

Como resultado de todos estos se~alamientos podemos 

concluir que la CE no aa un• organización de tipo h•bitual, 

ni una organización estatal, sino una entidad •sui Qttrutrts• 

que dispone de derchos soberanos y de un orden Jurldico 

autónomo, que regula tanto a los estados miembros como a sus 

ciudadanos. 

La CE representa, pues, una nueva forma de unión entre 

estados, a medio camino entre un estado en el sentido 

tradicional y un4 organización internacional. 

La Corte Europea ha definido su posición fundamental en 

cuanto a la naturaleza Juridica de la CE de la siguiente 

manera1" La Comunidad Econdmic• Europea constituye un nuevo 

ord•n Jurldico del derecho internacional que limita l• 

acctdn eat•tal aunque con un derecha soberano restrinQtdo y 

cuyos sujetos no son solamente los estados miembros sino 

también sus ciudadianos". Cl7) 

(17>La---commü~4üté--Européenne 
Publicat!ons Officielles des 
Lu~embourg 1981, p.p. 11 

et son Ordre Juridique 
Comunautés Européennes, 
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En otra resoluc:ión emitida por la Cot~~e·~ ~e, declaró lo 

siguiente: "A diferenc:ia de los tratados - internacionales· 

ordinarios, el tratado de la CEE instituye: .un_ or:dén -~,~rid.u:o 

propio, establ eci ende una comunidad de ~~·raci óñ _.:.i lf~i tada, 

datada de instituciones específi"c:cúf; con··--'.~'eP-sonal'fdad.:.: y 

capacidad jurídica, 
:~:.. <-.·:.. .·· 

representativídad iri~crn~~i~~al -

poderes soberanos limitados." <18> 

A continuac:ión procederemos con el ·:anáti5i3 de- la CE 

desde un punto de vista eminentemente Juridi~o. 

2.1.3. LA COMUNIDAD EUROPEA COMO FENOMEtlO DE DERECHO. 

Como ya se ha vislumbrado anteriormente, solarriente el 

derecho comunitario ha podido délr-le vida )' organ1:;:ac10n al 

si5tema institucional de la CE, por esti\ ra::ón podemos 

considerar a la ComLtnidad un fenómeno del derecho desde tres 

aspectos di~erentes: cotaa cre~ción del derecho, CDG'IO fuente 

del derecho y coeo un ordena•iento Jurídico. 

COl'tCI CREACICJN DEL DERECHO, debemos entender que 1 a CE 

Tue unificada con instrumentos normativos y no por medios 

violentos o de sumisión. Es así como la Unión Europea nació 

por el libre arbitrio de las partes y en estricta 

<1B>La--co;müñ;~té- Européenne 
Publications Officielles des 
Lm~emburgo 1981. 

et son Ordre 
Communautés 

JL•r1d1que 1 

Européenas, 



observancia d• principios iundamentales e t11ualdades 

tuteladas por un ordenamiento legal. 

COI«! FUENTE DEl.. DEREO«J, debemos contemplar dos significados 

distintos, primeramente entendido como razón de ser d•l 

derecho, •• decir, el motivo de su creación - en esta lógica 

••ria fuente del dercho comunitario la solidaridad 

internacional, la paz y la creaciOn de una Europa mejor -1 y 

como una segunda interpretaciOn de tipo Jurídico, s• l• 

podria conc•bir como el ori9en y fundamento de todo el 

ordenamiento 

comunitario. 

legal, o sea las fuentes d•l dar•cho 

A continuacidn procederemos al anAli•i• de las mismas1 

1. F1iMTES E8CRITA8. 

El •dttrecho originaria•, con•istente en todos los 

Trat;ados constitutivos, compromisos anexos, protocolos 

complementarios y modificaciones ulteriores. 

- Tratado de París !CECAi, 19SI. 

Tratados de Roma ICEEA y CEE>, 19S7. 

- Convención relativa a ciertas instituciones comunea 

de la CE. 

- Tratado que instituye una ComisiOn y Consejo ~nicos. 

- Tratado de adhesión y asociación con otros paises. 
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El .. derecho derivado", principalmente se encuentra 

constituido por los ordenamientos que crean directamente las 

instituciones de la CE y dirigen a los estados o 

particulares: 

- Regalmentos 

- Recomendaciones 

- Directivas 

- Decisiones 

Los •acuerdos internacionalesw, son los acuerdos que celebra 

la CE como sujeto internacional. Existe la discusión de si 

dichos actos deben considerarse coma derecho comunitario o 

internacional; no se ha llegado a una solución definitiva 

aunque es cierto que todos los acuerdos de dicha naturale~a 

se instrumentan por medio del derecho comunitario derivado. 

2. FUENTES NO ESCRITAS. 

Principios Generales del Derecho, articulas 164 CEE, 136 

CEEA, 31 CECA. 

La Costumbre, con sus elementos esenciales. 

Las Reglas Generales del Derecho Internacional. 

3. DECISQt.ES DE LOS REPRESENTATES DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS ANTE EL CONSEJO. 

Las dec i si enes de 1 os estados miembros son acLterdos 

intergubernamentales que se pueden considerar como actos 

jurídicos de las instituciones comunitarias. 
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cot1CI DRDENAl'IIENTO JURIDICO, la CE no es solamente una 

creación d• derecho, sino que también persigue sus objetivos 

utilizando eMclusivamente el derecho.En otras palabras, es 

una. Comunidad de derecho1 las relaciones entre las 

poblaciones de los estados miembros no se rigen por la 

fuerza sino, por el derecho comunitario, y todo este 

conjunto de normas forma un ordenamiento juridico.Las 

disposiciones comunitarias reglamentan las 'relaciones entre 

las instituciones y establecen los procedimientos de 

desición.Los instrumentos normativos se dirigen directamente 

h•cia los ciudadanos, a los cuales ha llegado a influir en 

gran forma, confiriéndoles derechos y obligaciones.Las 

relaciones entre la CE y sus estados miembros también se han 

visto determinadas por el derecho comunitario, estos últimos 

deben tomar todas las medidas apropiadas para cumplir las 

obligaciones que dictan los Tratados o los actos de las 

instituciones comunitarias.Por último, cabe señalar que en 

el orden jurídico comunitario imperan 

4undamentales1 el de legalidad de los 

dos principios 

actos de la5 

instituciones y el de proteccidn Jurídica de aquellos que 

est4n sometidos a laS disposiciones comunitarias. 

Con esto hemos finalizado el analisis desde el punto de 

vista Juridico, a continuación procederemos con el estudio 

del funcionamiento de las instituciones 
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2.1.4. ORDENAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES Y EL PROCESO 

NORMATIVO. 

Las actos juridiccs con los que las instituciones 

comunitarios pueden intervenir en los ordenamientos 

Juridicos nacionales son1 en los Tratados CEE y CEEA, los 

reglaaentos , y en el Tratado CECA las decisiones generales. 

La importancia de estos instrumentos es invaluable y se 

de1inen por dos propiedades muy particulares que no se 

encuentran en el derecho internacional: por un lado, su 

car4ct1tr es cotMlnitario, esto quiere decir que crean un 

mismo derecho en todo el ámbito de la Comunidad sin tener en 

cuenta las fronteras nacionales; y por otro lada gc:an de 

una aplicAbilidad directa, es decir, no necesitan ser 

transcritos al derecho nacional para surtir efectos. Con 

esto debe quedar claro que tanto los estados miembros, sus 

ciudadanos, instituciones y autoridades est~n obligados 

directamente por el derecho cominutario y deben respetarlo 

como si se tratara del derecho nacional. 

El segundo instrumento obligatorio lo constituyen las 

directivas <CEE y CEEA>, que en el caso de la CECA aparecen 

bajo la denominación de reco.endaciones.Dichos acto$ se 

dirigen a todos o a un solo estado miembro, con excepcíOn de 

las recomendaciones de la CECA que también pueden aplicarse 
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a empresas da la CE. La caracteristica particular de estos 

actos jurídicos radica en que no precisan una regla uniforme 

para el conjunto comunitario 

destinatarios.En este tipo 

sino que se limitan 

de disposiciones 

a ciertos 

son lrs 

interesados los que escogen los medios para ¡1evar a cabo ~1 

fin preestablecido.Como podemos ~otar se trata de una forma 

m•s atenuada de if•tervención e., los sistemas jurídicos 

·nacionales. 

La tercera c~tegoria PO el sistema normativo comunitario la 

constituyen las decisones CEE y CEEA y las decisiones 

individual•• CECA, dichas fiQuras podemos considerarlas como 

actos administrativos de la CE¡ mediante éstas se regula con 

carácter obligatorio casos particulares, por ejemplo, se 

puede exigir a un estado miembro o ciudadano comunitario que 

haga o se abstenga de hacer cierta acción, otorgarle 

derechos e imponerle obligaciones. 

Finalmente también existen actos no obligatorios como 

las rec011tendaciones CEE y CEEA <se confunden comunmente con 

las recomendaciones CECA que si tienen carácter obligatorio> 

y los dictAaenes <CEE 1 CEEA y CECA>, las primeras se utilizan 

normalmente para sugerir determinados comportamientos a sus 

destinatarios, los segundos suelen evaluar situaciones o 

hechos concretos sucedidos en la CE o en sus estados 

miembros. 
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Después de anali=ar las característica~ peculiares de 

los distintos instrumentos juridicos de que se vale la CE, 

estudiaremos su proceso de formación. 

Primeramente debemos mencionar que solamente los actos 

jurídicos vinculantes son objeto de un complicado 

procedimiento legislativo.El mecanismo tradicional se puede 

resumir en el diálogo que se entabla entre una propuesta de 

la Comisión y la decisión del Consejo. Sin .embargo, en este 

camino se recorre una serie de etapas a lo largo de las 

cuales, según el objeto de la reglamentación, deben 

pronunciarse el Parlamento y el Comité Económico y Social. 

La Comisión inicia el procedimiento con la elaboración 

de un proyecto el cual debe ser aprobado en su seno por 

mayoría simple.Posteriormente se transmite al Consejo como 

"proposición".El Consejo antes de examinar la propuesta 

revisa sí otras instituciones comunitarias deben ser 

consultadas.Los Tratados comunitarios señalan que el 

Parlamento Europeo debe ser requerido obligatoriamente en 

las "decisiones politicamente imp·ortantes 11
, de otra forma 

también e~iste la consulta facultativa en los casos que se 

considera pertinente.Como respuesta el Parlamento emite un 

dictamen formal y escrito dirigido t~nto al Consejo como a 

la Comisión, en su contenido pueden proponerse 

modificaciones.Sin embargo en este mecanismo, el Consejo en 

última instancia, no está obligado jurídicamente a seguir 

los dictámenes de la Asamblea y puede decidir en definitiva. 
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En ciertos casos, los Tratados obligan al Consojo a 

consultar también al Comité Económico y Social, igualmente 

que con el Parlamento, el dictamen se transmite al Consejo y 

a la Comisión. 

Una ve: que se han realizado las 

comisión somete de nuevo su 

respectivas consultas, la 

proposición al Consejo, 

eventualmente incluyendo las modificaciones sugeridas.En el 

Consejo la propuesta es examinada en prim~r lugar por los 

grL1pos de trabajo especializados, lLtego por el Comité de 

Representantes Permanentes 

estudiaremos, hasta que 

procedimiento con la toma 

<CDREPERl que 

finalmente se 

de decisión 

más adelante 

clausura el 

por votación 

mayoritaria del Consejo.El te~to definitivo es aprobado en 

nueve lenguas oficiales de la Comunidad <español, danés, 

alemán, griego, inglés, francés, italiano, neerlandés, 

portu9ués>, firmado por el Presidente del Consejo y, 

Tinalmente, publicado en el Di ario Oficial de li>S 

Comunidades Europeas o notificado a su destinatario. 

En el Acta Unica Europea se· ha establecido un nuevo 

mecanismo de toma de decisiones, denominado "procedimiento 

de cooperactón".Su principal cracteristica la constituye la 

facultad que confiere al Parlamento Europeo para opinar en 

una segunda lectura sobre las medidas que vayan a adoptarse. 
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En este caso también se parte con una iniciativa de Ja 

ComisiOn que no sólo se envia al Consejo sino también al 

Parlamento, el cual hace una primera lectura y transmite s1.1 

dictamen al Consejo.Este ó.ltimo elabora una 11 posición 

comJunta 11 sobre la base de la propuesta de la Comisión, el 

dictamen del Parlamento y su propia opinión, que luego es 

objeto de una segunda lectura en el Parlamento.A su vez éste 

podr~, en el plazo de tres meses, decidir con base en los 

cuatro siguientes supuestos: 

Los dos primeros no presentan problemasr se trata de 

que el Parlamento apruebe la moción o deje transcurrir el 

plazo. En cualquiera de estas hipótesis el Consejo ratifica 

la decisón definitiva. 

Pero el Parlamento también puede rechazar la posición 

común o introducir modificaciones en ella.Si esto sucede, el 

Consejo puede reaccionar de distintas manreas: en caso de 

rechazo el Consejo sólo puede decidir por votación unánime 

en una segunda lectura o de lo contrario no se adoptará 

ninguna decisión. 

En la pr~ctica pocas veces se presenta el rechazo del 

Parlamento, por lo general lo que propone son 

modificaciones, las cuales pueden ser recogidas o no por Ja 

Comisión. 

Sólo en el primer caso, el Consejo de Ministros decide 

por votación mayoritaria o 

de la propuesta revisada 

por unanimidad si va a apartarse 

por la Comisión.Cuando por el 
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contrario, la Comisión no introduce las enmiendas, se 

precisa de nuevo de la votación unánime para qua el Consejo 

las recoja.Asi pues, resulta evidente la dificultad que 

representa que el Parlamento haQa por si solo valer su 

postura frente al Consejo. Si quiere que tenga peso 

especifico deberá de convencer de ello a la Comisión. 

VER CUADROS EN LA SIGUIENTE HOJA. 

Después de haber estudiado los distintos actos 

comunitarios y sus procesos de creación, no nos resta más 

que ubicar brevemente la legislación comunitaria 

conteMto del derecho nacional. 

en el 

Primeramente debe quedarnos claro que el derecho 

comunitario no puede ser considerado como una simple 

recopilación de acuerdos entre estados ni como un sistema 

normativo compleme~tario al nacional, sino como un 

ordenamiento jurídico autónomo que surte efectos al mismo 

tiempo que el derecho nacional. 

Sin embargo, en seguida surge la preQunta de cómo son 

solucionados los conflictos entre ambas regulaciones. 

El Tribunal de Justicia de la CE ha resuleto este 

problema de la siguiente maneras 

Como primer punto ha establecido que los estados 

miembros han transferido definitivamente derechos soberanos 
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El PROCEDIMIENTO DE PROPUESTA 
Y DE DECISION DE LA COMUNIDAD 

COMISIÓN 

Proprestas 
PARLAMENlO 
EUROPEO• 

1 
Decisión 

' CONSEJO DE 
MINISTROS 

1 
Posición común 

' PARLAMENlO 

F1Ut'de> 
consuh.J 

F.i.se de 
eJibor.ación 
de un.a 
propuesl• 

------ EUROPEO" -----
1 

Aprobación o falta Enmiendas Rechazo 
de pronunciamiento con mayorCa absoluta con mayor/a absoluta 

CONSEJO dE MINISTROS coJ1s1óN CONSEJO DE MINISTROS 

AprobaclJn de Ac.eptación' de R~chazo de A~robación 
la posición las enmiendas las enmiendas sólo por 
común por del PE del PE un.timm1dad 

mayo ria 
cualificada 

CONSEIO DE MINISTROS 

' ' Aprobación Aprobación 
por mayoría sólo por 
cualificada unanimidad 

• Primer.a l«tur• en l"I l'ilrt.men10 Europeo. 
- Sq;und• le-ctur.a en el Put.tmflllO Europeo.. 

Fuentes Naal Eall•, Las lnatltuclonas de la C:O.Unldad 
Eurapaa, Publlcaclones Dflclalaa de la CE. 



a una Comunidad, por 1 o que posteriormente·, no pUeden 

retractarse de las concesiones que han real izad·o- medi'ante 

medidas unilaterales incompatibles con el Concept'O - de, 

Comunidad. 

Como segundo punto, también ha sostenido la ~o~t~~qu~ 

tos Tratados sancionan el principio en vi~tud .det: ·:~Cl.tal 

ningQn estado miembro puede 
,_. __ : 

oponerse a i<a·--= __ ap1 ré·acr'ón 

uniforme ni a la validez del derecho comuni tar'--~ o ~~ el 

conjunto de la Comunidad. 

Con base en estas consideraciones resulta ql.1e el 

derecho comunitario, creado con .fundamento en las 

competencias pre•1istas en los Tratados, tiene la primacía 

sobre toda disposición del ordenamiento juridico de los 

estados miembros que le sea contraria. 

Con estos pronunciamientos, el Tribunal de la CE ha 

establecido, sin rodeos, la pri•acia del derecho cOG'lunitario 

sobre el nacional. 

A continuación profundizaremos en el estudio de las 

distintas instituciones de la Comunidad. 

2.1.5. EL CONSEJO. 

Es importante aclarar que gran parte del funcionamiento 

del Consejo ya ha sido explicado en el titillo referente a 

los ordenamientos dc las instituciones y procesos 
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normativos, por esta razón en este punto sólo se har~ una 

breve indicación da los aspectos ya tratados, para pasar 

posteriormente al análisis de otras facultades. 

Como ya ha quedado claro, el Consejo es el órg•nc que toma 

laa decisiones en dltima instancia, por otro lado también se 

ha puesto de manifiesto que dicha institución solamente 

puede decidir una medida con base en las propuestas de la 

Comisión. 

Su sede est4 en Bruselas en donde se reúnen los 

reprasentAntes de los gobiernos da los estados miembros; 

como ya se había indicado cada estAdo delega en uno de sus 

ministros dependiendo el 

representación.El 

considerado, de 

Ministro de 

alguna manera, 

tema a 

Asuntos 

tratar !IU 

Exteriores est4 

la figura principal.La 

presidencia se ejerce por turno, en periodos de 6 meses, 

rotándose sucesivamente un representante de cada estado 

integrante. 

El Consejo de Ministros se encuentra asistido por un 

Comité de Representantes Permanentes 11 COREPER 11 , el cual 

coordina los trabajos de preparación de las sesiones del 

Cons&Jo. Su intgración se encuentra conformada por los 

embajadores de los estados miembros ante la CE y numerosos 

e>epertos. 

El 11 COREPER 11 se puede considerar, sin duda, como el 

alma de todo el mecanismo del Consejo. 



Otro aspecto fundamental todavía no mencionado, es la 

forma en que se adoptan las decisones en el Consejo.Para 

pronunciarse en favor o en contra de las iniciativas de la 

Comisión, se utiliza básicamente un sistema de votación por 

unanimidad o mayoría calificada. 

El procedimiento por unanimidad fue el más requerido en 

las primeras etapas de la CE donde se buscaba, ante todo, 

consolidar la& posturas de los estados miembros, de hecho la 

mencionada crisis francesa ''de la silla vacía''• fue una 

clara muestra de reticencia a la adopción de otros sistemas 

de votaci6n. Sin embargo, la. necesidad de buscar procesos 

más ~giles de dsecisión, en los que se evitara el continuo 

bloqueo, llevaron a la creación de un sistema de votación 

por mayoría calificada.En dicha votación es indispensable 

reunir 54 de los 76 votos disponibles, su distribución se 

encuentra organizada de la siguiente manera: Alemania, 

Francia, Italia y Reino Unido cuentan con lOv; España, 

Bélgica, Grecia, Países Bajos y Portugal cuentan con Sv; 

Dinamarca e Jralnda cuentan con 3v; y Luxemburgo con 2v. (J9) 

Con respecto a este tema, cabe señalarse que en la 

práctica se ha caído en el vicio de procurar qlle todas las 

decisones se hagan por unanimidad y solamente hasta óltimas 

fechas se ha recurrido con más frecuencia al sistema de 

mayoría. 

(19>--E~ropa-;ñ--Ci~~as, Publicaciones Oficiales de la CE, 
LuMemburgo 1988, p.p.5 



A parte del Consejo de Ministros, surgió a raíz de la 

Cumbre de 1 q74 el 11 amado "Consejo El.1rcpeo 11 <201 , este se 

encuentra integrado por los Jefes de estado y de gobierno de 

tos estados miembros. 

El articulo 2 del Acta Unica (1986> lo define de la 

siguiente manera: 

"El Consejo Europeo estará compuesto por los jefes de 

estado o de gobierno de los estados miembro,s, así como por 

el presidente de la Comisión de las Comunidades 

Europeas.Estarán asistidos por los Ministros de Asuntos 

EKteriores y por un miembro de la Comisión.El Consejo se 

reunirá al menos 2 veces al a~o'' C21> 

Con base en esto, se ha creado un sistema de "reuniones 

cumbres" al más al to nivel en 1 as que se dec:i den las 1 í neas 

maestras generales de la política comunitaria.La importancia 

de esta institución no ha cesado de aumentar e incluso ha 

llegado a amena~ar el espacio que ocupa el Consejo de 

Ministros.Dentro de sus principales fallas, se critica que 

existe un gran desfasamiento entre las resoluciones que 

pronuncia y su aplicación. 

Para comprender la dimensión que ha tomado el Consejo 

Europeo podemos mencionar algunos de sus principales 

logros.Entre otras actividades ha impulsado u orientado 

720lCOm~ñ;;;Sñte--;;--conTLmde con el 11 Consejo de Europa", 
organismo creado en 1c:;i49 y al cual ya nos referimos. 
C21 > Documento del Acta Uni ca Europea, Publ i caci enes 
Oficiales de la CE, Luxemburgo 1988 1 p.p.2. 
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temas tan 

Parlamento, 

importantes 

el Si a tema 

como la 

Monetario 

elección 

Europeo 

directa 

<SMEl, 

del 

el 

financiamiento comunitario, la adhesión de nuevos miembros, 

la reforma política aQricola, etc. 

2. 1. 6. LA COMISION. 

La Comisión, como ya se había reiterado, puede 

conatdararse el gran motor y gestor de la CE, su sede se 

encuentra en Bruselas aunque una peque~a parte de sus 

colaboradores residen en LuMemburgo.Se compone de 17 

integrantes <la R.F.A, Espa~a, Francia, Italia, Reino Unido 

disponen de dos miembros, los restantes disponen de uno> 

nombrados de 11 comlln acuerdo" por los gobiernos de los 

estados miembros para un periodo de 4 añosJ actualmente la 

preside Jacques Delors. 

Sus facultades abarcan sin duda un impresionante n~mero 

de actividades, en el punto referente a los procesos 

normativos ya se ha estudiado el tan importante poder de 

iniciativa, a continuación procederemos en la profundización 

de la naturale2a multifacética de dicho organismo. 

En forma 

-funci enes, en 

muy general 

el siguiente 

se pueden clasificar 

orden: primeramente es 

sus 

la 

guardiana de les tratados, en segundo lugar es el órgano 

•J•cutivo de toda la Comunidad y por óltimo, es la 
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iniciadora de todas las políticas comunitarias representando 

los intereses de la Unión Europea ante el Consejo. 

Como guardiana de los Tratados la Comisión vigila que 

todas las dispocisiones de los Tratados comunitarios se 

apliquen en forma correcta.En cumplimiento de esta misión 

puede reali~ar tareas de investigación, control y denunucia 

ante el Tribunal de Justicia Europeo. 

El procedimiento en caso de cometer una infracción 

consta de las siguientes etapas: 

1. La Comisión se percata da la infracción por propia 

investigación, a petición de un gobierno o por una denuncia 

particular. 

2. Se invita al estado en cuestión a que brinde una 

eMplicación por su desacatamiento al orden comunitario. 

3. La Comisión emite un dictamen en favor o en contra 

de la postura del infractor <dos meses como pla~o>. 

4. En caso de incumplimiento la Comisión remite el caso 

al Tribunal de Justicia Europeo que tiene facultades para 

emitir un fallo obligatorio. 

Como órgano ejecutivo la Comisión tiene amplios poderes 

por parte de los Tratados o por delegación del Consejo. 

El Tratado de la CECA le otorga amplias competencias 

normativas directas para el establecimiento de la unión 



aduanera. En cuanto a 1 a delegación de competencias por parte 

del Consejo, podemos citar como mejor ejemplo la 

instrumentación de políticas agrícolas, en la cual Jugo un 

importante papel. 

Asimismo, los tres Tratados de las Comunidades también 

confieren a la Comisión poderes para aplicar las reglas de 

los ordenamientos comunitarios en los casos particulares 

<gobiernos, empresas). 

Otra tarea importante que realiza el mencionado órgano 

consiste en garantizar la aplicación de las c14usula de 

aalv•guardt• d• la• T~atadoa, el contenido de éstas permite 

en casos excepcionales autorizar una derogación de las 

disposiciones comunitarias.En el periodo de transición 

CJ9~8-70) se utilizaron frecuentemente, hoy en día subsite 

una en el artículo 115 CEE, la cual permite evitar la 

desviación de trAfico en materia de Comercio Exterior. 

Como última facultad ejecutiva, la Comisión administra 

los créditos destinados a las intervenciones públicas de la 

CE.En el marco de la CECA se han financiado importantes 

obras en el sector del carbón y el acero, en la CEEA ha 

contribuido a la creación de un centro coman de 

i nvest i gaci ón nuclear y por lo que respecta a 1 a CEE, 
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administra cuatro importantes fondos que a continuación 

analizaremos en detalle. 

FONDO EUROPEO DE DRIENTACIDN Y GARANTIA AGRICDLA 

(FEOGA>, su función principal consiste en asegurar el 

financiamiento de las medidas de organizacion y apoyo de los 

mercados agricolas decididas por la Comunidad. 

FONDO SOCIAL EUROPEO <FSEl, que tiene como primordial 

tarea la de fomentar la formación profesional de tos 

trabajadores para facilitar el empleo y la movilidad 

profesional. 

EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL <FEDERl , que se 

encarga de cooperar en la correción de los desequilibrios 

regionales que existen en la Comunidad. 

EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO <FEDl, el cL•al realiza 

9US funciones en el marco de convenios periódicos que 

celebra la CE con paises con los que en el pasado 

mantuvieron relaciones estrechas sus estados miembros. 

Después de haber estudiado las f1..mciones ejecutivas, 

abordaremos brevemente el tema de 1 os 11 Comi tés de 

GestiOn".Esta figura ha sido creada por el Consejo con la 

61 



finalidad de controlar las actividades que le son delegadas 

a la Comisión. Su integración se encuentra conformada por 

representantes gubernamentales de los distintos paises. 

En el procedimiento de gestión dichos Comités deben 

emitir un dictamen del proyecto presentado por 

Comiston.El sistema que utiliza para aprobar o denegar las 

proposiciones es una votación calificada similar a la que 

realiza el Consejo.En case de discrepar el Comité con una 

mayoría calificada, el Consejo tiene la facultad de enmendar 

el proyecto de la Comisión en el plazo de un mes, de lo 

contrario siempre prevalecera la propuesta de la Comisión. 

2.1.7. EL PARLAMENTO EUROPEO. 

La Asamblea Europea tiene su sede en Estrasburgo en 

donde se reunen sus 518 representantes, su esencia es 

absolutamente comunitaria por lo que no e~isten secciones 

nacionales sino únicamente grupos políticos organi=adcs a 

escala de la CE. VER CUADRO EN LA SIGUIENTE HOJA 

El Parlamento celebra reuniones plenarias una semana al 

mes, otras dos se dedican a las juntas de las comisiones 

parlamentarias CJB Comisiones Permanantes que preparan los 

trabajos del plenol y en la restante se llevan a cabo 

reuniones de los distintos grupos políticos. 
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------------------·--··- - . 

Susm~bro\ 

tub.aj.an en grupos 
supran.aclon.1les 

PARLAMENTO EUROPEO 

El h1I01ml'nlo llenl' un presidente v t! 
viceprl's1dt"nlt'S 

Composk:1ón polilica del hrla.menio Europt>O 111 &. 19901 

18com1smnes 
prep.u.in 
l.a sesión 
plen.art.a 

Fuente: Noel Eaile, La& Instituciones de la ea.unidad 
Europea, Publicaciones Dflclales de la CE. 



Dicha institución ha sido objeto de una progresiva 

evolución que todavia no concluye, el 28 de junio de 1979 

como ya se habla hecho referencia, la ciudadania europea 

por vez primera, directamente, a SUB 

representantes.De ahf en adelante se marcaría el inicia de 

una lucha por conseouir m4s participación en la vida 

europea. 

No obstante, todavía no ha sido posible lograr un 

sistema comunitario realmente democrAtico, ya que la 

Asamblea Europea sólo ejerce de forma embricnaria~ .. las 

?unciones de un verdadero Parlamento. 

Dentro de sus facultades se encuentran las de control 

de la Comisión, las legislativas aunque limitadas y por 

~ltimo cuenta con ciertos poderes presupuestarios. 

Con respecto a la primera, el Parlamento puede emitir 

un voto de censura a la Comisión con el fallo de las des 

terceras partes de sus miembros. 

En cuanto a la segunda, podemos considerar que han 

habido avances progresivos, el proyecto de Altiero Spinelli 

fue recogido en el Acta Unica y de alguna forma ha concedido 

mayor influencia al Parlamento en la creación de leyes. 

Por una parte se le atribuyo la facultad de emitir el 

llamado 11 dictamen con-forme", - es decir, en la practica, un 

poder de ccdecisión - sobre las adhesiones y acuerdos de 

asociación y cooperación con otros paises, y por otra se 

creó el 11 procedimi ente de cooperación", el cual ya fue 
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ampliamente estudiado en el punto referente a procedimientos 

de creación normativa. 

En relación con la tercera función principal, cabe 

comentar que desde los Tratados celebrados en 1970 y 1975 se 

han aumentado considerablemente las facultades 

presupuestarias de la Asamblea. 

El "presupuesto de gasto obl igatoriq" de la CE lo 

elabora la Comisión y lo presenta ante el Consejo; sin 

embargo, existe el llamado "presupuesto de gasto no 

obligatorio", es decir, el gasto que no es consecuencia 

necesari~ de la reglamentación comunitaria, o sea gastos de 

funcionamiento de tas instituciones y sobre todo gastos 

operativos <Créditos del Fondo Social Europeo, del Fondo 

Regional, etc.>. 

Estos créditos representan una parte significativa del 

presupuesto y son los que condicionan las posibilidades de 

la CE mediante la profundi:aciOn de algunas politicas 

comunitarias.El Parlamento tiene facultades para modificar 

la distribución de estas partidas y, sobre todo, aumentar su 

volumen. 

En el caso del presupuesto de "gasto obligatorio", la 

Asamblea puede proponer únicamente modificaciones a las 

partidas programadas : si estas variaciones no aumentan el 

volumen total del pre5upeusto quedan aprobadas, al menos que 

el Consejo las rechace por mayoria calificada.Dicho órgano 
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también dispone de facultades para desechar globalmente Q} 

presupuesto Casi lo hizo en 1980 y 1985>.Por último, es 

importante señalar que es competencia del presidente del 

Parlamento declarar la aprobación definitiva del presupuesto 

una vez culminado el procedimiento. 

2.1.B. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO. 

La Corte Europea ti ene su sede en Lu>:emburgo, se 

encuentra conformado por trece jueces nombrados de común 

acuerdo por los gobiernos de los estados miembros para un 

mandato de seis años.Por otra parte el Tribunal es asistido 

por 6 abogados generales, nombrados del mismo modo que los 

jueces <su funciOn principal es la de estudiar los puntos 

técnico-jurídicos y emitir una opinión). 

Cada tres años se efectúa una renovación parcial que 

a~ecta alternadamente, a siete seis Jueces, así como a 

t.res abogados generales, la Corte es presidida por uno de 

los Jueces integrantes. 

El Tribunal se reúne generalmente en sesión plenaria, 

estando obligado a hacerlo para tratar los asuntos 

promovidos por un estado miembro o 

comunitaria.Asimismo, habrá de actuar en pleno cuando un 

estado miembro o una institución de la CE fuese parte en un 
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procedimiento o hubiese formulado observaciones escritas en 

el marco de un recurso. P~ra que las deliberaciones sean 

válidas se exige que el n~mero de Jueces sea impar y que 

eKi5ta un quórum de siete. <22> También se permite al 

Tribunal la constitución de salas, existiendo hasta el 

momento cuatro salas de tres jueces y dos de seis. 

A partir del Acta Unica existe la posiblidad de que por 

decisión unánime del Consejo, se instaur~n Tribunales de 

primera instancia.Así, el Z4 de octubre de 1q99 se 

estableció el Trib1.mal de primera instancia, se compone de 

doce miembros y conoce de cuestiones estatutarias, de~echo 

de competencia, derecho antidumping y de las controversias 

r&lativa9 a cuestiones del carbón y el acero. 

En los Tratados, en los articules 1ó4 CEE, 13ó CEEA y 

31 CECA se ha de~inido como principal misión de la Corte la 

de asegurar el respeto del derecho en la interpretacion y 

aplicación de las leyes comunitarias; para cumplir con esta 

difici 1 tarea se ha creado un e~iciente sistema de 

protección Jurldica. 

Para el desempeño de las funciones jurisdiccionales 

existen los siguientes ~ecursos: 

la 
de 

Comunidad 
la CE, 

Europea. 
Lt.lX embur ge 

ó7 



1. RECURSOS DIRISIDOB CONTRA LOS ESTADOS POR 

INCUl'FL.IMIENTD DE LAS OBLIGACIONES CDNTRAIDAS EN VIRTUD DE 

LOS TRATADOS O DEL DERECHO COl1UNITARIO. Estos procedimientos 

loa pueden entablar la 

de haber violación, 

Comisión o un estado miembro.En caso 

el estado est~ obligado a cesar 

inmediatamente en el incumplimiento de conformidad con la 

sentencia del Tribunal. 

2. REcumD POR OMISI CIN 

VIRTUD 

O DE ANUl..ACION DIRIGIDOS CONTRA 

DEL PR INCIPID DE CONTROL DE LAS INSTI TUCJONES EN 

LEGALIDAD DE LOS ACTOS QUE ESTAS ADOPTAN. Se pueden dirigir 

contra el Consejo y la Comisión cuando éstos omiten tomar 

decisiones que estén previstas de forma oblioatoria por los 

tratados. 

:S. RE~ RELATIVOS A LA RESPONSABILIDAD DE LA CE. 

4. PRDCEI>IMIENTO DE EXAl'EN DE LAS 11lll.TAS QLE LA 

COl'IIBION PUmE Il'1PONER EN DETERtlINADDS CASOS DE VIDLACION 

DEL DERECHJ C01UNXTARJO. En tal situación, la Corte Europea 

opera como órgano Jurisdiccional de apelación y tiene el 

derecho de anular, reducir o aumentar las multas. 

S. RECURSOS CORRESPONDIENTES 

CDl'IU'4IDAD Y SUB FUNCIONARIOS. 

A LITIBIOS ENTRE LA 
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6. Para finalizar, el Tribunal opera como TRIBlWAL DE 

ARBITRAJE en aquellos casos en que dicha 

atribuida expresamente en contratos 

competencia le es 

celebrados por la 

Comunidad o por su cuenta. 

Otra de las funciones de gran importancia del Tribunal 

son las resoluciones de cu .. tton.. preJudiciales, estas 

consisten en la facultad de los Jueces nacionales para 

recurrir al Tribunal en los casos en que se planteen 

cuestionas de derecho comunitario.A través de estos 

pronunciamienos prejudiciales, el Tribunal ejerce una 

función de carácter consultivo que vincula Jurídicamente a 

los interesados.En estos 

cuestiones, comos 

pronunciamientos se resuelven 

- se determina a qué derecho nacional se reitere una 

disposición del derecho comunitario. 

- se precisa el sentido y alcance de las disposiciones 

de los tratados y demás actos comunitarios. 

- se deciden acerca de actos normativos o de anulación 

sometidas al derecho comunitario o nacional. 

Con esto queda claro que las funciones del 

Tribunal son muy diversas, de hecho en los estados miembros 

estas tareas las realizan distintos tipos de tribunales. Por 

otro lado, es necesario remarcar que la Corte ha jugado un 



papel sumamente importante en la integración de la CE, sus 

5entencias, consultas y control de la legalidad han logrado 

que el derecho comunitario se aplique uniformemente 

contribuyendo de esa manera a la construcción de una Europa 

Unificada. 

2.1.9. EL TRIBUNAL DE CUENTAS. 

Esta institución tiene su origen en el tratado de 22 de 

Julio de 197~, se compone de 12 miembros designados por 

unanimidad en el Consejo tras consultar al Parlamento.Su 

función principal consiste en examinar las cuentas de la CE 

y todo organismo creado por ésta, verifica la legalidad y 

regularidad de los ingresos y gastos. También puede, por 

propia iniciativa, remitir observaciones a las instituciones 

sobre temas de su incumbencia, por último puede emitir 

dictamen a petición de cualquier institución. 

Dicho Tribunal presenta un informe al cierre del 

ejercicio anual de la CE, el cual se publica en el Diario 

Oficial junto 

instituciones. 

con los comentarios de las distintas 

Los dict~menes y controles de este órgano han sido de 

especial relevancia para la elaboración del presupuesto y 

proyección financiera de toda la Comunidad. 
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2.1.10. EL COMITE ECONOMICO Y SOCIAL. 

Este Comité est4 formado por 189 miembros que 

representan • Jos distintos grupos sociales.Su principal 

funcidn es la de auxiliar a la CEE y EURATOM; en ocasione• 

debe de ser consultado obligatoriamente antea de adoptar una 

decisión y además tiene facultade5 para emitir dict4mene• 

por propia iniciativa. 

Cabe seffalar que •n •I caso de la CECA, l• Comi•idn 

cuenta con un Comit• con•ultivo lnt99rado por 9b miembro• en 

representación de los empresarios, trabajadores, usuarios y 

comerciantes del sector del carbón y el acero.tgualmant• •• 

consultado cblioatoriamente sobre un gran nómero de 

cuestiones, asl como tambt•n tiene facultad•• para emitir 

dict~mene• por propia iniciativa. 

En g•neral la importancia de estos órganos radica en 

que permiten la participación de todos los sectores sociales 

involucrados en las decisiones comunttarias. 
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Con este repaso de las principales instituciones hemos 

culminado con el estudio del ~uncionamiento general de la 

CE, en el Cap{tulo III se situará a la Comunidad en las 

perspectivas de integración de 1993. 
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CAPITULO 111 

3. 1 LA EUROPA DE 1993. 

3.1.1. EL ACTA UNICA EUROPEA, 

En este Capitulo ItI se tiene como principal objetivo 

ubicar a la CE en el contewto actual evaluando las 

perspectivas y proyección que alcanzará en los próximos 

aRas.Para lograr dicho fin serA necesario analizar 

primeramente los aspectos más relevantes del Acta Unica 

Europea <ALI>, para pasar posteriormente al e~amen de la 

construcción del mercado único, finalizando con el estudio 

del sistema monetario y la posible unificación econOmica

pol itica de la Comunidad. 

Cabe mencionar que para HéMico es de suma trascendencia 

conocer la situación particular de la Unión Europea y sus 

perspectivas de desarrollo con el fin de determinar de forma 

más realista la posible vinculación con la CE. 

Acta Unica Europea representa sin duda la 

culminación de un esfuer=o de reflexión y compromiso 

politice, asi como el inicio de una nueva etapa destinada a 

profundi~ar y perfeccionar los mecanismos de integración. 
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La firma de tan importante documento se llevó a cabo en ·1qe6 

entrando en vigor en Julio del año siguiente. 

En su artículo primero queda muy claro la intención que 

ha motivado las presentes reformas a los Tratados 

comunitarios y que dictan de la siguiente manera1 

"Las Comunidades Europeas y la cooperación política 

europea tienen como objetivo contribuir Conjuntamente a 

hacer progresar de manera concreta la Unión Europea. 

Las Comunidades Europeas se fundamentan en los Tratados 

constitutivos de la Comunidad Europea del CarbOn y del 

Acero, de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad 

Europea de la Energía Atómica, así como en los Tratados y 

actos subsiguientes que los han modificado o 

complementado. <23> 

Como es notorio, de este precepto se desprenden dos 

importante~ caracteristicas de este nuevo esfuer:o de 

integración :primeramente se habla de una Unión Europea en 

el sentido de una completa unificación politico-socio

econOmica hasta lograr la consolidación de la Federación 

Europea; en segundo término se pone de manifiesto el aspecto 

revi soni sta del Acta con respecto a los Tratados 

constitutivos precedentes. 

Después de haber se~alado estos 2 grandes principios 

que definen el marco general de las nuevas perspectivas 

comunitarias, nos abocaremos a continuación al estudio de 

(23>ñO~UmeñtO-del-ACta Unica Europea, op.cit, p.p.2 
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los rasgos principales contenidos en el ALI.Come finalidades 

centrales del documento podemos ubicar al doble objetivo de 

realizar un mercado interior antes del 1 de enero de 1993 y 

la reactivación de las politicas comunes. (24) 

En la integración europea para finales de 1q92 se 

suscitarán una serie de transformaciones a nivel de las 

instituciones, de los mecanismos financieros, económicos y 

tributarios. En este proceso se contempla t.ma importante 

movilización de recursos y de actores, para los efectos de 

alcanzar los nuevos y mas ambiciosos obJetivos 

integradores.En el aspecto político, los gobiernos están 

preparando conjuntamente con los agentes económicos, las 

estructuras institucionales y los compleJos mecanismos de 

ajuste para adecuar los sistemas económicos nacionales a los 

nuevos desafíos derivados del mercado unificado.En todo este 

camino hacia 1993, existe una tarea orientada ~ determinar 

un nuevo marco conceptual que estable::: ca una nueva 

perspectiva europea frente a los problemas internos, a los 

desafíos económico-sociales y en el plano del orden 

internacional. 

Dentro de todo este contexto resulta de especial 

relevancia el estudio de las principales lineas rectoras 

(24>-APliCaCIO~-d;l-ACta Unica Europea, Publicaciones 
Oficiales de la CE, Luxemburgo 1990, p.p.3 
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contenidas en-el AU con miras a la realizaciOn de la Europa 

del 93. 

A continuación procederemos con su análisis: 

l. El Mercado Interior. 

En el documento se establece que la CE adoptará las 

medidad necesarias para determinar, de manera progresiva, el 

mercado interior, en un plazo que deberá cu1·m1nar en 1992. 

Su artículo 13 dicta de la siguiente manera: 

ºLa Comunidad adoptará las medidas destinadas a 

establecer progresivamente el mercado interior en le 

transcurso de un periodo que terminará el 31 de diciembre de 

1992 1 .El mercado interior implicará un espacio sin 

fronteras interiores en el que la libre circulación de 

mercancías, personas, servicios y capital es estará 

garanti;:ada de acuerdo con las disposiciones del presente 

Tratado". (25> 

En este sentido el Consejo a propuesta de la Comisión 

ha tenido que definir todas las orientaciones y condiciones 

necesarias para la realización de tan monumental empresa.En 

los puntos sucesivos se retomará el tema del mercado ónice 

con mayor detenimiento. 
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2. Aspectos Monetarios. 

Se ha hecho especial énfasis en la importancia de la 

cooperación en materia de política economica-monetaria.En 

tal sentido, los estados miembros se han comprometido a 

aplicar las políticas económicas necesarias para garantizar 

el equilibrio de su balanza global de pagos, mantener la 

confian:a en su moneda, asegurar un alto nivel de empleo y 

la estabilidad de los precios internos.Para avan~ar en el 

plano monetario, se estipl.•la, que tomara en cuenta los 

logros alcanzados, hasta la fecha, por el Sistema Monetario 

Europeo <SMEI y por la Unidad de Cuenta denominada 

Ecu.Dentro de este marco el AU prevé la pos1bil1dad de que 

se efectóen modificaciones institucionales al ordenamiento 

jurídico e)(istente, tema que será objeto de estudio en los 

pró)(imos puntos a desarrollar. 

3. Política Social. 

En el AU se considera, como una i novac i On, 1 a 

armonización legislativa en materia social¡ en este campo se 

prevé que la acciOn de los estados miembros se oriente a 

promover la mejora de las condiciones de trabaJo, la 

seguridad y la salud de los trabajadores, así como el medio 

ambiente.Se contempla la posibilidad de que se adopten 

disposiciones de alcance comunitario con la participación 

del Parlamento Europeo y el Comité Económ1co y Social. 
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4. Armonización Económica y Social. 

Una de las principales misiones que se ha señalado en 

el AU consiste en procurar corregir Jos eventual es 

desequilibrios que se provoquen al interior para lograr 

propiciar un desarrollo armónico de todas las regiones de Ja 

CE. 

En tal contexto, se ha previsto la creación de normas 

que contrarresten las diferencias existentes en las 

distintas regiones.Para ello también se diseñará y pondr~ en 

aplicación las políticas regionales que reslll ten 

adecuadas.Desde el punto de Vista financiero corresponde al 

Fondo Europeo de Desarrollo Reg1 anal CFEOER> aportar los 

recursos necesarios en coordinación con otros organismos, 

como el Fondo Europeo de Orientación Agrícola, el Fondo 

Social y el Banco Europeo de Inversión.Estas medidas de 

apoyo han Jugado un papel muy importante en el proceso de 

integración de Europa. 

S. Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

En esta materia, Ja CE ha manifestado su preocupación 

en reiteradas ocasiones por corregir los retrasos 

tecnológicos que sufre la industria europea.En el ALI se ha 

propuesto dotar a la Comunidad con disposiciones normativas 

que propicien mejores condiciones de desarrollo e 

investigación científica.Por otra parte, se ha establecido 

el denominado programa-marco plurianual, en virtud del cual 



se refuer~a la competitividad internacional de la industrie 

comunitaria en los sectores de alto valor tecnológico. 

6. Política EHterior. 

La AU señal a como objetivo fundamental del pro_c_eso 

integrador la definición de una política exterior com~n.Sin 

embargo, contempla que la implementación de tal politica 

puede lograrse de forma gradual. 

7. Aspectos Institucionales. 

En esta materia ha habido importantes transformaciones 

que han hecho viable la adecuación de la estructura 

comunitaria a las nuevas necesidades que se presentan. En 

primer lugar quedó consagrado en el articulo 149 de la AU un 

nuevo procedimiento de cooperación por medio del ClJal el 

Parlamento Europeo ve refor=adas sus facultades en el 

proceso de decisión. <26> 

En segundo lugar se instauro un sistema de votacion por 

mayoría calificada en el Consejo que ha propiciado la 

celeridad y desbloquee de muchas medidas tendientes a 

consolidar la Europa Unificada del 93. <27> 

En tercer lugar, se ha previsto la posibilidad de crear 

tribunales de primera instancia que faciliten la labor del 

Tribunal de Justicia Europeo. <28> 

726)V;r-p~~t~-2~1~4-~~lacionado con los procesos de creac10n 
norma ti va. 
C27>Ver punto 2.1.5 realtivo al fLmcionamiento del Consejo. 
<28>Ver punto 2.1.a, funcionamiento del Tribunal. 
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Después de esta visión general y antes de entrar en 

aspectos pormenorizados del mercado único y del SME, podemos 

concluir que a la CE se le ha r'"ec:onocido competencias que le 

-son necesarias para establecer un conjunto económico 

coherente y eficaz disposiciones relativas al mercado 

interior, a la cohesión eccnOmica y social, a la 

investigación y a la moneda - resaltando al mismo tiempo la 

importancia que reviste el entorno vital' del hombre 

disposiciones relativas al medio ambiente y a la política 

social - para una Comunidad con vocaciOn de ser algo más que 

económica. (29> 

3.1.2 EL MERCADO UNICO EUROPEO. 

Como ya sabemos desde el Tratado de la CEE se habla 

establecido la derogación de tarifas internas en la Zona de 

Libre Comercio Europea y la instauración de la Union 

Aduanera con su consiguiente tarifa e>:terna común, medidas 

que habían sido corr.pletadas a finales de la década de los 

años setenta.Sin embargo, persistían una serie de barreras 

que obstaculi~aban la realización plena de un verdadero 

mercado único, mismas que la Comisión resumio en lqes en su 

Libro Blanco que presentó al ConseJo 1 intitulándolo 

11 Completando al Mercado Interno". <30> 

(2q>APliC~CiO~-dél-A~ta Unica Europea. Op.cit. p.p.3 
C30>Completando el Mercado Interno, Publicaciones Oficiales 
de la CE, Luxemburgo 1q97 1 p.p.q 
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Dicho documento contiene 282 proposiciones legislativas 

necesarias para la realización del mercado ónice.Se trata de 

disposiciones que abarcan casi todos los sectores 

involucrados en la creación del libre mercado comunitario 

incluyendo la suspensión de los controles ironterizos 1 la 

cooperación industrial, armonización de los sistemas 

tributarios nacionales, las normas técnicas, 1 as 

consecuencias sociales en la integración, la situación de 

las pequeñas y medianas empresas y la corrección de los 

desequilibrios regionales. 

La importancia bti.sica del "Libro Blanco" radica en que 

fue al primer documento que consiguió estructurar en gran 

esc•l• al mercado interior europeo señalando incluso un 

programa e•quem~tico de consecucidn. 

Por otro lado también proporciono un marco conceptual 

de medidas concretas a realizar de fácil acceso para 

cualquier persona con interés.Por último, su principal logro 

consistid, sin duda, en haber pugnado por la conveniencia de 

adoptar el proyecto de la Europa del 93. C31> 

Muchas de sus visiones se recogieron posteriormente en 

el Acta Unica EuropeaJ actualmente se ha aplicado el 60% 

Cl~B> de las propuestas de su programa las cuales deberán 

ser completadas antes del 1 de enero de 1993. <32> 

(Ji)C~l~he;t;;--ÑiCh014s y Buchan David, Europower, The 
essential Guide to Eurcpe's Economic Transformation in 1992, 
New York, p.p. 306. 
C32>So. Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
.E, Publicaciones de la CE, Luxemburgo 1990 p.p.2. 
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Antes de proseguir con el estudio detallado del mercado 

~nico es necesario plantearnos la siguiente pregunta: 

¿Por qué se persigue la edificación de un mercado libre 

comunitario? 

Sin dL1da 1 las ra:.ones principales de este objetivo son 

de tipo económico, por un lado se estipula que el costo de 

la" No Europa", o sea la culminación de un mercado sin 

barreras a Ja circulación de personas, mercancías, capitales 

y servicios, redituaría en un ahorro de más de 2 mil 

millones de Ecu's <Eurcpean Currency Unit> para las empresas 

europeets; por otro se afirma que se podría obtener 

beneficios económicos que asciendan a cifras cercanas a los 

200 mil millones de Ecu·s.Claro que todas estas ventajas 

deben ser contempladas en su debida dimensión, ya que 

también están implicados costos transitorios, como: los 

derivados del ajuste de los sectores prodL1ct1vos de los 

paises comunitarios y las distorsiones políticas, económicas 

y sociales que resultarán de los desequilibrios regionales. 

Volviendo al análisis del mercado ünico podemos afirmar 

que su realización descansa en 4 rubros principales, todos 

ellos vinculados con la supresión de fronteras: 

¡, Libre circulación de personas. 

2. Libre ci rcul ación de los bienes. 

3. Libre circulación de los capitales. 

4. Libre circulación de los servicios. 
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l. Libre circulación de personas. 

Se considera que los ciudadanos europeos- podrán 

desplazarse libremente con un pasaporte comunitario, estarán 

además, en capacidad de trabajar y disfrutar de las ventajas 

sociales correspondientes o de abrir un negocio en 

cualquiera de los paises de la CE. 

Con respecto a las avances en la libre circulación de 

las personas se ha firmado el llamado Acuerdo Schenegan <33> 

en el que Francia, Alemania y los paises del Benelux han 

acordado para 1992 el libre traslado de personas entre sus 

·fronteras. 

Cabe notar que este Acuerdo aunque representa un 

positivo paso hacia la libre circulación de personas, no 

garanti=a la completa abolición de controles fronteri=os 

para todos los países miembros de la CE para la fecha limite 

Por otra parte, hay resultados concretos en el 

reconocimiento de títulos de enseñanza superior que harán 

factible la movilidad de todas las profesiones liberales en 

1992.Al estudiante se le ha reconocido el derecho de 

residencia en el lugar en el que quiera reali::ar sus 

estudios así como también se prevé la movilidad en el 

trabajo. 

<33>Colchester Nicholas y Buchan David , Op. cit. p.p.70 



La e:dstencia de una Carta Comunitaria de derechos 

sociales de los trabajadores c1q95) propiciará que para 

finales de 1992 se promuevan mas de 40 iniciativas 

encaminadas a su aplicación. 

Por último, se contemplan programas comunitarios que 

estimulen la movilidad de los estudiantes, la cooperación 

interuniversitaria, la mejora del conocimiento de idiomas y 

ta formación en nuevas tecnologías. 

2. Libertad de circulación de bienes. 

Como ya habiamos reiterado, desde el Tratado de Roma se 

preveían las disposiciones encaminadas a la construcción de 

un mercado ónice europeo, que sin embargo no ha sido posible 

consolidar1 el principal obstáculo 

dicho fin, ha sido la eKistencia 

para la realización de 

de multiples medidas no 

arancelarias que han significado trabas administrativas y 

fiscales insalvables hasta el momento. Segun 1 as 

estimaciones de la ComisiOn de la CE, el costo de estas 

situaciones negativas representa un efecto adverso por 8000 

millones de Ecu•s en el comercio intracomunitario anual. 

Dentro de este contexto y en cumplimiento del objetivo de la 

Europa del q2, la Comunidad ha emitido mas de 200 directivas 

orientadas a lograr una agilización de las formalidades 

aduaneras; modificar las normas proteccionistas nacionales 

en relación con los bienes transportables en camiones; 

establecer la suficiente armoni~ación de las normas 
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técnicas, 

sanitario; 

en especial 

regular la 

las disposiciones de 

aplicación de cuotas 

caracter 

y otras 

restricciones cuantitativas entre los paises miembros; y 

regular el proteccionismo que prevalece en la concesión 

exclusiva de contratos gubernamentales a las empresas 

nacionales. 

Además de tales situaciones de carácter administrativo 

se presenta el más dificil de todos los problemas relativo a 

la diversidad de los sistemas tributarios. 

En tal sentido, tanto la Comisión como los 

representantes de los paises de la CE, admiten que la 

variedad de los regímenes impositivios constituye un serio 

desafío para el proceso de integración.En efecto y tal como 

se sostiene en el Libro Blanco, tos paises registran 

diferencias sensibles en cuanto a la estructura del sistema 

de impuestos directos e indirectos. 

Con todos los antecedentes anteriormente referidos se 

ilustra de forma general el impresionante reto que 

representa el proyecto que Europa se ha fijado para 1qq3; a 

continuación e~aminaremos algunos de las últimas medidas que 

~e han instrumentado para su realización.Con respecto a los 

controles aduaneros, se ha logrado simplificar de forma 

notable el procedimiento de solicitudes y requerimientos 

para la internación de mercancías. 
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En materia de transportación se ha llegado a un acuerdo 

para que en 1993 ge alcance una completa libertad de 

contratación y circulación. C34> En cuanto a la armonización 

de medidas técnicas, existen todavia pequeños problemas 

relativos al acercamiento de estándares mínimos en tas 

especificaciones tecnológicas, técnicas y de maquinaria de 

producción¡ por otro lado en los controles fitosanitartos no 

ha sido podible unificar criterios aunque ·se está haciendo 

un gran esfuerzo por 

entrado en vigor 

contratos públicos 

reducir las divergencias.Desde Jqqo ha 

la primera fase de apertura de los 

de suministros y obras, con estas 

acciones se busca la apertura efectiva de los contratos 

públicos que se estima pueden significar ahorros hasta por 

20 mil millones de Ecu·s. 

En tal sentido podemos concluir que la realización del 

mercado ónice marcha por buen camino, como Onica excepción a 

esta regla debemos señalar al complicado aspecto tributario 

de la Comunidad.El impedimento principla en esta materia se 

ha encontrado en las diferencias de los impuestos indirectos 

<IVA>.En la actualidad, el pais consumidor recauda en la 

Trontera el impuesto al valor agregado que rige en su 

territorio.Ello, sin embargo, puede traer como consecuencia 

grandes distorsiones en el valor de las mercancías, 

provocando que de país a país varíen notablemente los 

precies. 
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Para solucionar esto, se ha puesto en la mesa de 

discusiones tres propuestas: 

1> Establecer un sistema central de recolección y 

distribución de impustos <clearing system>. 

2) Armoni~ar las tasas de impustos. 

3) Instaurar el "principio del país de origen 11 segi.'tn eJ 

cual el e>:portador o el .fabricante del producto pagará el 

impuesto directamente en el país de procedencia. 

La tercera alter.nativa se ha considerado la más 

ventajosa por la razón de que las autoridades fiscales 

nacionales tratrán de reducir al máximo los gravámenes, con 

el fin de propiciar que sus industrias nacionales puedan 

ofrecer precios competitivos en el mercado europeo. Ademas, 

se propone combinar esta alternativa con la contemplada en 

el inciso segundo, con el objeto de fijar un margen de 

oscilación del impuesto, entre el 14 % y 20 Y. del valor del 

producto. (35) 

No obstante, los terribles obstáculos por vencer, el 

beneficio de la dinámica del mercado comunitario ya se puede 

palpar: mientras qL1e entre 1973 y 1985 no dejo de disminL1ir 

el intercambio comercial, en 1988 recupero su nivel de 

comien=os de los años sesentas, con un 62X de las 

eMportaciones en volumen de los estados miembros; esta 

inversión de tendencias constituye la prueba de 

(35)c;;1;:¡:;;:;~t:;:;;-Ñich;;1as and Buchan David , Op cit p.p.59-64. 
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reactivación de la integración económica de la Comunidad. 

Las posibilidades de un mercado de casi 320 millones de 

personas, los esfuerzos encaminados a la construcción del 

Mercomón y las tangibles ventajas que ya se han registrado, 

muestran sin duda, QL\e el di f i ci 1 e ami no por recorrer será 

recompensado con una Europa más fortalecida, próspera y 

estable. 

3. ~ibre circulación de los servicios. 

A consecuencia de la liberalización de los intercambios 

de bienes en el seno de la CE, se ha considerado, que un 

complemento indispensable es la liberalización del comercio 

de servicios. 

Este sector tiene una pieza clave en la economía 

comunitaria, participando con más del 60~ en la conformación 

del producto 

categorias de 

bruto 

esta 

comunitario.Entre las principales 

rama se encuentrans 1 os ser vicios 

bancarios, bursátiles y de crédito; los seguros y los 

9ervicios inmobiliarios. 

Con relación a esto cabe señalar que desde octubre de 

1989, los organismos de inversión colectiva en valores 

mobiliarios pueden trabajar en todos los mercados y colocar 

acciones y obligaciones de las empresas en los mercados 

bursátiles.Por otro lado, también se prevé que para 1qq2, 

89 



será posible comprar servicios financieros y contratar 

seguros en cualquier compañia o banco comunitario de 

preferencia. <36> 

Dentro de toda esta lógica se ha considerado, que la 

armonización de 

de desarrollo 

constituye una 

las legislaciones nacionales y condiciones 

en materia de prestación de ser~icios, 

tarea prioritaria en el proceso de 

integración europeo. 

4. Libre clrculac!On del capital. 

A pasar de la diversidad de regímenes nacionales, se 

puede considerar que en este sector se han alcan:ado los más 

grandes avances. 

El objetivo central que se persigue, es lograr lB 

liberalización total de los instrumentos financieros, con el 

Tin de activar la competencia bancaria y proteger los 

intereses de los consumidores y de las empresas.En tal 

sentido, desde el 1 de Julio de 1qqo existe un libre 

movimiento del capital <en los casos de España, Portugal, 

Grecia e Irlanda el pla=o se extiende hasta fines de 1qq~), 



por medio de esta acción se estima que se toor~rA ~n manejo 

mis eoordinado de las tasas de interés y de las politieas 

monetarias. 

Una ve: habiendo estudiado los aspectos generales del 

mercado ónice europeo, abordaremos a continuación el tan 

relacionado tema de la Unión económica-monetaria. 

3.1.3. UNION ECONOM!CA V MONETARIA. 

Desde los inicios de la Comunidad Europea se estaba 

con•ciente de que la creación de un mercado com~n y la 

aplicción eficaz de las acciones de la CE debían acompañarse 

de una política económica-monetaria. 

Va el artieulo 2 del Tratado de la CEE 119571 

establec:la que: 

11 La Comunidad tiene como objetivo promover, mediante el 

establecimiento de un mercado comUn y el gradual 

acercamiento de los estados miembros, un desarrollo armónico 

de las actividades económicas en el eonJunto de la 

Comunidad." <37> 

(37líñStit~tO ____ lñteramericano de estudios jurídicos 
internacionales.Instrumentos relativos a la integración 
europea: Tratado que establece la Comunidad Económica 
Europea y otros instrumentos, Washington oc lq65. p.p.5 
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Con esto resulta claro que se comprendiO que la 

creación paulatina de un mercado común provocaria una 

intensa interdependencia que haría necesario la 

instrumentaciOn de políticas económicas similares entre los 

estados miembros. 

Dentro de todo este conteMto podemos citar como uno de 

los primeros esfuerzos concretos dirigidos a la consecución 

de una uni on economi ca-monetaria, al "Reporte Werner 11 de 

1970.En su contenido se sei{alaban las siguientes propuestas: 

1. La ceración de una moneda comunitaria única o en su 

defecto, la convertibilidad total de las monedas e1..1ropeas. 

2. La centrali:ación de la política monetaria. 

3. El establecimiento de un Fondo Europeo de 

Cooperación Monetaria CFECOM> 1 que debería convertirse 

gradualmente en un órgano de gestión de las reservas a nivel 

comunitario. C38> 

Sin embargo estas valiosas intenciones se vieron 

frustradas por el ambiente que prevalecía en la CE, les 

estados miembros todavia no estaban preparados para dar el 

salto hacia una política económica y monetaria común ni, por 

consiguiente, a una union económica-monetaria. 

Por otra parte, existí a una gran inestabilidad 

-financiera en el mundo a consecuencia de la crisis del dOlar 

C3Fii"-ROZO-B-car1os-A, Apuntes sobre el Sistema r-1onetari o 
Europeo, Universidad Autónoma Metropolitana, México 1989, 
p.p. 4-S. 
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No obstante, de todo este proyecto surgiO la idea de 

crear un Fondo Europeo de Cooperación Monetaria <FECOM>, el 

cual nacid como resultado de los acuerdos de abril de 1972 

comenzando su funcionamiento en 1974.También en los mismos 

acuerdos se dio vida a un mecanismo de restricción de los 

mArgenes de cambio entre bancos centrales de la CE, 

denominado 11 sistema de la serpiente europea". 

Por medio de éste, se preveía que el FECOM asegurara un 

control de fluctuacidn de los tipos de cambio dentro de una 

banda de+ 2.25 a - 2.251. con respecto a una tasa de 

intercambio fijada, de comUn acuerdo, por las economías más 

fuertes de la CE.En los casos en que una moneda especifica 

s" encontrara en situación inestable, el Fondo 

proporcionaría el apoyo financiero necesario para su 

restablecimiento dentro de los márgenes autorizados. 

Este segundo intento por acoplar las políticas 

econdmica-monetarias significo sin duda un avance 

importante, su funcionamiento se prolongó durante casi toda 

la década de los años setenta.Sin embargo, las reiteradas 

crisis financieras e inestabilidad mundial requerían de un 

sistema más integrado. 

Como respuesta a esta eMigencia se creo el 13 de mar:o 

de 1q79 el "Sistema Monetario Europeo" CSME>, el cual aün 

está en vigor. 

El objetivo del SME es la creación de una :ona de 

establ 11 dad monetaria en la Comunidad mediante la 

instrumentación de determinados programas en materia de 



cambios, créditos y transferencias de recursos apoyados y 

orientados por una política de coordinación, destinada a 

promover la convergencia de políticas y realizaciones 

económicas.Todo esto con la finalidad de propiciar un 

crecimiento sostenido sin tendencias inflacionistas, ofrecer 

un aumento progresivo de nuevos empleos y lograr la 

armonización de los niveles de vida y la desaparición de las 

diferencias regionales existentes en el seno de la CE. 

En su diseño se han planeado dos etapas: la primera, de 

instauración, ~ partir del l de enero de 1q7q y l~ seQunda, 

de consolidación, después de 2 año& transcurridoa. 

Como principales medidas para su realización se han 

previsto los siguientes puntos1 

1. Les Bancos Centrales se encargarán de estabilizar 

las tasas de cambios de las respectivas monedas nacionales 

en una banda de oscilación de hasta 2.25% con respecto a la 

paridad de la Unidad de Cambio Europea "Ecu" <European 

Currency Unitl. 

2. Se establece un mecanismo de compensación por medio 

del cual las economías fuertes deben comprar la moneda débil 

en caso de inestabilidad.Por otra parte, el pais con 

problemas financieros podrá solicitar al FECOM un préstamo, 

con la finalidad de comprar su propia moneda en el mercado 

internacional y asi evitar su devaluación. 



3. Se crea un sistema de créditos a corto plazo para 

garantizar la liquidez 

problemas financieros. 

del pais que se encuentra en 

Los propOsitos del SME en la vida comunitaria puede 

decirse que se han cumplido parcialmente, sin embargo su 

consolidaciOn a nivel institucional se neoo por el Consejo 

de Ministros desde 1981, por lo que se"siguen buscando 

nuevas alternativas que produzacan una mayor estabilidad en 

los tipos de cambio. 

Dentro de los principales problemas siouen subsistiendo 

las tendencias nacionalistas que impiden una mas intensa 

convergencia de las polit~cas económicas.Un claro ejemplo en 

este sentido, ha sido el papel que ha Jugado el Reino Unido, 

que hasta la fecha 

compromiso europeo. 

se muestra reticente a un mayor 

Antes de proseguir con el análisis de las Ultimas 

perspectivas que en materia monetaria se proyectan, es 

importante estudiar otro de los grandes pilares del SME, la 

Unidad de Cuenta Europea "Ecu 11
• 

El Ecu se creo en diciembre de 1q7q con la intención de 

que llegara a convertirse en una moneda europea, esto es, en 

un 5igno monetario plenamente dotado como unidad de cuenta, 

medio de pago y reserva de valor. 

En la actualidad, el Ecu se encuentra integrado por una 

canasta de 12 monedas1 el marco alemán, el franco francés, 



la lira italiana, la libra irlandesa, el franco 

luMemburgués, la corona danesa, el ilorin holandés, el 

.franco belga, la libra esterlina, el dracma griego, la 

peseta española y el escudo portugués <la libra esterlina, 

el dracma griego y el escudo portuoués, sin embargo, no 

forman parte del mecanismo cambiario por lo que sus tipos de 

cambio son puramente teóricos>. <39) 

Dichas monedas participan proporcionalmente al PIS, 

comercio e>cterior y cuotas depositadas en el FECOM - 20Y. de 

las reservas en oro o dólares de cada estado miembro - en el 

val ar del Ecu. 

Es así como los porcentaje& se distribuyen de la 

siguiente manera1 

1. Marco Alemán 
2. Franco Francés 
3. Libra Esterlina Inglesa 
4. Lira Italiana 
5. Florín Holandés 
6. Franco Belga 
7. Peseta Española 
8. Corona Danesa 
q. Libra Irlandesa 
10. Dracma Griego 
11. Escudo Portugués 
12. Franco Luxemburgués 

30.lOY. 
19.00Y. 
13.00Y. 
10. lSY. 
9,401\ 
7.éOY. 
S.301\ 
2.45Y. 
1. lOY. 
o.sor. 
o.sor. 
0.307. 

<40) 

c39)colchester-Ñlcholas y Buchan David , Op. cit. p.p.62. 
<40l ldem. 



Para determinar su valer se multiplica la cantidad d~ 

cada moneda participante por un tipo de cambio del dia con 

relación a una moneda de referencia <puede ser cualquier 

moneda estable>.Las cantidades de moneda aportadas por cada 

estado expresadas de esta manera en una moneda dada, son 

5umadas para obtener el valor del Ecu en la moneda que se 

está considerando. Su equivalencia se publica diariamente en 

el Diario Oficial de las Comunidades. 

El papel que ha jugado el Ecu en la integración de 

Europa es muy relevante y se acrecentara seguramente en los 

próximos lustros; hoy en día se utiliza como denominador en 

el tipo de cambio, como medio de pago intracomunitario, 

también se emplea como base en la elaboración del 

pr"esupuesto de la CE, en operaciones crediticias y 

financieras.Sin embargo, pese al importante desempeño de 

estas funciones sus aspiraciones de convertirse en una 

moneda de pleno cambio todavía se encuentran truncadas por 

mOltiples obstáculos e intereses nacionales. 

Dentro de 1 os pasos que se han propl.1esto como medidas 

para alcanzar una única moneda europea en los próximos años, 

se mencionan: 

La supresión de cualquier obstáculo jurídico y 

reglamentario a su utiti=ación privada; en concreto debe 

autorizarse a los agentes económicos a celebrar contratos 

jurídicamente vinculantes expresados en Ecu·s. 
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La generalización del empleo del Ecu en el 

~uncionamiento de las instituciones comunitarias, inclUido 

el sistema de recursos propios del presupuesto comunitario. 

La ampliación del uso del Ecu en las operaciones· 

entre los bancos centrales de la Comunidad y en sus 

intervenciones en los mercados de cambio. 

El incremento de su uso en la emisión de títulos 

pOblicos y en las operaciones de endeudamiento póblico • 

- El fomento del desarrollo armónico del mercado del 

Ecu por medio de los bancos centrales y del Eurofed. C41l 

Para finalizar, cabe comentar que el Ecu sólo podrá ser 

considerada la moneda ~nica de europa en la medida en que 

vaya aumentando su aceptación y credibilidad en 1 as 

distintas sociedades de los estados miembros. 

Una vez que hemos comprendido el funcionamiento y 

trascendencia del Sistema Monetario Europeo y el "Ecu", no 

debe de restarnos ninguna duda de que una de las grandes 

premisas para la reali2ación del Mercomün 1992 la constituye 

el efica~ y correcto desempeño de estos mecanismos. 

A continuación procederemos con el estudio del proceso 

de i ntegr.aci ón europeo desde el punto de vista de 1 as 

óltimas perspectivas que se han presentado. 

C4l)üñiOñ-EC~ñO;ica-y Monetaria, Publicaciones Oficiales de 
la CE, Luxemburgo 1990 1 p.p.34._ 

99 



En el Acta Unica Europea ya se ha preparado el camino 

para futuros cambios, en su articulo 20 se ha previsto un 

margen mAs amplio de maniobra para las realizaciones en 

materia de política económica-monetaria: 

11 A fin de garanti:?:ar la convergencia de las politic:as 

econOmicas y monetarias, necesarias para el desarrollo 

ulterior de la Comunidad, los miembros coope~arán de acuerdo 

con los objetivos enumerados Los estados miembros 

tendrán en cuenta para ello las experiencias adquiridas por 

medio de la cooperación en el marco del sistema monetario 

europeo <SME> y del desarrollo del Ecu, dentro de las 

competencias existentes. 11 <42) 

Asimismo, en el segundo párrafo de este articulo se 

preve la posibilidad de llevar a cabo modificaciones 

institucionales que puedan implicar la creación de nuevos 

organismos comunitarios. 

Con base en estos fundamentos jurídicos ya han surgido 

nuevas respuestas concretas que dibujan de forma muy precisa 

la posible configuración de la Europa del porvenir. 

El llamado 11 Reporte Delors 11 representa un impulso 

significativo en esa dirección, su origen se encuentra en la 

reunión cumbre del Consejo Europeo de 1988 
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Dentro de sus principales propuestas podemos mencionar: 

t. La necesidad de establecer tasas de cambio fijas. 

2. La creación de un Sistema Europeo de Bancos 

Centrales <ESCB) con un estatus autónomo e independiente de 

los gobiernos nacionales y de los órganos comL1nitarios. 

3. El establecimiento de una Autoridad Monetaria 

Central <EUROFED> encargada de ad mi ni strar 1 as reservas 

monetarias europeas con independencia de los gobiernos 

nacionales que rendirán cuentas al Parlamento Europeo y al 

Consejo. 

El informe 11 Delcrs 11 tuvo ~ran aceptación en la CE, sus 

lineamientos generales se consideraron como respuestas 

realistas a los problemas económicos comunitarios. 

Por esa razón, el Consejo Europeo celebrado en Madrid 

en 1qaq, acordó retomar las propuestas del documento en un 

nuevo proyecto de integración económico-monetario. 

En este nuevo plan para 11 egar a la completa 

integración económica-monetaria se han diseñado tres etapas 

fundamentales: 

La Primera; tuvo su inicio el 1 de Julio de 1qqo 1 su 

principal objetivo consiste en alcan~ar un elevado nivel de 

convergencia, incrementar la coordinación de los políticas 

monetarias, fortalecer la función del Ecu y llevar a cabo 

las reformas necesarias a los Tratados. 
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La Segunda; deberá de comenzar el 1 de enero de 19q3, 

constituirá una fase de preparación técnica Jurldica en 

donde se creara el EUROFED y se adoptarán las normas de 

desarrollo derivadas de los Tratados. 

Por la trascendencia que representa esta nueva 

institucidn EUROFED es importante mencionar algunos de los 

rasgos generales que caracterizarán su naturaleza. 

Se prevé que en los Tratados se señale como los tres 

principios fundamentales de la institución, los siguientes: 

El objetivo de la estabilidad de precios; con 

sujeción a esta finalidad, el EUROFEO deber~ apoyar la 

polltica económica general que adopten las instancias 

comunitarias competentes; 

La tndepedencla del EUROFEO de 

nacionales y las autoridades comunitarias; 

- La responsabilidad democráctica. 

los gobiernos 

Dentro de las principales tareas se proyectan, las 

siguientes: 

Definición y aplicación de la política monetaria 

comón y emisión del Ecu; 

- Gestión de los tipos de cambio y de las reservas de 

divisas, según las orientaciones que defina eJ Consejo de 
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Ministros, y participación en la cooperacion moneta.r1C' 

internacional; 

- Participación en la coordinación de las politicas de 

supervisión bancaria y garantia de buen funcionamiento de 

los sistemas de pagos y de los mercados de capitales. 

Con respecto a su organización se ha previsto: 

- Estará conformado por1 un Consejo general, Consejo 

ejecutivo y Presidencia; 

Habrá qL1e determinar cuales serán las relaciones 

entre el Consejo general del EUROFED y los bancos centrales, 

nacionales, las instituciones comunitarias y la titularidad 

de las reservas de divisasJ 

- Por último, también deberán figurar los instrumentos 

de la politica monetaria com~n. 

La Tercera; en esta etapa el EUROFED será plenamente 

responsable de la poli.tica monetaria única y se aplicar.in 

las disposiciones surgidas de la revisión de los Tratados.El 

calendario del paso a la tercera fase y de la adopción de 

una moneda única - que deberá ser lo antes posible - se 

decidir.1 mediante acuerdo político del Consejo Europeo, a 

partir de la valoración de los resultados del periodo de 

transición en cuanto a integración del mercado, convergencia 
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- incluida la cohesión económica-social - y coordinación de 

tas políticas económicas. <43> 

Como se desprende de toda esta descripción, el proyecto 

de unión económica-monetaria ya ha entrado en su primera 

etapa de aplicación, sin embargo esto no excluye que en las 

conciencias europeas todavía no se asimile con agrado y 

realismo sus posibles implicaciones. 

Actitudes de algunos estados miembros, especialmente 

Inglaterra, hacen ver aún muy largo e intrincado el camino 

hacia una completa uni~icación económica-monetaria. 

At.1nque por otro Lado, podemos decir que las autoridades 

que representan los intereses de la CE 

la plena consolidación del Mercomún 

han comprendido que 

en 1qq2 sólo es 

concebible con una progresiva y consecuente unificación en 

materia económica. 

Para culminar con el presente Capitulo y después de 

haber analizado el panorama de la unión económica, 

abordaremos de forma general los principales aspectos que 

plantea una posible Unión Politica. 

Primeramente, resulta relevante aclarar que la idea de 

una Unión de estados federativos europeos no es una 

propuesta descabellada o nueva que no se hubiese mencionado 
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con anterioridad. Al contrario, sus antec~dentes son muy 

remotos puediendose afirmar sin temor a equivocarse que 

desde las ideas originarias de Jean Monet y Robert Schuman 

se había seWalado como el objetivo final. 

Así es como en el preámblll o del Tratado de 1 a CECA y?o 

sie estipulaba ques 11 se debe de crear una unión verdadera 

mediante acciones concretas ..• , el estabJeci•ienta d• una 

Comunidad económica debe colocar la primera piedra de una 

unión posterior m4s sólida entre los pueblos "· <44> 

Con base en todo esto, podemos referirnos a intentos 

específicos que buscaron como principal meta la uni On 

pol ltica. 

Los primeros se registran en los años cincuentas aunque 

sin muchos resultados, posteriormente surgieron Jos llamados 

Planes Fouchet I y JI (1961) los cuales también encontraron 

su fracaso por lo que no fue hasta el informe de Leo 

Tindemans <1971>, cuando realmente se presentó un plan 

coherente de unificación. 

Dicho proyecto de integración política preveía la 

consolidación de la Unión Europea para J980 con base en las 

siguientes medidasr 

- Introducción de una unión económica-monetaria; 

- Reforma de las instituciones de Ja CE; 

C44)--¡:;---üñifiC'aCióñ Europea Nacimiento 
Luxemburgo 1990, p.p. 24 
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- Realización de una politica.e:<teriór.'<cCun't:in; 

Realización de una poli ti ca social-- y regional 

comlln. (451 

Como resulta evidente los propósitos del Plan Tindemans 

eran correctos pero poco viables en un periodo tan reducido. 

Como respuesta a esta nueva derrota surgió un nuevo 

Intento, elaborado por Altiero Splnelli a principios de los 

aiíos ochentas. Este se denomina 11 Tratado de creación de la 

Unión Europea º y fue aprobado, curiosamente, por amplia 

mayoría parlamentaria. 

En dicho documento se prevé el traspaso a la Union de 

nuevas competencias que tocan de lleno los temas centrales 

de la política social, sanitaria, económica-monetaria y 

política exterior. 

También señala que su legislación se elaborar4 mediante 

un sistema de dos cámaras, similar al de los estados 

-federa dos , en donde el Parlamento Europeo, sirva de 

contrapeso al Consejo de la Unión formado por miembros de 

los gobiernos. 

Aunque resulta obvio, que este proyecto de Tratado no 

tiene ninguna posibilidad de ser ratificado por 1 os 

parlamentos nacionales y convertirse asi en un teKto legal 

vigente, constituye un gran desafio para los estados 

1451Ca-üñiiicacioñ--Europea Nacimiento y Desarrollo, Op cit 
p.p. 75. 
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miembros, ya que les obliga a confesar ante Jos habitantes 

de su pais hasta qué punto toman en serio la labor de Ja 

unificaci On europea. C4ó> 

Por óltimo y como ya se habia re: terado al principio de-. 

este Capitulo, no debemos L1vidar que ta~bíén ~l Acta Unica· 

en su articulo se;a1a como uno de sus objetivOs 

priC"ritarios la Unión E•.1.ropea. 

De todo lo ~nteriormente eKpuesto resulta claro que el 

proceso de integración europeo es más complejo de to que 

parece. No obstante, el primer gran reto que constituye la 

consolid~ción de un mercado camón para el 1 de enero de 1993 

est~ muy próximo a realizarse¡ sin embargo, en el aspecto 

económico y politice todavía existen barreras y reticencias 

nacionalistas que serán difíciles de vencer en el corto 

plazo. 

El imaginar la Europa Federada posiblemente sea un 

sueño muy remoto pero, sin duda, los primerso pasos en es~ 

dirección ya se han dado. 

En tal sentido y para finalizar con el estudio de la 

Comunidad Europea en el presente Capítulo, no nos cabe más 

que citar las palabras pronunciadas por Jacques Delors, 

quien calificó el esfuerzo del Acta Unica Europea de 

"compromiso de progreso ", recordando al mismo tiempo que la 

(46)L:i-üñifi~;Ci6ñ--Eltropea Nacimiento y Desarrollo, Op cit 
p.p. 77 
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integración europea no es una cuestión de "grandes jugadas", 

que la unificación de Europa y la cooperación entre pueblos 

que han evolucionado por separado durante siglos requiere 

tiempo, mucha paciencia y el compromiso personal de todos 

los ciudadanos de la Comunidad. <471 

(471La-üñificacioñ--Europea Nacimiento y Desarrollo, ap cit 
p.p. so. 
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CAFlTULO IV 

4.1 MEX!CO ANTE LA COMUNIDAD EUROPEA. 

4,1.1 LAS RELACIONES DE MEX!CO ANTE LA EUROPA COMUNITARIA. 

de 

En los Capítulos precedentes 

los principales aspectos de 

ya se ha hecho un estudio 

la CE; por lo que sus 

orígenes, integración, iuncionamientc y últimas perspectivas 

ya no deben de resultar ajenas a nuestro concctmiento. 

Partiendo de esta comprensión global del féncmeno 

comunitario nos es ~actible, en este último Capítulo, 

abordar el trascendente tema de la vinculación y 

alternativas que presenta la relación de Mé~ico con dicho 

organismo. 

Dentro de todo esta lógica y manejando como premiga 

cent~al la conveniencia de estrechar los contactos con la 

Comunidad, analizaremos los siguientes temas: 

Como primer punto se llevará a cabo una introducción 

que destacará la importpncia que representa la Comunidad 

para México, como segundo punto estudiaremos los Ccnvenios 

que se han celeb~ado en el marco histOrico de las relaciones 

haciendo especíal énfasis en el último Acuerdo Marco de 

Cooperación 1qq1, como tercer y último punto, trataremos el 



tema del comercio eKterior y las posibles<. af~err:"at.i~'as .que· 

cae proyectan. 

Como es evidente el mundo está inmerso , e_O. ~.in_ ~~of_undo 

proceso de cambio y transformación que ha sacudido los 

cimientos del orden internacional preexistente. 

En el amplio espectro mundial hemos presenciádo el fin 

de un esqL1ema bipolar y la proliferación de nuevos bloques 

econOmico-politicos que 

g!obal!zador. 

configuran el nuevo horizonte 

Dentro de toda esta perspectiva, Méwico ha reconocido 

como una estrategia prioritaria la diversificación de su 

política e~terior, con la finalidad de lograr un mayor 

equilibrio en el ámbito internacional y má>dmo~ beneficias 

que redunden en favor de los intereses nacionales. 

Es así como nuestro país, aprovechando lB conyunturs. 

mundial presente, ha redimensionado sus esquemas de relación 

hacia tres nuevos bloques económicos de vital lmportancia. 

Por un lado, América del Norte, en donde actualmente se 

ha acordado la negociación de un Tratado de Libre Comerc10; 

por otro, la Cuenca del Pacifico, la cual configura una de 

las regi enes más prometedoras del orbe y, por t:•l t l mo la 

Comunidad Europea que es objeto de nuestro estud10. 

De l~s diversas alternativas anteriormente menc1onadas 

se ha seleccionado en la presente tesis a la CE por 

considerar que México debe aprovechar, con especi.::1.l atenciOn 
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la nueva conyuntura comunitaria que se proyecta para finales 

de 1992. 

De estas transformaciones la Comunidad Europea saldrá, 

sin duda, muy fortalecida y con el potencial de convertirse 

en el principal motor económico del mundo. 

Hoy en día la Europa Comunitaria se caracteriza por un 

avanzado desarrollo industrial, científico Y tecnolOgico que 

se traduce en altos niveles de producción que inciden de 

manera decisiva en el comercio y economía mundial. 

Es un importante eje de la actividad finaciera y 

constituye la segunda potencia económica del mundo, tiene 

una superficie de 2.3 millones de kilómetros cuadrados y una 

población de 323 millones de habitantes, por otra parte 

contribuye con el 30% del producto mundial, 20% del comercio 

internacional y su producto interno bruto de 4.8 billones, 

de dólares, es 25 veces mayor al de México. 

Con respecte a las relaciones económicas con nuestro 

pais, constituye el segundo socio comercial después de los 

Estados Unidos, representando el 12.2% de las exportaciones 

total es y el 15. SX de las i mportaci enes con un valor de 

alrededor de 7000 millones de dólares de intercambio 

comercial global en 1990 C48>. Además de estos aspectos 

tiene programas de apoyo financiero y desarrollo y una 

importante participación en la inv~rs16n de capital. 

7481P;~;¡~z;-W~bb-T~más, Revista de Comercio Exterior, Vol. 
41, Núm 4, Mé:dco abril 1991 1 p.p. 323-338. 
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De todo lo anterior debe de resultar claro que pari;!1 

México la Comunidad es de vital trascendencia, corroborando 

esta afirmación transcribiremos a continuación algunas de 

las palabras pronunciadas por el Secretario de Relaciones 

E~:teriores, Fernando Solana: 

" Ante el surgimiento de móltiples polos de desarrollo, 

la estratégica posición geopolítica de nuestro país, nos 

brinda la oportunidad de buscar una incorporación a la 

economía internacional, más equilibrada y favorable para 

nuestros intereses. Hoy tenemos la oportunidad de aprovechar 

el carácter complementario de nuestra economia, no solo en 

función del valioso mercado norteamericano, sino de otras 

más, entre les que destaca el de la Europa Comunitaria. 

Tenemos mL1cho que ofrecer y mLtCho qLte obtener. Tenemos 

una posición geográfica privilegiada con puertos en ambos 

océanos y vecindad con el mercado estadl•nidense. Nuestra 

estabilidad política e institucional da seguridad a la 

inversión. Tenemos ya una buena infraestructura para la 

producción y abundante y altamente calificada mano de obra. 

Y somos un mercado en crecimiento que pasará de 1(1(1 millones 

de personas hacia finales del siglo. A cambio de elle, 

Europa puede ser la mejor oportunidad para obtener un mayor 

equilibrio económico y politice nuevas y ricas fuentes de 

recursos ~inancieros y tecnológicos para el de:arrollo, y 

mercados adicionales para nuestros productos. 
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El aprovechamiento de la complementariedad de nuestrQ 

economía respecto a la de Europa es una tarea que no 

solamente compete al gobierno de la RepUblica, sino que 

compromete también a las fuerzas productivas del 

pa:ts. 11 <49> 

En congruencia con estos planteamientos, el Plan 

Nacional de Desarrollo subraya que una de las tareas 

relevantes que tenemos en el corto plazo es precisamente 

n encontrar la mejor manera de aprovechar las oportunidades 

del comercio, de inversión y de coinversión, así como la 

calidad de los productos, las normas y formas de hacer 

negocios. 11 <SO> 

Dentro de todo este contexto podemos citar como los 

principales objetivos de Méwico en la relación con la CE, 

los siguientes: 

1. Consolidar un flujo continuo y creciente de recursos 

financieros y promover en forma activa y selectiva el 

incremento de la inversión directa a México en sectores 

prioritarios. 

2. Fortalecer las diversas Areas de cooperación con los 

paises comunitarios, fundamentalmente en los sectores 

(49lSOl~ñi-Ferñiñd~: Palabr~s del Secretario de Relaciones 
Exteriores en la inaguración del Seminario sobre Mercado 
Unico Europeo, México octubre 1989 1 p.p. 7-8. 
<50>Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, presentado el 31 
de mayo de 1989. 

113 



industrial, energético, traspor.tes·, "comúrdcBc10J1~S, -."pesca _y· 

ccoperaciOn científica-técnica. 

3. Derivar una contribución directa de los vincules de 

la CE al proceso de moderni::ac:iOn de México, poniend.0 

especial énfasis en la integración comercial de la 

Comunidad y los paises en desarrollo, la cual tendrá que 

sustentarse en la participaci 6n de empresas et.trapeas en el 

~ector industrial, privilegiando a la pequeña y mediana 

empresa. 

4. Propiciar un mayor acceso en el mercado europeo de 

exportaciones no petroleras nacionales. 

5. Ampliar las bases de cooperación y complementacion, 

econOmico-cientifico-técnica. Fincándose estas medidas en 

una cooperación simultánea en cuestiones comerciales, 

industriales, financieras y de inversión. 

4.1.2 ACUERDOS OUE CONFIGURAN EL MARCO NORMATIVO DE LAS 

RELACIONES. 

Una ve~ que hemos ccmprendido la importancia y postura 

de México ante la Comunidad, es prLldente entrar en el 

análisis del marco jurídico 

relaciones bilaterales. 

que ha regulado nuestras 

Los vincules oficiales entre Mé!:i ce y 1 a CE se 

iniciaron formalmente con la apertura, en lqbO, de la 

Misión de México en Bruselas. Estos primeros años de 
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intercambio se c:.ar"ac:teri::aron, sin embargo, por su poca 

intensidad. Por fin el 1:5 de julio de 1975 se dio un nuevo 

impulso suscribiéndose un Acuerdo t1arco de Cooperación entre 

"*xico y la Co111Unidad. 

En el preámbulo de dicho documento se indicaba como 

principal objetive: el estrechamiento de los la:: os 

amistosos, el equl 1 lbrio del balance comercial, la 

ampliación de la cooperación comercial y económica y la 

diversificación de las relaciones. 

En su articulo 1 se estipulaba: 

11 Las partes contratantes están decididas a desarrollar 

su intercambio comercial para su· beneficia mutuo, para lo 

cual establecerán y promoverán una cooperación comercial 

económica en todos los sectores de interés para ambas 

partes, a fin de contribuir a su progreso económico y social 

y al equilibrio de su intercambio reciproco al nivel más 

elevado posible, teniendo en cuenta la situaciOn especial de 

México como país en desarrollo. ''(51) 

En su articulo 2 se establecia un trato de nación más 

favorecida en distintos rubros del comercio exterior, que 

sin embargo en la práctica tuvieron pocos efectos. 

C51lACüerd~--eñtre- los Estados Unidos Mexicanos y la 
Comunidad EconOmica Europea, Diario Oficial de la Federación 
del l1 de febrero de 1976. 
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Por último, otro aspecto de importancia se contemplaba 

en el articulo 6, el cual dicta a la letra: 

11 1. Se instituye una Comisión Mixta de representantes 

de la Comunidad y de los Estados Unidos Me>eicanos •. ·Di.cha 

Comisión celebrará una sosión por a~o. Podrán convocarse 

otras sesiones de común acuerdo. 

2. La Comisión Mi~ta vigilará el buen. fun~ionamiento 

del presente Acuerdo y podrá -formular recomendaciones para 

tal efecto. 

3. La Comi si On Mi>:ta fijará su reglamento interior y 

elaborar4 su programa de trabajo. 

4. La Comisión Mixta podril crear subcomisiones 

especializadas para que le asistan en el cumplimiento de sus 

tareas." 

Como se pllede concluir del articulo, estas Comisiones 

Mi~tas tienen encomendadas importantes funciones en la 

relación bilateral. Hasta el momento, se han realizado ocho 

reuniones de carácter económico, dos de temas cientlfico

tecnológicos y una de cooperación industrial. La actividad 

de este órgano se orienta principalmente a la formulación y 

evaluación de proyectos susceptibles de ser financiados con 

los fondos comunitarios destinados a la cooperación con 

países en desarrollo. 

Cabe aclarar que este Acuerdo de 1975 tiene gran 

importancia por haber sido el marco institucional que rigió 

nuestras relaciones bilaterales con la CE durante más de 
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quince Años, h~sta la reciente celebración del nuevo Acuerdo 

Marco de Cooperación 1991. 

Por otra parte, el 9 de febrero de 1979 fue suscrito un 

Acuerdo entre la CEE y los Estados Unidos HeMicanos sobre el 

Comercio de Productos Textiles, este documento tenia 

previstos cuatro años de vigencia aunque ha sido prorrogado 

por segunda oca.si On para culminar el 31 ·de diciembre de 

En términos generales el articulo 2, primer punto, 

aclara el objetivo del Acuerdo: 

11 1. El presente Acuerdo se aplica al comercio de los 

productos te~tiles de algodón, lana y fibras sintéticas o 

artificiales originarias de México. '' 

Con estas medidas se busca facilitar la entrada de 

productos meHicanos te>:tiles específicos, por medio de 

aranceles especiales que hagan factible su competencia en el 

mercado comunitario. <52> 

El 16 de septiembre de 1998 se celebro el Acuerdo entre 

los Estados Unidos Mexicanos y las Comunidades Europeas 

relativo al establecimiento de la Delegación de la Coeunidad 

en los Estados Unidos Mexicanos. 

(52lñ~~~m~ñtQ-d;l-A~~erdo entre la CEE y los Estados Unidos 
Me>Cicanos sobre el Comercio de Pl""cductos Textiles, 1q79-91. 
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En su articulo 1 se estipula: 

11 t. Por medio del presente Acuerdo los Estados Unidos 

Mexicanos aceptan el establecimiento en su territorio de una 

Delegación de la Comisión. " 

En el articulo 2 se les reconoce a l~ CECA, CEE y CEEA, 

individualmente, personalidad jurídica con plenas 

capacidades para realizar toda clase de actos y contrates 

necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

Por 111timo, es importante mencionar que con bcHie en las 

articul os 3 y 4 se reconocen los mismos derechos, 

privilegios e inmunidades diplomáticas consagradas en la 

Convención de Viena del 18 de abril de 1961. <53l 

El 10 y 11 de julio de 1989 5e celebraron en el marco 

de la Octava Cc•i•ión "ixta importantes Acuerdos referentes 

a temas tan variados como medio ambiente, salud, ciencia y 

tecnología. Destaca el Convenio Trienal de CooperaciOn 

Energética que 5Ll5cribi6 la SEMIP con la CE. 

Dentro de sus objetivos principales se indican: 

"l. Implusar y avanzar en la determinación de las 

herramientas necesarias para la planeaciOn ene~gética en 

México, a través del intercambia de conocimientos y 

experiencias adquiridas, conociendo y adaptando los 

(53)ñ0CO;eñtQ-d;l-ACuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos 
y las Cam\.midades E\..lropeas relativo al establecimiento de la 
Delegación de la Comunidad de los Estados Unidos Me:-:icanos. 
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resultados obtenidos por la Comunidad Económica Europea, 

sobre instrumentos de politica que sirvan de apoyo a la toma 

de decisiones. 

2. Promover el ahorro y uso eficiente de los 

ener gét i e os en los diferentes sectores consumidores 

reali:!ando acciones en las áreas de planeaciOn, 

norma.ti vi dad, reglamentación, capacitación, difusión, 

concienti~aciOn y promoción de instrumentos ·iinancieros. 

3. Realizar el intercambio tecnológico necesario, 

tomando como base el conocimiento ya adquirido de los 

respectivos sectores consumidores en México y la CEE, 

promoviendo acciones en diagnóstico, capacitación y 

reuniones técnicas generales a nivel de las empresas. 11 <54> 

Este importante proyecto se encuentra actualmente en 

funcionamiento y concluirá hasta 1992. 

Asimismo, en esta CCNBisión Hixta de 1989, se creo un 

nuevo sistema de coope~acidn para estimular la inversión e 

intercambio de tecnolcgia, llamado Consejo de Cooperación 

Empresarial <Business Council>. Por medio de este mecanismo 

se busca una mayor participación de los grupos empresariales 

de ambos países. 



Como principales metas se mencionan: 

11 1. Examinar Jos medios prácticos para incrementar los 

flujos de tecnología e inversión hacia MéHico. 

2. Revisar y hacer sugerencias sobre las oportunidades 

de inversión en México. 

3. Hacer propuestas sobre la mejor forma para 

intensificar la cooperación industrial 1 particularmente en 

áreas importantes, tales como1 c::apacitac::ión industrial, 

cooperación tecnológica y en el área de inversiones, y la 

promoción de contactos entre los operadores económicos de 

ambas partes."<5S> 

El 20 de octubre de 1999 se ~irmó un Convenio ~arco de 

Cooperación Financiera entre la Comunidad Europea y Nacional 

Financiera y el Banco Nacional de tléxico. Por medio de estos 

Acuer-dos se pretende promover una mayor cooperacion 

financiera y el apoyo a la inversión privada europea en 

Méxic:o. 

En su articulo 1 se establece: 

'' L Propósito del Acuerdo Marco. 

La Comunidad y el Fondo de Inversión convienen en 

cooperar en proyectos diseñados para promover la inversión 

(55)ñ0C~meñtO-del-COñsejo de cooperación Empresarial México
CE CBusiness CounciJ), julio de 1989. 
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privada europea en las naciones en desarrcllo referidas en 

el articulo 2.''C56> 

Cabe señalar que la lista de países incluidos es de m~s 

de veinte - Brasil, México, Uruguay, Colombia, etc. - para 

los cuales se ha destinado un fondo de 50(1 mil Ecu·s. 

Como podemos concluir de la referncia de todos estos 

Acuerdos, la Cooperación de México con la CE ha ido 

incrementando su intensidad paulatinamente. 

La principal razón de este comportamiento la constituye 

la impresionante transformación que ha sufrido nuestro país 

en el ~mbito económico-comercial. 

Sin embargo, dentro de todo este conte)ito de 

modernización surgieron nuevas eY.igencias que rebasaron el 

marco normativo de las relaciones establecidas en 1975 1 por 

lo qL1e se iniciaron negociaciones encaminadas a la creación 

de un nuevo ordenamiento, al cual se le dio origen el 26 de 

abril de 1991 con la firma "ad referéndum" del Acuerdo 11arco 

de Cooperación entre los Estados Unidos ~exicanos y 1• CEE. 

Dentro de sus características principales podemos 

mencionar que es uno de los Acuerdos más amplios y avanzados 

que ha firmado la CE. 

C36)0~CümeñtO-del-A~uerdo Marco de Cooperación Financiera, 
20 de octµbre 1989. 
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En el sistema Comunitario existen distintos· tipos de 

Acuerdoss 

Las de primera generación: en los que sólo se 

contemplan la cooperación comercial. 

Los de segunda generación: en los que además de la 

cooperación comercial se incluye la económica. 

Los de tercera generación: los cuales se distinguen de 

los anteriormente mencionados par su amplitud, abordando 

espectos tan variados, como: comercio, economía, inversión, 

financiamiento, ciencia, tecnología, industria, sociedad, 

cultura y política. 

El nuevo Acuerdo Marco de Cooperaci 6n que ha celebrado 

Méxi.co pertenece a la tercera categori.a. 

En una perspectiva general podemos afirmar que en sus 

disposiciones se prevén cuatro áreas prioritar:-tas de 

cooperación: el comercio, la inversión, el financiamiento y 

la tecnología; por otro lado incluye de manera detallada los 

mecanismos y acciones que darán vigencia a la cooperación en 

Un'-\ amplia gama 

agricultura, la 

de sectores 

pesca, el 

especificas, como: 

medio ambiente, 

¡., 

lé>S 

telecomunicaciones, el transporte, la salud, el turismo, la 

mineri~ y el intercambio de información entre autoridades 

monetarias y financieras, entre otros. 



Asimismo, contempla dentro de sus rubros el impulso al 

comercio y a la economía, el estricto apego a las normas del 

GATT, así como el apoyo a empresarios mexicanos para 

participar dentro de los espacios que podrá proveer la CE, 

como comercio, inversión, financiamiento e intercambio de 

tecnología. El texto del Acuerdo incluye una ''cláusula 

evolutiva", que permitirá la adecuación de las formas de 

cooperación a las circunstancias futuras. 

Como ya habíamos reiterado su cobertura es mu~ amplia 

con lo que México ratifica su voluntad de diversificar al 

máximo sus relaciones con el exterior. Por su parte, la 

Comunidad manifiesta su decidido interés por estrechar la 

cooperación poilttica y económica con México, a fin de 

aprovechar al máximo su potencial. En su conjunto, podemos 

concluir, que este Acuerdo constituye un programa de trabaJo 

susceptible de ser aprovechado por los agentes económicos de 

ambas partes. 

A continuación ahondaremos en sus disposiciones: 

En el preAmbulo del documento se declara que el 

objetivo fundamental que se persigue es la consolidación, 

profundización y diversificación de las relaciones entre las 

partes en beneficio mutuo. 
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En su articulo 1, como ya se habia mencionado se 

identifican como prioridades de la cooperación: el comercio, 

la inversión, las finanzas y la tecnologia. 

El Capitulo I relacionado con la Cooperación Económica, 

que abarca los art.ic::ulos 2 a 9 1 contiene los sig1.lientes 

lineamientos generales: 

Los articules 2 y 3 tratan los aspectos principales de 

la cooperación económico financiera, como: los nuevos 

mercados, flujos de inversión y tecnologia, apoyos a la 

pequef\a y gran industria, la creación de empleos y 

mejoramiento del nivel de vida y medio ambiente, el progreso 

técnico-científico y la transferencia de tecnología, la 

propiedad intelectual e industra1, el apoyo e intercambio de 

información financiera y la asistencia técnica. 

El articulo 4 se refiere a la celebración de acuerdos 

relativos a la doble tributación entre los estados miembros 

de la CE y Hé>:ic:o. 

Con relación a esto debemos indicar que el B de julio 

de 1991 se ha firmado con Italia un Convenio de esta 

naturale:a. Por medio de éste se busca crear un mecanismo de 

intercambio de información que reconozca el pago de 

impuestos hecho en el otro país signatario. 
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Los artículos 5 y 7 hablan de la coopreación industrial 

y fomento de la coinversión. 

Relativo a este tema debemos afirmar que eaisten 

grandes avances; a partir de 1991 se ha dado un nuevo 

impulso a través de mecanismos financieros de la CE 

denominados' ''lnterantional Investment Partners <IIPl''. Con 

estas acciones se busca promover las empresas conjuntas en 

territorio nacional, actualmente operan 16 ·proyectos con un 

resp9ldo financiero de hasta 250 mil Ecu·s. 

Por otra parte, siguen en vigor las reuniones anuales 

del Consejo de CooperaciOn Empresarial <Business Council>. 

El articulo 6 aborda el trascendente tema de la 

inversión y su estimulo. 

Al respecto cabe comentar, que hoy en dia la CE 

participa can el 25X da la inv..-s1ón extranjera directa en 

~ice. En orden de importancia 5 paises comunitarios 

configuran sus elementos mAs importantes: Repóblica Federal 

Alemana, Reino Unido, Francia• España, Paises Bajos e 

Ita! la. 

Asimismo, en la última gira reali2ada por el Presidente 

de la Rep~blica Carlos Salinas de Gortari se registró un 

importante captación de capital que asciende a la cifra 

récord de 4 700 millones dP dólares, que aportarán 

principalmente, Alemania e Italia. 
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Estas nuevas tendencias favorables en el flujo· de leo 

inversión de capitales eHtranjeros, sin duda se 

incrementarán, dada la estabilidad económica y el poS;ible 

potencial comercial que se vislumbra con la consolidación 

del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. 

Los artículos 8 y 9 se refieren al desarrollo 

tecnológico, transferencia de tecnología y a la protección 

de Ja propiedad intelectual e industrial. 

En cuanto a la transferencia de tecnología, para México 

es de suma relevancia propiciar la correcta y facil 

a.si mi 1 ación de 1 as nuevas tecnol ogi as europeas que 

contribuyan a nuestro desarrollo. Este rubro es vital por 

existir m~s de 370 contratos de transferencia de tecnología 

con 6 paises miembros de la CE. 

En lo relativo a la protección de la propiedad 

intelectual e industrial debemos destacar que se hacen 

grandes esfuer=os por fortalecer el intercambio de 

información que disminuya los abusos que se cometen en la 

actualidad. 

El articulo 10 contempla la cooperación en materia de 

normas. 

Fundamentalmente se refiere al intercambio de 

información y adecuación de especificaciones, como: 

certificaciones, patrones de calidad, medidas, controles de 

producción y técnicos. En esta materia existe la necesidad 
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de ir 3daptando los requisitos para reducir los obstáculos 

tnnecegarios al comercio. 

Por su parte, el C..pitulo II trata aspectos de la 

Cooperación Co•ercial, contenidos en los articules 11 al 18. 

Al respecto el articulo 11 retiera el principio de 

Nación más Favorecida en las relaciones comerciales conforme 

a las disposiciones del GATT. 

En este particular es necesaria la referencia de que la 

CE apoyó a México en contra del embargo decretado por EU el 

15 de octubre de t9qo. Así, de manera e><traoficial oe sabe 

que es "altamente probable" que la CE reaplde las gestiones 

de nuestro gobierno en el seno del GATT. 

Los articulas 12 y 13 se refieren a la expansión del 

comercio y el incremento del intercambio de información de 

todas las materias relacionadas con el mismo. 

Este tema por ser de vital importancia se abordará en 

el punto 4.1.3 de esta tesis. 

El articulo 14 prevé en casos de diferencias 

comerciales de cualquier tipo un sistema de consulta a 

solicitud de parte para -facilitar la solución de 

controversias. 

127 



En el articulo 15 también se ha diseñado un mecanismo 

similar al del precepto anterior para el caso de 

reclamaciones de dumping. 

Cabe señalar que en esta materia ya existen 

antecedentes, el 1q de noviembre de 1q97 la CE determino el 

.establecimiento definitivo de un derecho antidumping sobre 

las importaciones de determinadas chapas de hierro o acero 

provenientes de Mé,: i ca. 

Con esto queda demo5trado que existe la necesidad de 

propiciar mecanismos que faciliten la solución de 

controversias comerciales. Hasta el momento los arti.C\.tlos 14 

y 1:5 sólo 

9oluciones. 

crean un marco previo para discutir las 

Los articulos 16 y 17 establecen las condiciones para 

promover una más intensa participación comercial, como 

órgano central para realizar este propOsito se coincibe al 

Con5ejo Empreaarial México-CE, al que anteriormente nos 

hemos referido. 

Se postulan como puntos importantes1 

Promover los encuentros, intercambios y contactos 

entre empresarios de ambas partes. 

Facilitar la cooperación entre los respectivos 

servicios aduaneros. 
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Fomentar 

comercial, tales 

exposiciones. 

y apoyar las actividades de 

como seminarios, simposios, 

- Apoyar las empresas mutuamente ventajosas. 

promoción 

ferias y 

Por óltimo, el articulo 18 se refiere a la importación 

temporal de mercancías que se encuentran exoneradas de 

derechos de impuestos de importación. 

El Capitulo III se aboca al imprescindible tema de la 

Coop..-ación Cientlfica y T•cnica. 

Los artículos 19 •l 22 postulan en forma general que la 

cooperación científica-técnica debe de ser promovida por 

medio del intercambio científico, del apoyo a la 

investigación en sectores de mutuo interés y la formación de 

recursos humanos. En este rubro hacen falta muchos esfuerzos 

y estímulos que logren de forma efectiva contribuir 

verdaderamente al desarrollo del pais. En este sentido 

ewiste un antecedente que puede servir como modelo para 

~uturas realizaciones, consistente en el Programa de Ciencia 

y Técnica al Servicio del Desarrollo 1qa7-91. Por medio de 

este proyecto se ha buscado intensificar la participación de 

instituciones científicas mexicanas. 
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El Capitulo IV contempla toda una Variedad de ámbitos 

de CooperaciOn que se 

artlculos 23 al 38. 

encuentran comprendidos en los 

El articula 23 se reiiere a la Cooperación ~ropecuaria 

Rural. 

En esta materia se debe incrementar el apoyo, en la 

actualidad existe 

Agroindustrial en 

el proyecto de realizar 

los próximos meses. En 

una Feria 

el aspecto 

comercial se ha diseñado un programa de productos agrícolas 

perecederos, como: el aguacate, la fresa, las hortali~as y 

las legumbres. Igualmente existe un proyecto de promoción de 

la exportación de piña y mango y de concentrados cítricos 

como la naranja, el limón y la toronja. 

El articulo 

Pesquera. 

24 trata la materia de Cooperación 

En este aspecto ha habido un gran interés por parte de 

la CE, e incluso ya se ha realizado una investigación 

profunda que dio como resultado el "Proyecto de Promoción de 

las Exportaciones en el Sector Pesquero".En el -futuro, 

seguramente, redundará en la celebración de un Convenio 

comercial. 

El articulo 25 habla de la Cooperación en el Sector 

"1nero. 



A este ámbito no se ha dado un gran impulso en la 

actualidad. 

El articulo 

ca1npo de las 

26 y 27 pugna por 

Tecnologlas de 

Telecomunicaciones y el Tran~porte. 

una Cooperación 

la infor•ación. 

en el 

las 

En estos sectores la CE puede brindar una muy valiosa 

ayuda por poseer una tecnología de punta. Hoy en día se han 

realizado importantes intercambios en materia de satélites, 

sistemas de comunicación digital, tecnología aereonáutica y 

transportes <Mercedes Benz de México>. 

Los artlculos 28 y '2!I se relacionan con la Cooperación 

en el sector Salud y la lucha contra las Drogas. 

Al efecto cabe comentar que con los fondos comunitarios 

ya se ha financiado el Hospital Iztapalapa y se encuentra en 

proyecto la creación del Hospital J. Navarro. Por otro lado, 

también existe el plan de organizar 5 centros regionales en 

materia de prevención y lucha contra el SIDA. A su vez, en 

la Oltima gira realizada por el Presidente de México, se 

firmó un Acl.lerdo de Cooperación en la Lucha contra el 

Narcotráfico. 

El articulo 

Energética. 

30 prevé la Cooperación en •ateria 

Como ya habíamos señalado existe actualmente un 

programa trienal que finalizará en 1992. 
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El articulo 31 se refiere a la Cooperación en el 

Alllblto del Medio Ambiente. 

En esta materia se eMplora la posibilidad de que la CE 

colabore en 2 proyectos de mejoramiento ambiental en la 

ciudades de Monterrey y Guadalajara.Asimismo la Comunidad ha 

mostrado un gran interés en apoyar a nuestro país en 

cuestiones ecológicas. 

El artículo 32 señala la Cooperación en Turismo. 

Al respecto existe un proyecto conjunto de México, 

Belice, Guatemala y Honduras denominado ''Ruta Maya 11 que aón 

no ha conseguido el apoyo comunitario.Por otro lado, en la 

~ltima gira realizada por el Presidente Carlos Salinas de 

Gortari se ha suscrito un nuevo Convenio Turístico de 

Promoción. 

Los 

materia 

articules 33, 34 y 

Social, Cultural, 

Co-.inicaciOn. 

35 tratan la Cooperación 

Gubernamental y de 

en 

la 

En este renglón, también se ha realizado av~~nces, ho' 

en día México se encuentra conectado al ~;stema BC-NE'. 

Comunitario que hace posible el intercamb~o de información, 

tanto para organismos oóblicos como privados. 

El articule 36 se refiere a la Capacitación. 

En estP rubro deben de promoverse programas más 

intensos de c~pacitaciOn especiali:ada. En 1990 se diseñó el 
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11 Programa Indicativo de Capacitación S~1T 11 que consist{O de 

15 becas postdoctcrales, 4 becas doctorales y de 10 a 12 

nuevos proyectos conjuntos de investigación para México. 

Los artículos 37 y 38 abordan el tema de Cooperación 

Regional. 

En donde se palntean como objetivosr 

- Intensificar el comercio regional. 

- Desarrollar la cooperacion ambiental regional. 

- Fortalecer las instituciones regionales. 

- Fomentar las comunicaciones regionales. 

Con esto finali~an los importantes sectores de la 

CoperaciOn, para entrar en el Capítulo V1 a la Confor~ación 

de la Comisión Mixta. 

En el articulo 39, punto 1 se estipula: 

"Las partes instituyen en el marco del presente Acuerdo 

una Comisión MiMta compuesta, por una parte, de 

representantes de México y, por otra de representantes de 

las Comunidades." 

En resumen podemos aclarar que el marco institucional 

de las Comisiones Mixtas instauradas en el Acuerdo de 1975, 

permanece sin cambios por la eficacia demostrada. 
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Por 1.Htimo, el Capitulo VI señala Disposiciones 

Finales, como entrada en vigor, aplicación territorial y la 

ya mencionada cláusula evolutiva. 

DespLtés de haber efectuado este análisis pormenol"'i:ado 

del nuevo Acuerdo Marco de Cooperación con la CE, podemos 

concluir que muchas de las acciones, que ya se habian 

emprendido, se encontrarán ahora debidamente reglamentadas 

por un ordenamiento que responde a las realidades actuales 

de la relación bilateral. 

Para culminar con el presente trabajo, e.~aminaremos en 

detalle el trascendente papel que representa para México el 

comercio eaterior con la Comunidad. 

4. l. 3 COMERCIO EXTERIOR DE MEX lCO CON LA COMUNIDAD. 

Las sorprendentes transformaciones en el VieJo 

Continente la integración de la CE y la apertura 

económica y política en Europa del Este - junto con la nueva 

política comercial y la actual estructura del comercio 

exterior de México, han puesto de manifiesto l i> 

imprescindible necesid¿;d de r-eal i =ar una re"'i s1 ór1 y 

evaluación de las prácticas comerciales nacionales. 
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Como ya habíamos subrayado con anterioridad, ol 

intercambio de Mé::ico con la CE tiene una tr:o~·cerldenc:1c\ 

vital para. nuestra economía, significando un monto. ·g·10bal 

- entre importaciones y exportaciones - que ·asciende a·· .m'.ás 

de 7 mil millones de dólares. 

Sin embargo, y contrariamente a lo que se pfcin·~~~~"-.:·::'Jn(1-~s··~i 

condici enes actual es se ha desaprovechado 1 a'' verdadera 

dimensión del potencial ccme~cial hacia esa región, Como 

proporción del total de las exportacionos nacionales, las 

dirigidas a la CE, han descendido del 13.6% de 1986, 14.6Y. 

en 1987 y 13.!Y. en 1988 a la cifra de 12.2% en 1990<57>. Por 

lo que respecta a las importaciones, Mé~dc:o había tenido una 

balanza comercial superavitarta en el periodo de 1qa2-B7, 

registrándose a partir de 1988 un desequilibrio que 

representó, el aii'o pasado, un saldo negativo por 1CIOO 

millones de dólares<~Bl. 

Con relación a estos datos podemos ubicar la 

participación de los paises comunitarios en el comercio 

exterior mexicano de la siguiente manera: 

España, RFA, Francia y el Reino Unido absorbieron el 

75% en promedio de las exportaciones dL1rante el periodo 

El segundo grupo, integrado por Bélgica, 

Luxemburgo, Italia, Paises Bajos 

757íPe~aÍo=a-Webb-TomAs, Op cit. p.p. 331 
<S8lldem. 

Portugal adquirió, 
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también en promedio, poco más del 2(1%. Dinamarca, Grecia e 

Irlanda, que constituyen el tercer grupo, casi no im~ort~ 

productos mexicanos representando Juntos menos del 2~ del 

total durante 15 años. 

Asimismo, cabe mencionar que dentro de las óltimas 

tendencias de 1991 se perfilan como los principales 

compradores de nuestro pais España y Alemania, por lo que 

serA prudente redefinar las politicas comerciales con los 

mismos. 

En lo relativo al tipo de productos que compran los 

pa{ses comunitarios, podemos señalar que en materia de 

exportaciones no petroleras, hoy en dia más del 90Y. 

corresponde a bienes de uso intermedio, le siguen los bienes 

de consumo y - en ínfima medida - los de capital.Por su 

parte, en el campo de las exportaciones petroleras, estas 

han mostrado un descenso pasando de más del BO'l. en la 

primera mitad de los ochentas a cerca del 50% en los últimos 

años. 

Después de este panorama poco halagüeño, continuaremos 

con el análisis de algunas de las principales causas que han 

determinado el desarrollo de las tendencias negativas. 

En primer lugar, existia en el terreno normativo la 

necesidad de crear un instrumento que actualizara el Marco 

de Cooperación establecido en 1q75. 
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Como es evidente este requerimiento ya ha si do 

gatisTecho con la celebración del nuevo Marco de Cooperación 

1991 

En segundo lugar, se han planteado los problemas que 

alln persisten en el mecanismo comunitario de "Sistema 

General i::ado de Preferencias <SGP> ". 

Este instrumento ti ene como objetivo fundamental 

privilegiar el acceso de ciertas mercancías no restringidas 

a los paises que hayan suscrito convenios comerciales. 

Sin embargo, hasta la fecha se observa un escaso 

aprovechamiento de este mecanismo preferencial <menos del 

50% de su potencial se utili~a). 

Al respecto, en el AneMo II del Acuerdo Marco de 

Cooperación Mé~ico-CE 1qq1 se busca cambiar esta situacion: 

11 Decl araci ón Uni 1 ateral de 1 a Comunidad sobre el SGP. 

La Comunidad Económica Europea confirma la importancia 

que el Sistema Generalizado de Preierencias <instituido por 

ella conforme a la resolución No 21 CII> de la Segunda 

Conferencia de la ONU sobre el Comercio y Desarrollo> tiene 

para el Comercio de los paises en desarrollo. 

Con miras a facilitar a México el mejor y más amplio 

aprovechamiento del esquema de preferencias, la Comunidad 

EconOmi ca Europea se compromete a e>< aminar 1 as sugerencias 

me~icana~ para precisar las modalidades que permitan a dicho 
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país utilizar al mAximo las oportunidad_~s q~ue ofrezca dicho 

esquema."(5ql 

En este sentido ya desde diciembre de 1qqo se han 

realizado cambios positivos: se han flexibilizado las reglas 

de origen, se ha ampliado la cobertura, se han incrementado 

1 os márgenes de preferencia de los paises de menor 

desa~r-rollo y se ha ajustado la apertura de acuerdo con la 

estabilidad y competitividad de los productos. Sin embargo, 

se mantiene limites al ingreso de productos industriales 

seglln criterios de sen si bl i dad, además de que se e:;c 1 uye a 

algunos productos agrícolas del tratamiento preferencial al 

restrigirlos a ciertos montos globales. El acceso de los 

productos siderúrgicos permanece sujeto a contingentes y 

11 techos 11
, mi entras que el trato de los te~tiles se 

condiciona al Acuerdo multifibras del GATT. 

Con todo esto debe quedar claro que uno de los 

principales retos del comercio eNterior lo constituye el 

"SGP 11
, en el futuro se deberá propiciar un mayor 

conocimiento de este instrumento comunita~10 para mejorar la 

penetración de las exportaciones mexicanas en el mercado 

europeo. 

(5ij)ñ0Cü~eñtñO-del-Acuerdo Marco de Cooperacion de abril de 
l'l'I!. 
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Así es como para finalizar con los aspectos del 

comercio eKtericr señalaremos algunas breves 

consideraciones que serA indispensable temar en cuenta en 

lo~ próKimos años: 

t. La CE constituye el segundo mercado en importancia 

para México y la opción más viable en la diversificación del 

comercio hacia los distintos bloques económicos. 

2. Es necesario estrechar las relaciones diplomáticas, 

comerciales, culturales optimizando las acciones de todas 

las dependencias oficiales y privadas. 

3. Debe de alternarse un mayor uso del SGP mediante la 

amplia difusión de sus ventajas y mecanismos operativos. 

4. La politica del comercio exterior mexicana requiere 

de una estrategia deliberada por parte del sector privado. 

5. Dentro de los mercados estratégicos se perfilan la 

RFA y España, por lo que habrA de intensificar los vincutoa 

comerciales con dichos paises. 

6. La industria mev.icana debe de eficientar sus 

procesos de producción para poder tener mayor competitividad 

en los mercados internacionales. 

7. Como principal objetivo se debe buscar, no solo la 

recuperación, sino la eMpansión definitiva del comercio 

hacia la CE. 



e.o Ne L u s I o NE s 

t. EL fin de la guerra fria y el esquema politice 

bipolar, han hecho propicio que l~ intRQración en bloques 

comerciales Juegue un papel da primera linea 11n la nueva 

configuración d•l orden internacional, brindando renovadas 

esperanzas de desarrollo a la humanidad. 

Como se ha podido desprender del estudio 

realizado, el 

QP"AdO tal 

proceso de integración comunitario 

de caepen•tracidn y vinculactOn 

tiene un 

poHUco-

ec:ond•ico-jurádico-instttuctonal qu• lo hac9n irreveirsible, 

quedando solamente como perspectiva la paulatina 

consolidacidn de la unión. 

3. El desarrollo del proceso comunitario se ha 

Qestado en 3 fases progresivas1 la primera etapa casi ya 

lograda, consiste en la reali:ación de la lklión eo.erctal.La 

segunda etapa, actualmente en estructuración, la conforma la 

Unión Econd•ica-Plonetarta.La tercera etapa, aún en proyecto, 

la constituye la anhelada Unión Politica pl1tna. 

4. La Comunidad Europea no puede considerarse una 

Organización Internacional más, dado que sus estados 
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miembros han cedido parte de sus poderes soberanos a una 

autoridad supranacional comunitaria; sin embargo, tampoco se 

le puede concebir como una Unión Federada Europea, puesto 

que el grado de soberanía concedido es limitado.La CE 

representa , pues, una nueva forma •sui Qenftf"'is• de lktidn 

que se encuentra a medio camino entre una organi~ación 

internacional y un estado en el sentido tradicional. 

~. En el ~mbito institucional de la CE, la COftlis16n 

representa los intereses comunitarios, el Consejo las 

visione~ nacionales, el Parl••ento al pueblo de la Europa 

Comunitaria y el Tribunal ejerce la relevante función del 

control jurisdiccional. 

6. A la Comunidad Europe~ se le puede concebir COMO 

creación del derecho, ya que éste le ha dado vida¡ COllO 

fuente de derecho, pues su origen se encuentra en sus 

Tratados constitutivos¡ y coooo ordena•iento Jurídico, en 

virtud de que tedas sus relaciones y funcionamiento se 

encuentran regulados por el derecho. 

7. El derecho comunitario es un ordenamiento jurídico 

autónomo que no depende de los sistemas normativos de los 

estados miembros y en el cual impera el principio de 

pr!mac!a sobre las disposiciones nacionales.Su aplicabilidad 

es directa, esto quiere decir que ne necesita ser transcrito 

al derecho nacional para surtir efectos; teniendo la 
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particularidad de otorgar derechos e imponer obligaciones, 

no solamente a las instituciones de la CE, sino también a 

los estados miembros y a sus ciudadanos. 

e. Dentro de las nuevas perspectivas internacionales 

de México, como1 El Tratado de Libre Comercio y la Cuenca 

del Pacifico; nuestro pais no puede perder de vista la 

coyuntura ca.unitaria que se presenta para 1993 1 debiendo 

aprovechar al máximo las nuevas alternativas de intercambio. 

9. Después de haber realizada un examen minucioso del 

marco Jurldico de las relaciones de México con la Comunidad, 

podemos concluir que el Acuerdo Karco de Cooperación 1991 

que sustituye al anterior de 197~ 1 rwaponde adecuadaaente a 

las nuevas necesidades y perspectivas que se presentan en la 

rel•cl6n. 

10. En materia de Comercio Exterior resulta evidente, 

después de los datos presentados, que e& i11prescindible 

intensificar nuestras e~portaciones hacia esa región; con la 

finalidad, no solamente. de recuperar el equilibrio de la 

balan:a comercial, sino también de alcanzar un intercambio 

superavttario. 

11. Dentro de la estratégia de la política exterior 

meMicana, debe procurarse una mayor diversificación de 

intereses que promuevan un relativo equilibrio de las 
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relaciones y vayan en congruencia con 1 as nuevas 

perspectivas globalizadoras. 

12. Con la visión de la magnitud y complejidad del 

proceso de integracidn europeo que ha resultado de nuestro 

análisis, ahora nos es más fácil comprender la importancia 

real y potencial que representa el fenómeno comunitario para 

nuestro país. 

f'll!xica no puede p...-•anacer al •argen de los cambios que 

se están suscitando en el panorama internacional. 

México debe instru•entar una politica exterior activa 

que fomente la participación en este horizonte mundial de 

tranformaciones, para lograr su completa inserción en el 

concierto de naciones. 
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