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INTRODUCCION. 

En el marco del sistema econ6mlco mundial, la conformación y con

solid•clon de bloques comerciales adquieren cada vez mayor Importancia. 

El caso mas relevante se observa actualmente en Europa. 

El continente Europeo alberga a mas de viente países, con una ga

ma muy variada de culturas y niveles de desarrollo económico y social. 

Ea posible Identificar en esta región tres grupos de países: la Comuni

dad Econ6mica Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y los 

países del Este de Europa. 

Cada uno de estos tres grupos se caracteriza por un proceso de -

integración económica particular. El mas avanzado de ellos es la Comun,! 

dad Económica Europea, que Incluye a doce pafses del occidente de Eu

ropa. 

La Comunidad Europea ocupa hoy una de las posiciones prota¡¡ónl

cas al frente de los cambios que están formando el orden internacional. 

La consolldaclón de un mercado Europeo unificado hacia 1992, transfor

mará rsdlclamente las relaciones económicas Internacionales. La Comuni

dad Económica Europea supone una conformación de un espacio económi

co común a través de un proceso progresivo de eliminación de barreras 
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económicas nacionales y de la generalización de mecanismos e institucio

nes Comunitarias. Supone nuevas concepciones y retos a la soberanía -

naclonol y a las formas y funciones de los Estados. Esta superación de 

divisiones y de rupturas y esta vinculación orgánica entre los miembros 

constituye no solo una integración económica. sino también una integra

ción jurfdica y polftica. 

El objetivo de la integroción Europea no es únicamente la construc

ción de un mercado común. sino también la creación de una autoridad -

central fuerte y el establecimiento de un código jurídico uniforme. a tr~ 

vés de un proceso lento de acercamiento progresivo entre Jos Estados -

miembros, resultado de la percepción de intereses comunes. 

Hoy en dl'a estamos frente a una integración territorial que posible

mente evolucionará en un proceso de Integración supra-nacional, creánd~ 

se una identidad común en todos Jos grupos nacionales que la conforman 

con el fin de formar parte de una misma comunidad poi!tics. 

Bate proceso de construcción de la Nación Europea es el inicio de -

la creación de un Gobierno Mundial del futuro, dotado de estructuras -

jurfdlcaa, con atribuciones y poderes perfectamente delimitados, confor

mando un Poder Ejecutivo Mundial, un Poder Legislativo Mundial y una 

Corte Mundial. Con esta perspectiva y debido al Interés que representa 

el estudio de las instituciones de la Comunidad Europea desde el punto 

de vista jur!dlco, elaboramos el presente trabajo. 
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GENESIS DE LA COMUNIDAD EUROPEA 



CAPITULO 1. 

GENESIS DE LA COMUNIDAD EUROPEA • 

l_RL PLAN SCllUMAN. 

El 9 de mayo de 1950 se llevó e cabo una conferencio de prensa 

en París con el objeto de hacer pública una propuesta del Gobierno -

frunces qu<: habría de tener una importancia de largo alcance en Ja 

integración de Europa. El Ministro de Relaciones Exteriores de fran-

cht. Robert Schum:Jn, pronunci6 unn declaración incsperada1. Contenía. 

Ja propuesta para colocar a lo totalidad de Ja producción del acero y 

del carbón franco-Alemán bajo una mismu Autoridad Superior en una 

organización abierta a ;a participación de otros paises de Europa. 

Esto propuesto era Inesperada en dos aspectos: en primer lugar 

significaba un viraje total en la político Francesa en relación con Ale·~ 

manla Occidente!, une polftico que hasta entonces había sido encamin_!! 

do hacía Ja continuación del tutelaje de Jos aliados occidentules sobre 

el enemigo derrotado. Así, una propuesto para cstablcct'r una socic-

dad franco-Germana en un limitado, pero vital campo de la economía, 

como el núcleo e inicio de una cada vez mayor cooperación Europeo. -

terminó con aquella política de la post-guerra. La forma que se le ---

l. llARTl.EY R., The Foundations of European Community Law. Oxford. 
1988, p. 7. 
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daría u esta cooper&e:i6n resultó igualmente revolucicmuri&: --Í~ cómbina-

cl6n de la producción de carbón y acero bajo l& dirección de una Au

toridad Superior c:omún
2 

( compt,¡l'"~tn. de persono& ind~pc-ndiente&) ~ capaz 

de tonrnr dc-cí!,iVrH:s '1llí: obligttrun a Francia., Alem&nia y a cu&lquier -

otro pt,Íb porhcJporik. ,.;"-i un nuf..•vo t'Jt-mento !:.C: lr..troduJo en et patrón 

de la orguni¡rnc:ión según el cuHl Ja promoción de intereses comune& por 

los Estndo5 tendriu lug&r en lu comunidud internacional. 

Sin unbar¡,'tJ, lu pr<.p~-W se basó en una organiz&ción interguber

numcntal. b11sudu en tres principios comunes~ En primer lugar, las de-

cisiones de IH orgunízudón S('rfon tomadas por órgano~ compue!:it05- por 

rcprcsentnntcs de los Gobiernos. En segundo lugar. los Estados particl 

puntes no estarían obligado!> legalmente. en contra de su voluntad, por 

estas dcci;iones. Aún en el cuso de que el tratado básico estableciera -

decisiones obligatorios pura Jos Estados. se requcrirfo unanimidad para 

que surli!!run efecto. En tercer lugar. Ju implementación de lus dccisio-

ncs cstnrfo reservndu porn !os propios Estados partic:iprmtes. 

Es ul ubundono de estos tres principios, como punto de partida -

para lo usocíución de EstadCt;en una organización internacional, lo que 

justifica el nivel suprunacional que posteriormente le fué otorgado a lo 

forma de la orgnniznci6n desarrollo da en base a Ju declnracíón Se human. 

2. Op. cit. p. 9. 

3. ldem, p. 10. 

- 13 -



1.1 EL VACIO DE PODER EN EUROPA Y LA TENDENCIA HACIA LA 

INTEGRACION EUROPEA • 

El estado de cosu& en el momento de ln dcclarnción Schumon, la 

cual rompió con la política exterior Francesa de la post-guerra y con 

ideas tradicionales sobre J¡¡ organización de la cooperación entre Est~ 

dos, resulta de central importancia para comprender los orígenes de 

lu Comunidad. 

En lu primavera de 1950, el mundo presentaba un panorama deso

lador, especialmente desde la perspectiva de los países de Europa Occ_!. 

dental. Europa del Este finalmente se vió sumergida dentro de la esfera 

del dominio Soviético. El golpe de Estado de febrero de 1948 en Checos

lovaquia y el bloqueo de Berlín de 1949 aumentaron el temor por el ex-

pansionismo Soviético. La explosión de la primera bomba atómica Rusa, 

en agosto de 1949, cuatro años antes de lo previsto y Ja consolidación 

del bloque comunista después de ln victoria del Partido de Mno Tse --

Tung en China en el otoño del '49, aumentó In ya generalizudn opinión 

en occidente de que Jns posibilidades de una tercera guerra mundiul -

hnbian numen lodo considerablemente. 4 

El riesgo de que Europa fuera una vez más el centro de un conflic 

to futuro era reconocido por mucha gente. Los paises de Europa Occi--

4. KELLER, MATEJKA NYRJ, European lntegration nnd East and West 

~· Londres, 1990, p. 19. 
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dental comprometidos en la restauración de sus economías a través de 

la ayuda financiera Norteamericana bajo el Plan ~.}arshall. comcnz&ron. 

en un esfu1:rzo modesto. a coordinMr ur. prograr.;a d~ dr.:fonslf de su -

territorio contra un ataque del Este. Sínembargr, Ja supremacía del p~ 

derío militar Ruso no dió lugar a ninguna esperanza para e5tablecr:r -

alguna defensa adecuada. produciendo una dependencia "1ilitar y fina!! 

cicra con los Estados lJnidos. bajo el Tratado del Atlántico Sorte con-

cluido el 4 de abril de 19-19. El impulso de este Trat:.do se dió por un 

lado con el Tratado de Brusela.\' del 17 de marzo de 1948 que compren

día al Reino t:nido, Francia y los países del Benelu>: ( Bélgica. r..uxe!'.'. 

burgo y los Países Bajos l. y por otro lado por la llamada resolución -

Vandenberg.6 Esta resolución fué adoptada en junio de 1948 por el Seni: 

do Norteamericano. recomendando la asociación de los Estndos lJnidos con 

los países de Europa Occidental en base a acuerdos colectivos de ayuda 

mutua efectiva. 

La situación polftica internacional después de la guerra obligó a las 

naciones europeas a desarrollar sociedades firmemente organizadas políti

ca y económicamente. El vacío de poder en Europa debía de ser llenado 

con una nueva estructura política que permitiera contrarrestar la amena-

za Soviética y reducir la dependencia de los Estados Unidos. \\'inston ---

Churchill fué el primero en hacer pública la idea de lu integración euro

pea después de la gucrra.7 El 19 de septiembre de 1946. en la Univer---

5. KE!..LER, ~1ATEJKA & NYRI, Op. cit., p. 21. 
6. ldem. p. 22. 
7. TOTH A. G .. The Oxford Encyclopedla of European Communitv Law, 

Vol. l. Oxford, 1990, p. 124. 
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~ídad de Zurich .. manifestó que ero necesario construir "una especie -

de Estados IJnídos de Europa" para lo cual prevía. como el primer pa-

so. una asociación entre Francia y Alcm[mia# 

El oño de 1948 constituyó el cUmax para los numerosos grupos po-

líticos u bocados a la construccíón de una Europa unida. El 1 de mayo -

de 1948 acordaron la creación del Congreso de Europa8. Ahí acordaron 

In creación de una unión política y económica, una Asamblea Europea 

cuyos miembJ·os serían nombrados por Jos pnrlnmcntos nacionales. la re 

daccíón de una Carta de Derechos Humanos y la creación de una Corte 

de Justicia para supervisar la observancia de In Carta. 

Los Gobiernos de Bélgica y Francia solicitaron el estudio de las -

propuestas en el Conse¡o del Tratado de Bruselas para determinar has

ta qué punto podrían llevarse a efecto. De dichos estudios emanó el -

Estatuto del Consejo de Europa ,9 firmado el 5 de mayo de 1949. en el -

cual, odanás de los puíses firmantes del Tratado de Bruselas, tomaron 

purtc Suecia, Noruega. Dinamarca, Irlanda e Italia. 

Sfnembnrgo, el Consejo de Europa fué una decepción para aquellos 

que pugnaban por unn usoeiución firme de Europa. La Asamblea Consu! 

tiva
10

solo podía emitir recomendaciones a los Estados Miembros, debiéndo 

se resolver todos los casos importantes por unanimidad. 

8. TOllT A. G., Op. cit., p. 128. 
9. ldem, p. 129. 

10. lbfdcm, p. 129. 
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Fué a partir de la iniciativa de este cuerpo colegiado que surgió 

un acuerdo firmado en Roma en noviembre de 1950, bajo el nombre de 

Convt-n<:i<in Europea ¡;ara la Protección de Dt-rechoE> Hum&nob y Libe_!: 

tades Fund81llentaleo, en vigor el 3 de septiembre de 1953. De esta --

forma, los primeros grélndt.:& d~bute~ ante la opinión públicci t-n torno 

a la forr:-1"1 y =.ubsh~nei& de la cooperación Europea en el futuro, se -

dieron lugar. Así. se identificaron tres claras corrientes: los que pr~ 

ponfun un<: unión, los fed,.:ralistas y los funcionalístas. Los primeros 

pugnbb~n por un des•1rrollo su¡ierior de cooperación entre: los Gobier

nos de 10s países Europeos; lo& federalistas proponían ur.a FederbciÓn 

Europeo r.:omo la meto por alcanzar; los funcionulista~ de~eaban la ere~ 

ción de un Poder Constituyente Europeo que redactara y proclamara -

una constitución d(_! los E&tados Unidos de Europa. Los más prudente~ 

dentro del grupo de los federalistas proponían que sólo se delegaran -

un grupo de derechos soberanos nacionales en renglones específicos. 

Fué esta última tendencia la que el Gobierno Frlincés asumió al hacer 

del conocimiento público su plan para establecer una Autoridad Supe

rior para el curbón y el acero. Verlorcn Van Themaat! 1profcsor de la 

Universidad de Utrccht. Países Flajos, afirma: "El plan Schuman con~ 

tituyó un brillante intento del Gobierno Francés para garantizar el -

no resurgimiento de la amenaza Alemana a la seguridad Francesa a tr~ 

vés de unu supcrví':iión sobre la índustriu. Alemana del carbón y el --

ucero." 

11.P.J.G KAPTEYN und P.VERLOREN VAN TllE~lAAT, lntroduction to 

\he Law of thc European Communities, 2a. edición, Ed. Kluwer Ora 

ham & Trotmon, Holanda, 1990, p. 5. 
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2. EL TRATADO DE !.A COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON Y EL 

ACERO. 

La inicintiva francesa, la cual fué recibida con singular simpa-

tío por los Estados Unido&, se encontró con una recepción favorable 

en algunas ciudades capitales Europeas, especialmente en Bonn~ 2 EI -

20 de junio de 1950 se llevó u cabo una conferencia en París con los 

seis puíses que habían suscrito los principios del plan Schuman (Re

pública Federal de Alemania. Francia, Italia, Bélgicu, Luxemburgo -

y los Países Bajos). Los intentos por contar con la asistencia del 

Reino Unido fracasaron. Esto se debió principnlmcnte al temor de los 

británicos de verse limitados en el desarrollo de su propio Estado --

benefoctor y ni deseo de mnntcncr vivos los convenios con los paises 

del CommonwcaJth~3 Después de ocho meses de negociaciones. se fir-

mó el 18 de agosto de 1951 en París el Tratado que establecía la Co-

munidud Económica del C1rbón y del Acero (CECA). Las bases del -

morcado común d{!I carbón y el nccro se establecieron mediante proh! 

blciones generales nsentudus en el artículo cuarto del tratado: 

1) Establecer impuestos sobre lo importación y exportación. 

2) Establecer medidas o priícticus discriminatorios entre pr~ 

ductores. adquirentes o consumidores. 

12. VON DER GitOEBEN, The Europcon Community: The Formntive Yenrs, 

Bruselas, 1988, p. 72. 

13. ldem, p. 73. 
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3) Establecer ~ubsidios gubern&mentales, ayudas o cuotas 

prefcrenciales. 

De ucuerdo con el plan Schuman, )& Autoridad Superior ocup'.! 

bu un lugar central en la estructura institucícmul d<: l& Comunidad. 

Estaba compuesta por personas independientes de~ignada& conjunta-

ment~ por Jos gobiernos. contaba con recursos financieros propios -

"btcnido; de un porcentaje determinado de la producción del liC<:ro y 

del curbón y contaba can los poderes suficientes para obligar a los -

E•tudus miembro& y u 111s compañías bajo el régimen del tratado. Así 

se convirtió en unu nutoridHd guUcrnamentul operando en este nut'VO 

mercado en Jugar de Jos Gobiernos Nacionales de Jos seis países míe!!! 

bros. Una Corte de Justicia fué creada para asegurar el cumplimiento 

del trallidJ~ La Autoridad Superior estubu obligada u consultar a los 

Gobierno• y a las purtes interesadus y a cooperar de cerca con ellos. 

Esto debín rf!alizurse directnmenle15 o conjuntamente con el Consejo Es

pecial de Miuistros16 o con el Comité Consult!vo17 según fuern el caso. 

El Consejo, ere u do como rcsult11clo de la inici1Jtiva Holandesa, estaba -

encargado de coordinar lus políticas de la Autoridad Superior y las P9. 

Jít!c11s de! ~línistcrio, de los Gobiernos miembros, responsable de Ju p~ 

lfticn econ6micu en sus respectivos pníses 1 ~ 

14. Arts. 31-45 CECA. 

15. Art. 46 CECA. 

16. Arts. 26-30 CECA. 

17. Arts. lB y 19 CECA. 

18. Art. 26 CECA. 
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Ero &:Ólo en cu.sos excepcionales cuando el Consejo de Ministros -

tenía el poder para intervenir el mercado del acero y el carbón ( h"jo 

ciertas condiciones en situaciones de crisis) 1 ~ Su labor básica.'Tlente -

consistíu en dnr su opinión -por unanimidad o por mayoría calificada-

a lu Autoridad Superior sobre las decisiones que se deberían tomar al 

concluir un periodo de producción
20

• En una serie de actividades impo! 

!antes Ja Autoridad Superior debía obtener el consentimiento previo del 

Consejo. 

Finalmente, el tratado establecía una Asamblea Común
2! original--

mente compuesta de miembros de los parlamentos nacionales. ante la --

cual la Autoridad Superior era po!ítieamente responsable en la aplicación 

del tratado. Esto Asamblea tenía el derecho de remover a los miembros 

de ID Autoridad Superior a través de una moción de censura~ 2 

El deseo de las partes contratantes de limitar el actuar de la Auto

rldod Superior (obligándola a consultor a los gobiernos) se puso de ma-

nlf!esto en In creación de una sólida estructura inslilucional de la comu-

nidnd en un tratado que ni detalle contenía el compromiso compartido de 

los países miembros. 

19, Arts. 58 y 59 CECA. 

20. Art. 28 CECA. Establece requisitos especiales pnrn el voto en la t!! 

ma de decisiones. 

21, Arts. 20-25 CECA. 

22 . Art. 24 CECA. 
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3. EL FRACASO DE LOS Pl.ANES PARA LA DEFENSA COMUN EUROPEA 

Y LA COMUNIDAD POLITJCA EUROPEA. 

La declaración Scliuman del 9 de mayo de 1950, fué el inicio de una 

crn de intentos ambiciosos paru darle forma a una integración Europea en 

una variedad de campos. Dos de estos intentos alcanzaron la etapa de le! 

tos elaborados: el Tratado que establecía la Defensa Común Europea y el 

Estatuto de lu Comunidad Política Europea. 

El tratado que establecía la Comunidad de Defensa Europea se origi

nó en el plan Pleven2,3 r;uyo nombre se debió a las propuestas del enton--

ces Ministro de Defensa Francés Pleven. Poco después de Ja declaración 

Schuman. el conflicto en Corea estalló. Para occidente este acontecimien-

to ponía en evidencia el disc.rY> agresivo del comunismo internacional diri-

b'ido por Moscú, Lo que en aquellos momentos ocurría en Corea, a Ja vis 

to de Jos europeos, podio ocurrir en el viejo continente. 

En agosto de 1950 Wlnston Churchlll propuso Ja idea de un ejerci

to Europeo bajo el mando de un ~linisterio de Defensa EuropeJ~ En sep-

tiembre del mismo año. el Consejo del Tratado del Atlántico del Norte -

se reunió en Nueva York. El entonces Secretario de Estado Norteameri-

cono anunció que su país iba a aumentar el número de fuerzas armadas 

establecidas en Europa Occidental. Sinembargo el Gobierno Norteameri-

23. KELLER y otros, Op. cit., p. 25. 
24. ldem, p. 26. 
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!;ano consideraba esencial y urgente el rearmamento de Alemania para 

la defensa de aquella región del mundo. Las fuerzas Alemanas deber!-

an formar parte de una fuerza de Integración por crearse, bajo un Co

mando Supremo común y bajo las directrices de la OTAN. 

Francia se opuso al rearmamento de Alemania. En octubre de aquel 

año el Ministro Pleveí\5 hizo pública una contrapropuesta con el objetivo 

de mantener los principios de la política Francesa sobre Alemania a tra-

vés del plan Schuman y al mismo tiempo hacer posible el rearmamento -

Alemán sugerido por los Estados Unidos. Un ejército Europeo, compues-

to por un mínimo número de unidades nacionales, bajo el mando de un -

Ministerio de Defensa Europeo, con una estructura similar a la de la C~ 

munldad Económica del Carbón y del Acero. 

Después de un largo periodo de negociaciones, la propuesta Fran

cesa fué adoptada en principio, gran parte debido e la influencia del -

Comandante en Jefe del Pecto del Atlántico, General Elsenhower, quien· 

apoyaba la !deG~ Los miembros de la Comunidad Económica del Carbón -

Y del Acero concluyeron las negociaciones con la firma del Tratado de 

la Comunidad de Defensa Europea el 27 de mayo de 1952. 

Este nuevo tratado encontró una creciente oposición en diversos -

sectores Europeos. Una de las grandes objeciones era el hecho de que 

25. Jdem. 

26. Ibídem, p. 27. 
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un ejército Europeo h&Li& Hido cre&do sin h&ber t<Jm&do ninguní:1 me:di-

da para delinear una polítka de defensa y una estrategia militar al i-

gual que una política exterior Europc:a. Otra gréJn objeción constituía 

el débil c&rúctcr dcmocr:Jtico de la Comunidad de Defensa Europea .27 

El fracaso del Tratado que establecía esta Comunidad defensiva -

tuvo lugar cuando la Asamblea Nacional francesa estudiaba la ratifica-

ción del tratado. Lu política francesa &e oponía al rearmu.mcnto de Al~ 

manía. Asambleístas Franceses de diversos partidos políticos se coalig~ 

ron y se opusieron e );:1 ratificación del tratado, afirmando que no aba!! 

donarían el instrumento por excelencia de la soberanía nacionnl: el ejé.!: 

cito Francés~ 8 

Así, In tendencia hacia la integración Europea recibió un duro go,!_ 

pe por In decisión del Parlamento francés, pero los esfuerzos unificado 

res no cesarían. 

4. l!L Rl!PORTI! SPAAK Y LOS TRATADOS QUI! l!STABLl!Cl!N LA CO

MUNIDAD l!CONOMICA EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DI! 

l!Nl!RGIA ATOMICA. 

El sentimiento de haber fracasado después del rechazo de los fra~ 

ceses al Tratado de la Comunidad de Defensa Europeo no se prolongó -

27. Ibídem. 

28. Ibídem, p. 28. 
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en el ánimo de los integradores Europc.>-os. Los países del Benclux pr~ 

pusieron que a la integración económica debería seguirle Ja intef'roción 

política. Para ello convocaban a una conferencia con el objeto de tra-

bajar en el texto de un tratado que diera forma a la creación de un -

mercado común y al desarrollo pacifico de la energía atómica. 

La propuesta de Benclux fué aprobada por los seis países miem-

bros de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, designándose 

un Comité de Representantes de Gobiernos paro trabBjar en la confc-

rencla, a cuya cabeza se designó a Paul-Henri Spaak. 

El Comité concluyó sus trabajos y elaboró un reporte, denominado 

reporte Spaai 9en el cual se trasaron los principios básicos para el es-

tablccimiento de un mercado común y la promoción del uso pacífico de 

la energía atómica. "El propósito de un mercado comim deberá ser Ja 

creación rlc un circo territorial con una política económica común, para 

poder formar una poderosa unidad de producción y se posibilite su co!!_ 

tlnua expansión, al igual que su creciente estabilidad y acelerado incre 

mento en los niveles de vida a través del desarrollo armónico de las -

relaciones entre los Estados miembros". 

29. Rapport des Chefs de Délégations aux Ministres des Affaires 

Etrangéres (Secretaria! of the Jntergovernamental Conference, 

Brussels, April 21, 1956). 
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p¡,rn logrur lCJ u11tcrior, el réporte Spa•t.3&stablccía que la fusión 

dQ loa mercc.dos nueionlJléb eru absolutttmcntl.' es~ncial, lo cual implicli-

Uu el e!:itl.lblecimi,;nto de UOIJ unión odutinul, ubuhción de restricciones 

cuuntítblivo~ y lilJT(! trrím.,Jto de servkíos. SinembIJrgo e} repurte huela 

urw cloro mención de que t!sto no ~l!TÍU sufícicnt'.! sin untes tomar las -

medidas n1.:cehurius puru ormonizur lus leyes de lo& países p&.rticipuntcs. 

El reporte tonduyó proponiendo cuutro instituciones que serían ne 

ccst1riu6: un ConRc}o úc Minir,tros, unu Comisión Europea, unu Corte de 

Justicia y una Asamblea Parlamentaria. Las funciones de las dos últimas 

Instituciones serían rcu!iz11dns por In Corte y la Asamblea Común de Ja 

Comunldud Económica del Carbón y el Acero. 

Un reporte similor se produjo en relución a la Organización para el 

dcsnrrollo pueífic:o de Ju encrgJu utómicu~ 1 En este último cuso. diversas 

rcfJpousubilidndes !:>l! invo)uerabnn: lu promoción de la investígHción. la 

difusión de infot·nwdón técnicn y científica, el estublccimíento y super-

visión de normus de seguridad, lu promoción de la inversión, 1a cons-

trucclón de pluntas comúnes. lu gurnntío de suministro de combustible 

nuclear y el funcionnmicnto de un mercado común para la industria de 

In cncrgfo atómicu. Tules rcsponsubilldadcs recnyeron en una institución 

pcrmunentc cornpucstu de iguul forma que lo propuesto para promover -

el mercado común. 

30. Spnnk Rcport, citado por l\upteyn, lntroduction to the Luw of the 

Europcun Communities, op. cit., p. 13. 

31. ldcm. 
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En mayo de 1956, loa seis Ministros del Exterior se reunieron en 

Venecia; adoptaron el reporte Spaak como base para las negociaciones 

de los tratados. En marzo de 1957 los tratados que establecían la Vom~ 

nidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(EURATOM) fueron firmados en Roma, siguiéndoles un procedimiento -

exitoso de ratificación. 

5. LA COMUNIDAD Y LA ADHl!SION DI! OTROS PAISl!S l!UROPl!OS • 

Como era de esperarse, de Inmediato hubo una reacción por parte 

de los demás pafses Europeos al establecimiento de la Comunidad Econ~ 

mica Europea y la Comunidad Europea de la Energía A t6mlca, Jo cual se 

tradujo en Is celebración del tratado que estsblecfa la Asociación de Li

bre Comercio Europea ~2firmado por el Reino Unido, Dinamarca, Noruega, 

Suecia, Austria, Suiza y Portugal en enero de 1960. 

Después de algunos años, un cambio radical en la actitud Británica 

frente a la Comunidad tuvo lugar. El Reino Unido comenzó a promover -

negociaciones para acceder a la Comunidad. Varios años tuvieron que -

transcurrir y no fué sino hasta enero de 1973 en que el Reino Unido y 

Dinamarca se convirtieron en miembros comunitarios. Más adelante, en 

1975, Grecia se convirtió en el décimo miembro. En 1977 España y Por

tugal Iniciaron negociaciones para pertenecer a la Comunidad, pero no 

32. lbfdem, p. 15. 
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fué sino hasta enero de 1986, después de nueve años de largas y diñ

clles negociaciones, que se convirtieron en mlembros~3 

La inclusl6n de nuevos Estados al interior de la Comunidad requirió 

de nuevas negociaciones para mejorar la cooperación política Europea. E! 

tas negociaciones concluyeron en la Conferencia de septiembre de 1985, 

con Ja elaboración del Acta Un!ca Europea, firmada en 1986, la cual es

tablec-J medidas sobre la unión económica y monetaria y la realización -

de un mercado único interno para 1992 ~4 

Podemos concluir en este capítulo que la evolución de la integración 

Europea claramente lnlc16 en base a una integracl6n por sectores como lo 

establecía el Tratado para la Comunidad Económica del Acero y el Carbón, 

lo cual trajo aparejada consigo serias dificultades, ya que resultó necesa

rio regular también actividades conexas al acero y al carbón como son 

el transporte, la política comercial y la polfi!ca social. Esta situación na

turalmente evolucionó en una Integración del conjunto de la economía es

tableciendo un mercado común con Ubre tránsito de bienes, personas, se.!'. 

vlclos y capital. 

33. VON DER GROBEN, The European Commun!ty: the formative yesrs, 

Ed. European Pcrspectlves, Brussels, 1988, p. 11 a 16. 

34. CAPOTORTI, Du drolt lnternatlonal au drolt de I'lntégratlon, Ed. 

Llbcr Amicorum Pierre Pescatore, Baden-Baden, 1987, p. 79. 
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CAPITULO 11 

ASPECTOS GENBRALBS DE LA COMUNIDAD EUROPEA 



CAPITULO 11 • 

ASPECTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD EUROPEA. 

l.DIVEllSIDAD Y UNIDAD DE LA COMUNIDAD Y LA LEGISLACJON 

COMUNITAlllA: INTERACCJON DE LOS TRATADOS. 

Habiendo antdízado el período de formación de Jos tratados de la 

Comunidad Económica del Carbón y el Acero. la Comunidad Económica 

Europea y Ja Comunidad E~ropea de Ja Energía Atómica, necesariame!! 

te o urge la cuestión de su interacción. El artículo 232 del estatuto de 

la Comunidad Económica Europea3~stablece expresamente que las nor--

mas de dicho tratado no afectarán aquellas establecidas en el tratado -

de la Comunidad Económica del Curbón y el Acero {el cual. desde lue-

go, inició su vigencia antes que <?I tratado de la Comunidad Económica 

Europea): también expresamente menciona el articulo referido que las 

normas del tratado de la CEE no derogan aquellas normas del tratado 

de la Comunided Europea de Ja Energía Atómica (EURATmD (celebrado 

al mismo tiempo que el tratado de la CEE). 

Así. es generalmente aceptado por los estudiosos del Derecho de 

In Comunidrid .3 ~ue el tratado de In CEE, que en un principio abarca 

todas lus actividades económicas. también tiene aplicación a las ncti--

35. El texto del tratado que crea a In CEE fuó consultado en la biblio
teca do la Corte Internacional de Justicia en La Hayn, Países Bajos. 

36. CAPOTORTI, op. cit., p. 82. 
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vidades económicas en los sectores del carbón, acero y energía atóml-

ca. ni menos en Ja medida en que el tratado de In Comunidad Económl-

en del Carbón y el Acero no regule en forma especial un asunto en Pª!'. 

ticular, siempre en el entendido de que las reglas de la CEE no se o-

pongan a las reglas establecidas en los tratados de la CECA y 

EURATOM. Esta también fue la interpretación de la Corte del artículo 

232~7 

Las normas de los tratados de Integración sectorial (CECA y --

EURATOM) constituyen la lex speclalls sobre las normas del tratado -

de In Comunidad Económica Europea como lex ~neratls. Sinembnrgo en 

la interpretación de la lex speclalls la Corte se apoya en la lex gener! 

Ha. De igual forma la Corte establec!ó3~ue a la luz del tratado de la 

Comunidad Económico Europea, las normas del tratado EURATOM en -

el mercado común nuclC?nr, "resultan ser ta aplicación t en un campo -

al tomen te especinllzndo, de los conceptos legales que forman las bases 

de la estructura del mercado común general". 

Los objetivos generales de los tres tratados son idénticos ni Igual 

que la estructura Institucional y el orden legal, lo que permite tratar 

JV. Caso 188-190/80 Francia, Italia y Reino Unido vs. Comisión. 

:¡g. Decisión 1/78 1978 Continental Company lrc. vs. Hlgh Authority. 
Ambos casos citados por KAPTEYN, op. cit., p. 32. 

- 30 -



u lit& Comunidudes como un todo. Lu estructura del Derecho Comunitario 

lu podemos entender c:omo un sh~tema único. La lüy primaría o fundamen

tul de lu Comunidad compre1"fo lus norm•& establecidas por Jos tratados 39 

que ere un u lu Comunidad Económica Europea, la Comunidad Económica -

del Curbón y el Accru y In Cornunidud Europea de la Energía Atómica, 

ul igual que por los acuerdos y decisiones de la Comunidad que modifi-

can dichos tratados. 

Lu• normas secundurins comprenden las medidas adoptadas por las 

lnatltuclones de la Comunidad con el fin de ejecutar los tratados. 

Ambas, la ley fundumentul y las normas secundarios contienen dos 

grupos de disposiciones: el primer grupo, autores como Knptcyn y 

Verlorcn4•0 lo denominan disposiciones de Derecho Institucional, las cu!! 

les se refieren al campo de uplicación de los tratados y su revisión, la 

personulidad jurídica de lus Comunidudes, su sede, régimen lingüistico 

e lnmunldodes, ul igual que u la composición de lns diversos institucio-

nea y organismos de la Comunidad. El segundo grupo contiene dlsposi-

clones substnnclulcs de Derecho Comunilnrio que regulan el ejercicio de 

los poderes ndministr11tivos y de toma de decisiones de los órganos --

39. El término tratados en el contexto del Derecho Comunitario compre~ 

de, conforme 11 los nrtfculos 84 CECA, 239 CEE y 207 EURATOM, a 

los u nexos, conv<·nciones y protocolos que forman los apéndices de 

los trutudos. 

40. Op. cit., pp. 34-35 
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n1<cicmoles • través de prohibiciones expresas establecidas por Ja Com_!! 

ni dad. Oc tal ouerte, Jos Estados miembros y sus órganos nacionales -

están obligados .a modificar. derogar, mantener o adoptrir una nueva -

legisJnción. Sinemb&rgo considero necesario centrar el análisis en el D~ 

rccho de la Comunidad Económica Europea Y• que constituye la parte -

mas importante y u:;iplia del Derecho Comunitario. 

2. NATURALEZA Y EFECTOS DEL DERECHO COMUNITARIO. 

El Derecho Comunitario puede ser diferenciado del Derecho Inter

nacional Público tradicional debido a su contenido, instrumentos y fue!! 

tes de Derecho. 

2.1 NATURALEZA DEL DERECHO COMUNITARIO. 

A) CONTENIDO. 

Desde el punto de vista formal, el Derecho Comunitario forma -

parte del Derecho Internacional. En su mayoría está formado en base 

a tratados celebrados entre Estados soberanos. Sinembal:'go. con!orme 

& diversos autores especialmente Von der Groe ben ~l el Derecho ('ornunl 

tario contiene caructérísticas distintas al Derecho Internacional t: 'dlci~ 

nol. 

41. Op. cit., pp. 23-31 
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Dcstle "1 punto de vista de su contenido, &firma Von der Groeben, 

el Derecho Comuniturio rc:sult& s~r un Derecho interno co:;¡ún de Jos ~ 

EEitLtdü.s mi~mbro:.. en lugar de ur. D•:recho entre e.sto.s E;;:tftdos. Dr:- he

chrJ. Ju br.isc tund&m~ntéi-1 del DBrcc:ho Comunitario está cc.r.:itituidll: por 

rcgl&5 para el !:5tttbh .. :c:im:iento y mantenimic:nto de un m~rcado co:;:.ún. 

El mcrcoéo común torr:i. el lugar de Jos dlvcnos mercados naclon&les -

con un curáctcr análogo & aquel d<:l mercado doméstico de un Estado. 

As! (!'J mcrcaño común Europvo es un mercado comúr: int(:rno de los .... 

Estndos miembrCJs. L&s dHcrencias entre relaciontts jurídicas interna

cion&les o internas, según el punto de vista de la muteria, persona -

o lugar. th~ndcn a desbpareccr. 

Desde el punto de vista del mercado comun, todas estas relaciones 

jurfdicfls tienen un coráctcr interno. La norma que regula est&s relacio

nes es una norma interna común para los Estados miembros. Mas aún, -

las normas comunitarias, cuyo objeto C?s eJ cstublccimíQnto y funcíonamic!! 

tCJ de un mercado común, no pueden reducirse excJusivtJmente a estable~ 

ccr derecho~ y obligucioncs mutuos de Jo$ Estudos miembros~ como es -

et caso dc.-1 Dcrt!cho lnternodont11. El objeto de <?stas normas comunita-

rius C$ regular Ju c0nd.uctu de Gobiernos Nacionales al igual que- de los 

partículares cu r~lncjón u! m<?rcndo común. 

- 33 -



B) INSTRUMENTOS. 

Un. característica del Derecho Internacional tradicional son los -

instrumentos primitivos que utiliza .. Su creación. aplicación y rnantt::1.í-

miento recae principalmente en Jos Estados en lo individual o áctuando 

coJectív&mente en las organizaciones intcrgubcrnamentales clásic<:ts. La -

tarea de los órganos de dirección esta generalmente limitada a procurar 

y adoptar acuerdos entre los Estados. al igual que vigilar la obs~rvan

c!a de Jos puntos acordados. Su tarea está dirigida a la coordin&ción de 

las actividades administrativas y legislativas de los Estados participantes. 

El Derecho Comunitario, por otra parte, está caracterizado por me-

dldas extensivas de organización y procedimientos que se han transfor-

modo en instrumentos legales con el objeto de aplicar, modificar o man

tener el Derecho Comunitario. Como lo establece la propia Corte 72ia Co-

munldad está prevista de sus propias instituciones. tiene personalidad -

jurídica, capacidad y derecho a representación internacional. Está ínves 

tida de poderes emanados de la autolimitación de competencia o de la de-

legación do poderes de los Estados miembros. Hnn sido creados • "ganos 

para ejercer los derechos soberanos derivados de los Estados, c"n aut~ 

nomra Jegislntlva y actividades administrativas dentro de los límites fija-

dos por Jos tratados. 

42. Caso 270 1 80 Polydor Lid. vs. Harlcquín record shopos, Lorte de 

Justicia Europea, citado por Kapteyn, op. cit .• p. 36. 
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La toma d1~ d~cisíones en la Comunid&d no es exclusiva de Jos re

presentante& de los Estados miembros. El Consejo de ~linistros comparte 

estu función con una Comisión integrada por personas independientes de 

los E&tados. Los amplias focultodcs de la misma Corte de Justicia Euro-

pea ll&egur&n que fo }(!y .!:il: respete en relación a] funcionamiento de la 

Comunidad. Esto resulta de •lguna forma sin precedente en el Derecho 

de lu6 org1tnizacioncs internucionales. 

C) l'Ul!NTl!S DI! Dl!RECllQ 

Fln1Jlmentc, en relación u las fuentes de n..recho, el Derecho Comu

nitario presenta un panorama que resulta inusual en el Derecho Interna

cional trndicional. 

El Derecho Internacional trndicionui encuentra sus fuentes principa.!_ 

mente en los trutodos internacionales y en la práctica de los Estados ge

neralmente 1:1ccptodn como derecho (co.stumbrc internacional). El Derecho 

Comuniturio otorgo g-rnn irnportancin u los actos de las Instituciones Co

muníturins y a lm; principios generales de Derecho como fuentes forma

les <Je Derecho. Mus aún, acorde con su naturaleza de un sistema de -

Derecho interno común u Jos EstHdos miembros, el Derecho Comunitario 

utilizu conceptos Je1~alc>s y fig-uras jurí<.Jica!) del Derecho Nccional de los 

Estudos miP111bros, l'Onstituyendo fuentes de Derecho. 
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.El mae•tro universitario Doctor Carlos AreUano, en su obra de Dere<oho 

Jntern•cionaJ PúbJico~ 3aJ hacer el estudio de las fuentes del Derécho l!'_ 

ternacional menciona: "En Jo que atañe a Jos actos unilaterales de los -

Estados como fuente de Derecho Internacional Público, Ja primera obser

vaci6n que emerge es la relativa a señalar lo omiso que resulta el artic.!:' 

Jo 38 al no contemplar ~'Omo fuente normativa a los actos unilalerales de 

loo Estados pero, independientemente de tal omisión es posible derivar -

consecuencias jurídicas de los actos unilaterales". De Jo anterior se de~ 

prende la evolución del Derecho Comunitario al establecer Is Corte de -

Justicia Europea In aplicación del Derecho Nacional como fuente de Dere-

cho Comunitario. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia se encuentra superado no solo por la doctrina de los intcrnaclo

nallstas sino por el amplio alcance del Derecho Comunitario. 

2.2 ORDl!N LEGAL DI! LA COMUNIDAD. 

Los tratados que establecen la Comunidad Europea constituyen un· 

nuevo orden legal. Este nuevo orden legal regula Isa facultades, dere

chos y obllgsciones de la Comunidad y sus miembros y establece los -

procedimientos necesarios para determinar los actos que contravengan -

el Derecho Comunitario. 

43. CARLOS A RELLANO GARCJA, Derecho lntemacional Públlco, 

Ed. Porrúo, México, 1983, p. 206. 
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El orden legal de la Comunidad. creado por el tratado. limita la 

libertad de los Estados miembros en ciertos campos en forma distinta 

a las doctrinas tradicionales de Derecho Internacional. 

La transferencia de facultades de los Estados miembros a la Comu

nidad es de naturaleza irreversible siguiendo la opinión de Collins~4 En 

este mismo ordrm de ideas los Estados miembros convinieron en establ~ 

cer una Comunidad de duración ilimitada, contando con instituciones -

permanentes con facultades reales, resultado de una autolimitación de 

autoridad o transferencia de facultades de los Estados a la Comunidad. 

De tal suerte, las facultades conferidas no pueden en ningún momento 

ser recuperadas de la Comunidad. 

El mismo tratado que establece la Comunidad instituye un princi

pio fundamental, el de la wlidnridad C:Omunitaria. Si un Estado miem--

bro rompe unilaterolmente, debido a su propia concepción del interés -

nacional, el equilibrio entre ventajas y obligaciones derivadas de su -

pertenencia a la Comunidad infringiría con su obligación de solidaridad, 

atacando la base fundamental del orden legal de la Comunidad. 

H. L.A. COLLINS, European Cornmunity Law in !he United Kingdom, 

3a, ed., Londres, 1984, p.18. 
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2.3 EFECTOS DEL DERECHO COMUNITARIO EN LA ESFERA LEGAL 

INTERNA. 

El Derecho Co:r.uniturio pwduce sus efectos independientemente 

d~ Ju 1egi5Jación nacion;.tl de los Estados miembros ya que la Comunl_ 

dud, como Jo ha estoblccido la Corte4,5 constituye un nuevo orden l!;'. 

gal para cuyo beneficio los Estados han limitado sus derechos sober_!! 

rw~ en cierto& Cbmpos. En consecuencia, si exi&te un conflicto e_!! 

tre normos dr: la Comunidad y normus Nacionules de vigencia poste--

rior, no opero el principio de lcx posterior dcrogat priori, ya que Je 

c~encia dl]J mercado común requiere asegurar el mismo efecto de las -

regios de Derecho Comunitario en cada Estado miembro. La ley local -

no puede SC'r invocada rmte una Corte Nncionol en contra de ln norma 

creadu por el tratado Comuniturio. El predominio de Ja aplicación de 

los normus comunitariEH> y la nplicución excepcional de lus norm&s na-

cionales, obvio problcm1<s priicticos debido a Ju diversidad de legisl~ 

cioncs nocionales y huet- mús expedito y funcional aJ mercado común. 

En este sentido, y siguiendo el razonamiento del maestro Arellano46 

podemos ufirmur que el Derecho Comunitario. contruriamcnte al De-

rccho Internacional trodicional. sí tiene una amplia difusión; el cono-

cimiento del Derecho Comunitario es muy amplio y especializado; el -

Derecho Comuniturio aplknblc es fácil de demostrar su vigencia; el 

Derecho Comunitnrio es de amplia traducción en Jos nueve idiomas de 

45. USllER, European Communitv Law nnd National Lnw: The irre\·cr

sible Trunsfcr?, London, 1981, pp. 430-431. 

46. CARLOS A RELLANO GARC!A, Derecho Internacional Privado, Ed. 

Por rúa, Mexíco, 1989, p. 684. 
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ele tr11bujo <le lu Comuniducl Europcu. De lo untcri'.Jr podernos dedudr la 

evolución del Derecho Comunitario en relación al Derecho JntcrnudonaJ 

tradicional. Puede concluirooquc la obligución de dar prioridad BI Dere

cho Comuníturio en la esf<!rn toca!, e!. unn regla sin lu cual. el conjunto 

de normus que forman el todo del Derecho Comuníturio perdería ~u sig

nificado o no encontraría ninguna upUcación razonable o útil. 

3. PERSONALIDAD LEGAL, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES. SEDE DE 

LAS INSTITUCIONES Y REGIMEN LINGUISTICO. 

3, l PERSONALIDAD LEGAL. 

"J,n Comuniclnd tiene personalidad legul'A,7 10 anterior reOejo la in

t<>nclón de !ns parles conlratuntcs de conferir u cada uno de las Comu

nidades lu cu¡rncldad de ejercer derechos y asumir obligaciones. A qui es 

necesario huccr unu clnra distinción en este contexto entre personnlidod 

jurídica en In esfera del Derecho lnternncionul y lo personalidad jurídi

ca en !u esfera del Derecho nocional. 

l.u pcrsonulidud jurídica de los Comunidades en la esfera del Dere

cho nocionul se encuentre csteblecídu en el texto de Jos tratados, en el 

sentido de que en cuda uno de los Es tudas miembros, las Comunidades 

deben gozar de la mús umpli• capacidad legal otorgada u las personns -

47. Art. 6 CECA, 210 CEE y 184 EURATOM. 
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juridicas bajo sus leyes. Pueden en particular adquirir o disponer de 

bienes muebles e inmuebles y pueden ser partes en procedimientos -

legales. Para este fin. en los siguientes capítulo• veremos que es Is 

Comisión Europea quien represente a la Comunidad. 

La personalidad juridica internacional, de Je cual gozan las Comu

nidades, deriva del desarrollo de Ja clsúsula general que otorga persa-

nalldud juridica en la esfera local. En ningún artículo de los tratados -

se encuentra mención alguna a Ja personalidad jurídica internacional de 

las Comunidades. La Corte Internacional de Justicie, al describir Je per

sonalidad juridica lnternsclonal de le Organización de les Naciones Uni

daa formuló lo siguiente: "Mientras un Estado posee la totalidad de los 

derechos internacionales y deberes reconocidos por el Derecho Interna

cional, los derechos y deberes de un ente como le Organización deberán 

depender de aua propósitos y func!ones~SDe cualquier forma ea asumi

do generlllmente que las partes contratantes tuvieron la intención de -

conferir personalidad juridica internacional a la Comunidad Económica -

Europea y al EURATOM. Esta intención de conferir personalidad lnter-

nocional a la Comunidad se derive de les estipulaciones contenidas en -

el tratado, las cuales establecen la posibilidad de la Comunidad para -

actuar Internacionalmente en relaciones jurídicas dentro del campo de 

aua funciones y objetivos, Así se encuentran medidas que confieren el 

48. lNTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, Reparations for Injuries case 

[1949) Report 174. Citado por Usher, op. cit., p. 432. 
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poder para celebrar acuerdos Internacionales sobre comercio y tarifas 

arancelarias. 

De lo anterior podemos concluir que la Comunidad Europea es una 

persona jurfdlca internacional y para llevar a cabo este propósito cuen

ta con los poderes y facultades necesarios. Su personalidad jurídica en 

el ámbito internacional ha aido reconocida por terceros Estados en for

ma expresa o tácita, al mantener estos Estados relaciones diplomáticas 

con Ja Comunidad. 

J.2 PRIVILEGIOS B INMUNIDADBS. 

Desde Ja entrada en vigor del tratado que creó Ja Comunidad Euro

pea, se establecieron las reglas sobre los privilegios e Inmunidades nec! 

serios para el desarrollo de su tarea en los territorios de loa Estados -

miembros. Conforme al artfculo 28 del tratado, estas reglas se encuen-

tran en un protocolo anexo. Estas disposiciones se refieren a los privi

legios e Inmunidades de la Comunidad como tal, de los miembros de sus 

lnatltuclonea, sus oficiales y funcionarios, los representantes de los Es

tados miembros que toman parte en el trabajo de las Instituciones comu

nitarias y de las misiones diplomáticas acreditadas ante la Comunidad 

Europea. Estas reglas y medidas establecidas en el protocolo también son 

aplicables al Banco Europeo de Inversión. 
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Los artículos 1 y 2 del protocolo establecen las normas relativas 

a la Inviolabilidad de los edificios y archivos de la Comunidad. Mas -

aún, establecen que las propiedades e inversiones de la Comunidad no 

podrán estar sujetas a ningún tipo de medida administrativa o legisla

tiva que las limite, sin la previa autorización de la Corte de Justicia 

Europea. Se requiere de esta autorización con el objeto de prevenir 

una intromisión inapropiada al funcionamiento independiente de Ja Co

munidad en favor de intereses privados. 

Loa artículos 3 y 4 del protocolo contienen las reglas sobre Ja -

exención del pago de Impuestos directos o Indirectos a favor de la -

Comunidad, al Igual que la exención de obligaciones aduanales y proh.!_ 

blciorei o restricciones para la Importación y exportación. 

El artículo 6 se refiere a la libertad de comunicación y a los pasa

portes y documentos de viaje de los miembros de las Instituciones y ofi

ciales de la Comunidad. 

La Inmunidad de jurisdicción otorgada como regla de Derecho Inter

nacional no la encontramos en el caso de Ja Comunidad. En principio, Ja 

Comunidad puede ser llamada a juicio sin su consentimiento ante Cortes 

nacionales en los Estados miembros, . ~n aquellos casos en los que ----. 

Ja Corte de Justicia Europes no tenga competencia conforme al tratado. 
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Esto sin embargo ocurre en muy pocos casos, debido a la amplia compe

tencia de la Corte. La Corte tiene jurisdicción para conocer de contro

versias sobre responsabilidad no contractual de la Comunidad. El artí

culo 179 del tratado de la Comunidad Económica Europea establece la -

jursldlcción de la Corte para conocer las controversias entre la Comu

nidad y sus trabajadores. Maa aún, la introducción de una claúsula ª! 

bltral en el tratado, confiere jurisdicción a la Corte para olr y resol-

ver confi!ctos en relación a contratos de Derecho Público o Privado. 

J.J SBDB DB LAS INSTITUCIONBS • 

El tratado de la CEE establece una regla general en relación a la 

sede de las Instituciones de !ir Comunidad: "Deberá ser determinada -

por común acuerdo de los gobiernos de los Estados miembros". 49 

Ninguna decisión definitiva se ha tomado aún (por ejemplo, el pa

pel membretsdo de la Comisión se refiere a su 'domicilio provisional'). 

Resulta claro que mientras se han tomado en repetidas ocasiones deci

siones sobre lugares prov!aionales de trabajo, los gobiernos de los Es

tados miembros no han logrado un acuerdo permanente en este respecto. 

49' Art. 216 CEE. 
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En In actualidad, el Consejo de Ministros y la Comisión de la Co

munidad Económica se reunen en Bruselas, Bélgica?º la Corte de Aud! 

tores tiene su sede en Luxemburgo, al igual que el Banco Europeo de 

Inversión. 

Esta situación, la cual resulta poco satisfactoria desde el punto de 

vista del funcionamiento efectivo y de la po!Itica financiera de la Comu-

ni dad, se basa en consideraciones de prestigio nacional y local. 

3.4 RBGIMEH l.IHGUISTJCO. 

Finalmente, solo algunas consideraciones son necesarias en relación 

al régimen llngüistico de la Comunidad. El texto del tratado de la CEE 

es Igualmente auténtico en los idiomas danés, holandés, inglés·. francés, 

alemán, griego, italiano, portugués y español. 51 

Se presume que los textos tienen el mismo sentido y significado - · 

en lodos estos Idiomas. Si de la comparación de los textos en los dis--

tintos Idiomas se encuentra alguna diferencia en su significado, la cual 

no pueda ser superada aplicando Jos métodos de interpretación, el sign! 

flcado que se adopte debe ser aquel que reconcilie los textos entre sí -

lo mayormente posible.52 

50, Art. 37 CEE. 
51. Art. 397 Acta de Accesión de España y Portugal, citada por Kapteyn, 

op. cit., p. 63. 
52. ldem, Art. 399 
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En la Comunidad Económica Europea estos nueve Idiomas antes 

mencionados son Idiomas oficiales de trabajo. Esto lmpllca serlas di-

flcultades prácticas y altos costos administrativos. Una tercera par-

te del presupuesto de la Comisión y un 60% del asignado al Parlamen

to Europeo se destinan a gastos generados debido a la diversidad del 

régimen llngülntico de la Comunidad. Pero lo anterior no sólo origina 

altos costos administrativos, sino también retrasos en la toma de deci-

alones que surgen Inevitablemente debido a los problemas de traducción. 

Cada vez mas se hace necesaria Ja práctica de utilizar uno o dos 

Idiomas para el trabajo de la Comunidad. Sin embargo resulta Importa~ 

te, para los ciudadanos de la Comunidad, que los actos cuyos efectos -

legales les son apllcables, puedan ser conocidos en su propio Idioma. 

Igualmente Importante resulta garantizar el uso del propio Idioma por -

parte de Jos lltlgantea ante la Corte. 51 Los idiomas oficiales de la Cor-

te son los nueve Idiomas ya mencionados. El Idioma en que se seguirá 

cualquier procedimiento ante Ja Corte depende de la preferencia del -

demandado, con la reserva de que si el demandado es un Estado miem

bro o un nacional de un Estado miembro, el Idioma en el cual se segu!_ 

rá el proceso será el oficial de dicho Estsdo~1 SI existiese mas de un ldi~ 

ma oficial 
5
.!icomo es el caso de Bélgica- el demandado puede escoger aquel 

que más le convenga. A petición de las partes, la Corte puede autorizar 

el uso de otro Idioma oficial. 56 

53 . El uso de Idiomas ante la Corte está regulado por las normas proce-

ulee Comunitarias. 
54. Ar!. 176 CEE. 

55. Art. 177 CEE. 
56. Art. 178 CEE. 
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CAPITULO 111. 

PRINCIPIOS BASICOS DE LA COMUNIDAD ECONOlllCA EUROPEA • 

l. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL DERECHO COMUNITARIO. 

El Derecho substantivo de la Comunidad Económica Europea con

tiene lus normas diseñadas para realizar el libre tránsito de bienes, -

personas, servicios y capital, (al igual que las excepciones a dichas 

normas) las reglas para la unificación del Derecho, las medidas rela

cionadas a la poiftlca económica y monetaria, investigación y desarro

llo tecnológico, po!Ítlca ecológica; las normas relativas a Ja polftlca so

cial y las medidas para establecer una polftlca comercial común. 

Los principios básicos del Derecho Substantivo de la Comunidad -

Europea Jos encontramos en Jos primeros artículos del tratado. El artí

culo 2 establece los objetivos del tratado y los medios a través de los 

cuales estos objetivos se deben llevar a cabo. Así establece que los o!! 

jetlvoe son: "el desarrollo armónico de las actividades económicas de la 

Comunidad, una continua y balanceada expansión, un incremento en la 

estabilidad, un acelerado mejoramiento del nivel de vida y un constante 

fomento de relaciones mas cercanas entre los Estados pertenecientes a -

la Comunidad". 
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Lob medios a tr&v¿s de los cuales los objetivos se llevan a cabo -

son: "est•bleclendo un mercado comün, aproximando progresivamente -

lu polítlc;,s IX:'"mómk•s de los Est&do5 miembros7 El artículo 3 del tra-

tado des•rroll• lo anteriGr en once grupos de actividades, (aunque no 

son de man!!ra cxclusív~ o limitativa) cada una de las cuales está suje-

ta a una regulación esp1:cífica a lo largo del tratado. 

La estructura del Derecho substantivo de la Comunidad está con~ 

truida en un marco cuya parte substancial se contiene en los artÍC!! 

los 2 y 3 del tratado, aplicados a la luz de los principios fund11r&entales 

de los ortfculos 5, 6 y 7. 

En la aplicación e interpretación de las diversas áreas del Derecho 

Comunitario. marco y principios fundamentales no solo son Ja base de -

los artículos subsecuentes, sino también el fundamento que permite la -

Interacción entre ellos. En algunas áreas fundamentales, las normas del 

tratado se desarrollan y aplican a través de regulaciones o actos jurídi

cos de las Instituciones Comunitarias. Es por eso que al tratado se le -

denomina tratado marco~7 ya que requiere de adoptar medidas adiciona-

les para su ejecucl6n. En todo caso, resulta esencial el estudio de los -

objetivos, medios y principios jurídicos generales de la Comunidad. 

57. "Frnmework treaty" REUTER, Organisations Européennes, París, -
1970, citado por Kapteyn, op. cit., p. 68. 
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2. OBJETIVOS DE LA COMUNIDAD. 

2.1 EL ARTICULO 2 DEL TllATADO. 

El artículo 2. como ya se ha mencionado. contiene cuatro objeti-

vos económico• definidos y un quinto objetivo político. Aunque el ob-

jetlvo político -la promoción de relaciones más cercanas entre Jos Est! 

dos pertenecientes a la Comunidad- es en última instancia el objetivo 

mbs importante, trataré de c..-oncentrar el estudio en los cuatro objetí-

vos económicos. 

En general estos objetivos ponen de relieve el aspecto dinámico -

del desarrollo, la expansión y el incremento en el nivel de vida, seña

lado• en el preaÍnbulo del tratado. 

El primer objetivo, 'el desarrollo armónico de las actividades ec~ 

nómicos de la Comunidad', es un fundamento que resulta obvio para -

estublcccr una política regional de la Comunidad. Existen en este cam-

po diversos instrumentos a disposición de la Comunidad sdicionalmente 

a loH procedimientos generales de coordlnación.58 

El segundo objetivo, 'una continua y balanceada expansión', se lo 

58. l!l Banco Europeo de Inversión, el Fondo Social Europeo, el Fondo 

de Desarrollo Regional Europeo y el Fondo de Garantfa Agrícola. 
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¡ra principalmente u travi:s de la práctica de las cuatro libertades, 59 

bajo condiciones de igualdad de competencia, pero también -como es 

el caso del objetivo de política regional- a través de la coordinación 

de políticas económicas. 

El tercer objetivo, 'un incremento en la estabilidad'. es promo-

vldo sólo de una manera parcial por las cuatro libertades. Al exten-

der la libertad de comercio, por ejemplo, se reducen los efectos de 

loa disturbios locales en el equilibrio entre la oferta y la demanda,-

lo balanza de pagos y el empleo. Sin embargo, el énfasis debe hacer 

se en la coordinación de los políticas económicas de los Estados Mle!!'. 

brof! Pareciera ser que, de la lectura del preámbulo, el objetivo del 

artículo 2 de 'promover un acelerado incremento en los niveles de vi-

dn' se logra principalmente a través de la eliminación de las barreras 

que dividen a Europa. 

Por último, cabría mencionar que, $Cñalado el nexo existente en-

tre el preámbulo del tratado y los objetivos mencionados en el artículo 

2, óste último no hace mención nlguna sobre 'el deseo de contribuir. a 

través de una política comercial común, a la abolición progresiva de --

restricciones en el comercio Internacional' ni sobre In intención de 'co!!_ 

firmar In solidaridad existente entre Europa y loa demás países' ni so-

59. Libertad de tránsito de bienes, personas, servicios y capital. 

60. Lu obligación de coordinar políticas económicas encuentra su base le

gal en los artículos 6 y 105 del tratado de la Comunidad Económica -

Europea. 

- 50 -



~re 'el deseo de asegurar el desarrollo de acuerdo con Jos principios 

de la Carta de las Naciones Unidas'. 

La explicación a lo anterior podría ser que debido a que estas -

intenciones se refieren a aspectos externos de les actividades de la -

Comunidad, y no a aspectos diseñados para Ja integración Europea, -

no se incluyeron en los objetivos básicos del articulo 2. En todo caso, 

ampliación de estas instrucciones se encuentra en otros artículos e lo 

largo del tratado. 61 

Al mismo tiempo, el artículo 2 menciona dos medios para llevar a 

cabo los objetivos del tratado: 'a través del establecimiento de un me!'. 

cado común y la aproximación de las políticas económicas de los Estados 

miembros'. 

La distinción de estos dos medios resulta clara debido a que el d~ 

sarrollo jurídico de cada uno de ellos es distinto. El tratado reconoce -

obligaciones directamente aplicables a los Estados miembros y a empre--

sas, únicamente en el contexto del establecimiento de un mercado común. 

Los poderes de las Instituciones Comunitarias, en relación con el establ! 

cimiento de un mercado común, son más amplios que aquellos en relación 

con la coordinación de políticas económicas de los Estados miembros. 

61. Arts. 110, 131 y 229 CEE. 
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SóJo tr1iti1ndut.c de JLH; llamadas politices comunes~2sc Jes otorgan a 

las Instituciones de la Comunidad poderes más amplios. De hecho, estas 

f'CJJítica.& cr.1mune6 conbtítuycn el punto máa alto de integración en el p~ 

c:c&o de uproxirnación de Jns políticas económicas de los Estados miembros. 

2.2 CONCl!PTO DI! Ml!RCADO COllUN. 

El concepto de mercado común resulta ser una parte esencial en in

numerables obligncíoncH impuestas por el tratado. Un mercado pue

de ser descrito como el lugar de encuentro de la oferta y le demanda; un 

mercado común es el lugar de encuentro de la oferte y la demanda de to

dos los l!stados miembros, uriacliendo el principio básico del articulo 7 del 

tratado, 'sin ninguna discriminación por parte de los l!stedos miembros o 

los participar.tes en Ja Comunidad basada en Ja nacionalidad'. Oc Igual fo!_ 

ma debemos tomar en cuento, nJ conceptuar el merco do común, el articulo 

3 (f) del tratedo el cual establece la necesidad de 'instituir un sistema -

que asegure que lit compctencin en el mercado común no scu desleal'. 

Así. podemos definir el mercado común como el lugar de encuentro -

de Ja oferto y la demanda de lodos Jos !!alados miembros, sin discrimina

ción de éstos o sus participantes en base a la nacionalidad, ni competen

cia desleal. Esta definición puede ser formulada de otra manera: un mcr-

42, Polftfca agrícola, política de transporte y politice comercial, 
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cado común Có aquf:J rm:rcado en el cua) cada pbrticipanh.:. dentro de 

In comunidad en cuestión, es libre de invertir, producir, trabajar, -

comprar y vender. &uminí!:.trar u obtr:ner servicios bajo condiciones de 

competencia que no resulten desleales. 

Eatn definición pone el énfasis en que un mercado común tiene un 

carácter análogo al mercado interno de un Estado. 

El sentido en que diversos artículos del tratado otorgan al concep

to de mercado común. no es el mismo que el sentido de la definición pr!! 

puesta. Esto se deduce del estudio de los artículos del tratado que men

cionan el término 'mercado común'. 

El artículo 2 establece un claro carácter instrumental del mercado -

común, lo cual equivale a una efectiva competencia en una economía común. 

Aquí, el mercado común es el motor dinámico para alcanzar los objetivos -

establecidos en el propio artículo 2. La libertad para obtener bienes y ser 

vicios en las condiciones más favorables tiene como efecto una división más 

rncionn! del trabajo dentro de In Comunidad y una reducción en los costos 

de producción de las empresas menos eficientes. La posibilidad de vender 

libremente productos a lo largo y ancho de In Comunidad aumentu las po

slbilldndcs de espccinlizoción y de producción a grande esenia. 
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El artículo 85 utiliza tumbién el término 'mercado común', refirién

dose al úrea geográfica que permite que lo oferta y In demanda se lleven 

o cubo sin competencia dcsJcal. 

Por último, el artículo 8 se refiere al 'mercado común' como le eta

pa que se deberá alcanzar al final de un periodo de transición. En este 

punto el mercado común deberá establecerse completamente con un grado 

de unidad comparable ni mercado doméstico. 

Conforme al artículo 3 del tratado de la Comunidad Económic& Euro

pea, el estoblccimicnto de un mercado común incluye: 

l. La eliminación, entre Jos Estados miembros. de dere

chos aduonalcs y restricciones cuantitativas en la im

portación y exportación de bienes, al igual que cual

quier medida con efectos similnres. 

2. El establecimiento de uno tarifa aduana! común y una 

política comcrciul común frente n terceros países. 

3. La abolición, entre los Estados miembros, de obstácu

los a la libertad de tránsito de personas, servicios y 

capital. 
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4. El establecimiento de un sistema que asegure que la 

competencia del mercado común no sea desleal. 

5. La aproximación de las leyes de los Estados miem

bros para el funcionamiento adecuado del mercado 

común. 

3. PRINCIPIOS BASICOS DE LOS ARTICULOS 5, 6 Y 7. 

Los artículos 5, 6 y 7 del tratado de la Comunidad Económica Euro

pea contienen los principios básicos de lealtad comunitaria y cooperación 

entre los Estados miembros y las Instituciones de la Comunidad en la co 

ordinación de polrticas económicas de los Estados, al igual que prohibi-

ciones generales de discriminación en base a la nacionalidad. 

3.1 PRINCIPIO DB SOLIDARIDAD COMUNITARIA. 

El artículo 5 del tratado de Is Comunidad Económica Europea contie

ne dos obligaciones positivas para los Estados miembros y una negativa.

las cuales han sido consideradas generalmente en uns forma significativa

mente Independiente de las numerosas obligaciones establecidas a lo largo 

del tratado. 
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La primera obligación positiva consiste en que los Estados miem-

bro; deberán tomar todas las medidas necesarias, en lo general o en lo 

particular. para asegurar el cumplimiento de las obligaciones emanadas 

del tratado o de las acciones tomadas por las Instituciones de la Comu-

nidad. 

De una importancia más general resulta la obligación, que la Corte 

Europef3tia deducido del articulo 5, a cargo de los jueces nacionales -

para asegurar la protección legal a particulares derivada del Derecho -

Comunitario. El sistema jurídico doméstico de cada Estado miembro debe 

determinar los tribunales competentes y los requisitos procesales para ·-

ventilar acciones de Derecho Comunitario, en el entendido de que dichos 

requisitos no deberán ser menos favorables que aquellos establecidos en 

relación a acciones simliares derivadas del Derecho doméstico. 

Los Estados miembros también tienen una obligación general de so-

lidaridad en relación con cada Estado, teniendo los misma;alcances que· 

la obligación general en Derecho Internacional Público de tomar en cuen

ta los intereses de otros Estados. 64 

La segunda obligación positiva que el articulo 5 establece para los 

Estados miembros es la obligación de facilitar el éxito de las tareas de 

63.Caso 68/79 Hans Just vs. Oanish Mi11istry for Fiscal Affairs,1980, 
citado por Kapteyn, op. cit. , p. 86. 

64.Capotortf, op. cit., p. 97. 
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lo Comunidad. Los Estados miembros tienen la obligación de suminis

trur u lo Comisión Jo información que requiera para determinar si las 

medidos udoptadas por los Estados cumplen con el Derecho Comunita

rio. 

Por último, el artículo 5 requiere que los Estados miembros se ab.'! 

tengan de adoptur cualquier medida que ponga en riesgo el éxito de los 

objetivos del tratado. Un ejemplo de estas medidas es el establecimiento 

de reatrlccionea al comercio entre Estados. En términos generales, co

rresponde a los Estados miembros el determinar si sus medidas económi

cas o financieras ponen en rlcsgo el éxito de los objetivos Comunitarios. 

3.2 PRINCIPIO DE COORDINACION DE POLITICAS ECONOMICAS . 

El artículo 6 especifica precisamente cuatro aspectos de la obliga

ción de coordinur las pol!tlcas económicas de los Estados miembros. En 

primer lugar resulta clnro que existe una obligación que Jos Estados de

ben cumplir. En segundo Jugar, se establece que debe cumplirse al gra

do necesorio que permita alcanzar los objetivos del trotado. En tercer -

lugar, se deriva del ortículo 6 que lu obligoción de coordinación no es 

aolamente un asunto entre gobiernos, sino también entre Jos Estados -

miembros y lna Instituciones Comunitarias. Por último, el artículo 6 ins

truye a las Instituciones de la Comunidad para tornar las medidas nece-
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~arlas para no perjudicar la estabilidad financiera interna y externa de 

los Estados miembros. 

3.3 MEDIDAS GENERALES DE NO DISCRIMINACION. 

El artículo 7 resulta de una mayor importancia directa para nacio

nales y empresas de los Estados miembros que los principios básicos de 

los artículos 5 y 6. 

El primer párrafo de este artículo establece que, dentro del campo 

de aplicación del tratado y sin perjuicio de las numerosas medidas espe

ciales en contra de la discriminación encontradas a lo largo del mismo, -

ae encuentra prohibida toda discriminación basada en la nacionalidad. 

La medida de no discriminación del artículo 7 ha producido, para to

dos los casos concebibles de aplicación, reglas especiales, lo que va en -

detrimento de el significado práctico de la prohibición general. Esto con

lleva o que aquellos que contemplen un litigio sobre discriminación basa

da en la nacionalidad, país de origen, paía de destino, etc. , primero de

berán encontrar si las reglas sobre libre tránsito de bienes, personas, -

servicios y espita), las reglas sobre competencia, las medidas especiales 

de no discriminación en los campos de la agricultura y del transporte, no 

contemplan una solución particular para resolver la discriminación en cues 

tlón. 
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Así, resulto evidente que los principal"s casos en los que el artÍc!! 

lo 1 encuentra relevancia son. prlrnt!ra. tratándo6e de discriminaciones -

por parte de autoridades públicus de les Estados miembros y segundo, 

cuando se trate de discriminación por parte de empresas fuera del marco 

de acuerdos sobre competencia. Lu discriminación en base e la nacionali-

dad hecha por particulares en relflción a áreas cubiertas por el tratado, 

se encuentra prohibida. La Corte Europea61ia aclarado que Ja prohibición 

de discriminación consiste no sólo en trotar situaciones similares en forma 

diferente. sino también en tratar situaciones diferentes en forma idéntico. 

El concepto de discriminación no comprende situaciones en lns que -

el trato !nequltatlvo de nacionales de Entados miembros diversos se debe 

11 diferencias entre las leyes de dichos Estados. El concepto de discrimi

nación se uplica sólo si el trato inequitativo puede ser imputado a un su

jeto legnl (Institución Comunitaria. un Estado o alguno de sus órganos, · 

una empresa o grupo de empresas). Un nndonal de Holanda o de Inglate

rra no puede objetar el alto impuesto sobre su ingreso que debe pagar en 

su país. argumentando que dicho impuesto excede el impuesto que sobre 

el ingreso deben pagar los nncionulcs de otro Estado en su propio país. 

Es clnro que el sólo hecho de existir diferencias entre las leyes de los 

Estados miembros no infirngc el artículo 7. 

65. Europeun Court Report 1984, citado por Kapteyn. op. cit., p. 94. 
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El artículo 7 no prohibe toda discriminación, sino sólo la discrimi-

naci6n basudu en la nacionalidad. Sin embargo, P.J.G. Kapteyn •firma 

que ''las mcdJd&s de no discriminación del artículo i deben ::.er interpre-

tudas en &enlido amplio, es decir, deben incluir la discriminación basa-

da en el pofs do origen ele los bienes o capital, el país de domicilio de -

la empres•. etc." 66 

En diversos fallos, la Cortc!iji;a confirmado expresamente que el ar-

tículo 7 prohibe no sólo la discrimineción basada en la nacionalidad. sino 

también abarco formas de discriminación que. por la aplicación de otros 

criterios de diferenciación, de hecho producen el mismo resultado. 

66. P.J.G. KAPTEYN, Obra citada, p.96. 
67. ldem. 
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CAPITULO IV ESTRUCTURA INSTITUCIONAL. 

La e~truc:turu institucional r~~uJto d~ un;J im¡.>urttJncia dccisi\~a para 

el equilibrio di'..' pod(•r (:'fl Jéj Comunidad. Loó dos actores rnás importantes 

son sin dud1:1 el CC111!.eJo d<! Ministros y Ja Comisión. La implementación de 

Jos trutodos en gran parte depende de lo cooperación entre estas dos ins 

ti! uclones. 

1. HL CONSEJO Y LA COMISION. 

1.1 COMPOSICION DHL CONSEJO. 

El Consejo de la Comunidad Económico Europea está integrado por 

repreaentllfltes de los Estodos micmbroti. Cada gobierno designa a uno de 

sus miembros al ConsejJl.8 El Consejo es una institución de Ja Comunldad~9 

al Igual que Jo Comisión, el Parlamento Europeo y Ja Corte de Justicia. 

Como institución Comunitaria, e•tá regulada por el tratado y tiene que 

cumplfr con lus tareas señaladas o su cargo. Jurídicamente derive sus Í!!_ 

culto des exclusl vumen te del tratado y las ejerce de acuerdo con el proce-

dlmlento estublccido en el mismo. Sus decisiones tienen el efecto legal se-

ñaludo en el tratado y están sujetas u revisión sobre su legalidad ante la 

Corte de Justicio. Por lo tonto, las decisiones del Consejo no pueden ser 

descritas como acuerdos intcrnecionules. 

68. Art. 2. primer plÍrrafo CEE. 

69. Art. 4 CEE. 
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El Consr:jo e• lo institucf6n de la Comunidad en la cual lo> E•tados 

miembros eatlÍri representados como toles y a trav<\s de la cual participan 

en hJ~ tJC:tividr1d1:10 polítil:ll~ y leg&h:s de la Comunídc,d. Los miemhro!, del 

Consejo 110 p&rtidpan en l-J como personus individu0:if:s. sino como repre

bcntnntf.:'8 de sub Est1'dús. Cada uno &ctUa en base a in~trucciones y ba

jo la autoridad de sus gobiernos. En ésto, el Consejo difiere de la Comi

sión en la cu1.1l !l.Us miembro& son independientes. Por lo tanto, en el Con

sejo e) interéfi óe Ju Comunidad es visto a travós de los intereses nacion~ 

Jes. Sin embargo, una µrot&cción basada únic&.mcnte en intereses naciona

les que interficrun los inh1rcses esenciales de Ja Comunidad. constituye un 

Incumplimiento de lo obligación que los Estados miembros constituidos en el 

Conoejo tienen de proteger los intereses Comunitarios. 

El Consejo es una institución intergubernamcntul. Está compuesta por 

miembros de loa gobiernos de los Estados. Al limitar lo composición del Co!! 

sejo n miembros de gobiernos, las partes contratantes han manifestado su 

Intención de incluir u aquellos poseedores de responsabilidad política direc

ta sobre políticas nncionales en el proceso de toma de decisiones de la Com!:! 

nldud. 

En este contexto cabe mencionar que al Consejo se le ha proveído de 
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un Comité de Representantes Permanente¿o (COREPER). Los miembros 

del COREPER son embajadores que encabezan las representaciones pe! 

monentes de cada Estado miembro ante la Comunidad.
71 

La función del 

COREPER es preparar el trabajo del Consejo y desarrollar las tareas -

que el Consejo le asigne.72conslituye un nexo permanente de intercam-

bio de información entre I•• administraciones nacionales y las lnstituci~ 

nes de la Comunidad. Así mismo, expresa los distintos puntos de vista 

nacionales y procura BU r:oordinación. Sin embargo, el COREPER no Pª! 

liclpa de facultades independientes de decisión. Juega un papel cada -

vez más Importante en el manejo de la Comunidad al preparar las tomas 

de decisiones del Consejo. 

No podemos deducir de la obligación que tienen los gobiernos de -

dealgnor un representante al Consejo, que el Consejo sólo puede reunl! 

se y tomar decisiones en forma válida si todos los gobiernos han cumpl! 

do con esta obligación. El propio tratado contempla el voto en represe~ 

taclón7•3 De cata forma resulta evidente que el Consejo funciona cuando· 

existen ausencias de algunos de sus miembros. Sin embargo, de las re-

glas establecidas en el tratado en relación al voto en representación, se 

deduce que quien funge como representante no puede emitir válidamente 

el voto de su representado si no es miembro del gobierno del Estado que 

representa. 

70. Art. 4 CEE. 
71. Los terceros países oslablecen misiones ante la Comunidad, los Esta

doa miembros tienen representaciones permanentes. 

72. Art. 4 CEE. 

73. Art. 150 CEE. 
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Ni el tratado ni lus reglas de procedimiento del Consejo contienen 

d!apoalc!ón alguna sobre el quorum requerido para que una reunión del 

Consejo sea válida. Las reuniones del Consejo pueden ser convocadas -

por el presidente del m!amo bajo su propia Iniciativa o a petición de al

guno de los mi"mhroa o de la Comisión!4 

Queda a la discreción de los gobiernos de los Estados miembros el 

decidir a cuál de BUS miembros nombran como representante ante el Con-

sejo. Como regla, el Ministro del Exterior actúa como miembro del Conse-

jo. Sin embargo, son frecuentemente acompaño dos o remplazados por aqU!!_ 

llos Ministros bajo cuya competencia nacional son trotados temas en el CD_!! 

sejo. Por lo general el Consejo ac reune una vez al mea. 

El amplio margen de actividades del Consejo ha obligado al desarro

llo de se•iones espec!allzadas? 5 Además de la sesión general. se llevan a 

coba sesiones de Consejo por sectores en las que se estudian problemas 

sobre prcsupuer.to, mercudo interno, política energética, transporte, edu

c11c!ón. finanzas, etc. 

74. Reglas de Procedimientos del Consejo, Art. 5. 
75. LANE R., Europeun !nstitutions - an lntroduction, Londres, 1989, 

p. 24. 
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1.2 COMPOSICJON DH LA COMISION. 

1,o Comisión de IB Comunidad Europea está compuesta por 17 miem-

Uros, loli cuales &on d'!~ignad(J¡, en bnse a su competencia general Y ca

pacidad y cuya independencia no estti en duda. 76 Los miembros de la C~ 

misión deben ser nacionales de algún Estado miembro y por lo menos un 

nacional (pero no mas de dos) de cada Estado debe ser nombrado a int! 

gr ar IB Comisión ?7 En la práctica se ha acarcild:> que dos nacionales de ca

da uno de los cinco grandes plifses miembros aron designados a la Comi

sión, mientras sólo uno por cada uno de los países pequeños. Así se a-

seguro una composición que refleja el balance de los intereses políticos 

Huropeoe. 

Eetrletamente hobl!indo, lo atención dada o la división de loe luga--

res en la Comisión de acuerdo con la nacionalidad, resulta Innecesario ya 

que los nacionales no represen ton a sus Es todos. Al contrario, tienen la 

ob!!guclón de actuar con absoluto Independencia procurando el Interés g!:_ 

neral de la Comunidad. Tienen prohibido recibir instrucciones de cual

quier gobierno u orgon!zoclón. Así mismo deben abstenerse de cualquier 

acción íncomputible con !o noturulczo de su función. Durante el término 

do su encargo, los com!slonorios no se pueden comprometer con cualquier 

otra ocupación. Gozan de privilegios e inmunidades lo que asegura el de-

sarrollo de sus funcionea. 

76. Art. 10 CEE. 
77, ldem. 
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Los miembros de Ja Comisión son designados de común acuerdo por 

Jos gobiernos de los Estados miembros por un periodo de cuatro años -

con posibilidad de permanecer en su cargo por un periodo de tiempo i

guai.7"Este método de designación trae consigo el riego de que un gobie! 

no no esté de acuerdo con l&. designación de un miembro de la Comisión. 

Los gobiernos, al designar a los miembros de la Comisión, no pue

den removerlos de su cargo durante el periodo de cuatro años'. 9 Unicame!!_ 

te la Corte de Justicia, a petición del Consejo o la Comisión puede desti

tuir a un miembro de la Comisión al no cumplir éste con las condiciones -

requeridas para el desarrollo de sus funciones o al ser encontrado culpa

ble de graves faltas~0Solo el Parlamento Europeo puede requerir la dimí-

si6n de todos los miembros de Ja Comlsl6n a través de una moción de ce!!_ 

sura a sus actividades •81 

La Comisión no es un cuerpo subordinado al Consejo. No está sujeta 

a instrucciones o directrices por parte del Consejo. Es una Institución 

Comunitaria con responsabilidad p0lítica propia. 

La Comisión tiene un presidente y seis vice-presidentes, los cuales 

son designados de común acuerdo por lo gobiernos de los Estados miem

bros por un periodo de dos años ~2 

78. Ibídem. 

79. lbfdem. 

80. Art. 13 CEE. 

81. ldem. 

82. Art. 14 CEE. 
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1.3 PODERES DEL CONSEJO Y LA COMISION. 

El Consejo y la Comisión han sido dotados de poderes de decisión 

que obligan legalmente a los sujetos de la Comunidad. Estos poderes no 

han sido otorgados a través de una autorización general para tomar de

cisiones a la luz del tratado, sino a través de una pluralidad de poderes 

específicos definidos cuidadosamente y a detalle en diversos artículos del 

tratado de acuerdo con su naturaleza y materia. 

Este marco de poderes otorgados refleja el deseo de las partes con

tratantes de limitar al máximo los posibles ataques a su soberanía. El sis

tema de poderes atribuidos implica que pueden haber situaciones en las -

que la Comunidad no cuenta con las facultades especfficas para asegurar 

el cumplimiento de sua objetivos. Para ello el artículo 235 del tratado de 

la Comunidad establece reglas especiales para cubrir tal eventualidad. 

El artículo 235 contiene las condiciones para utillzar el procedimien

to para llenar las lagunas en el sistema de facultades atribuidas. En pri

mer lugar, establece el artículo, debe aer necesaria la actuación por par

te de la Comunidad para alcanzar, dentro del mercado común, alguno de 

los objetivos fundamentales establecidos. La segunda condición estableci

da por el artículo 235 es que el tratado no haya provisto de los poderes 

necesarios a la Comunidad para lograr dichos objetivos. Una Interpreta-
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~Ión limitada del ámbito o alcance de las facultades conferidas por un -

artículo particular del tratado, en lugar de una interpretación amplia, 

conlleva la posibilidad de entablar este procedimiento regulado por el 

artículo 235. 

Cumpliendo con estas dos condiciones, el Consejo puede tomar las 

'medidaa apropiadas' actuando unánimemente a propuesta de la Comisión 

y después de haber consultado al Parlamento Europeo. Resulta aceptable 

en principio, como lo propone P. Verloren Van Themast,83 que el artículo 

235 puede ser la base para la creación de nuevos órganos dentro de la 

propia Comunidad. 

1.4 FUNCIONBS DBL CONSIUO Y LA COlllSON. 

En la ejecución del tratado por parte del Consejo y la Comisión, ~ 

demos distinguir cinco funciones: 

1. Coordinaci6n de políticas nacionales; 

2. Establecimiento de políticas Comunitarias en los casos en los 

que el tratado sea omiso; 

3. Administracl6n de la Comunidad basada en las directrices 

sei\alodas en el tratado: 

4. Vigilancia y supervisión del cumplimiento del tratado: 

83. Obra citada, p. 113. 
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5. AmpUaclón del campo de acción de la Comunidad mediante 

adiciones y revisión del tratado. 

En general, las funciones de coordlneción y de creación de políticas 

son ejercidas por el Consejo con le cooperación de la Comisión, mientras 

que las funciones administrativas y de control recaen en la Comisión. 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el tra

tado, el Consejo coordina las políticas económicas generales de los Estados 

miembros de acuerdo con las medidas señaladas en el tratado y en base a 

una propuesta de la Comisión. La Comisión tiene el derecho de Iniciativa, 

el cual es exclusivo -si no hay propuesta por parte de la Comisión, el 

Consejo no puede actuar-. El derecho de iniciativa tiene un significado 

muy importante, ya que el Consejo puede modificar la propuesta de la Co

misión sólo por el voto unánime y mientras el Consejo toma su decisión al 

respecto, la Comisión puede alterar su propuesta. 84 Debido a su derecho 

de participación y debido a su lmparcialldad, la Comisión cumple con una 

lnportsnte función en el proceso de torna de decisiones del Consejo. 

Conforme a Ja propuesta del reporte Spaak, la Comisión tiene la fu!!, 

ción de supervisión, es decir, Ja función de asegurar que las disposicio

nes del tratado y las medidas tomadas por las Instituciones de la Comuni

dad se cumplan.85 

H. Art. 149 Cl!E. 

&S. Art. 155 CEE. 
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Si la Comisión considera que un Estado miembro ha incumplido con 

sus obligaciones, puede iniciar un procedimiento ante la Corte de Justi

ci&. 86 L& función de supervisión de la Comisión tambifn se extiende as~ 

gurando la observancia de los particulares de las obligaciones Comunita-

rias. 

Pare poder ejercer sus funciones de supervisión, la Comisión debe 

contar con la información necesaria. Con este objeto, además de Jos da

tos que obtiene a través de las quejas directas de los Estados miembros 

y de los particulares, puede requerir a dichos Estados para que le pro

porcionen la información necesaria en base a la obligación que tienen de 

cumplir con estos requerimientos establecida en el articulo 5 del tratado. 

El Consejo y la Comisión col&bor&n estrechamente en el cumplimiento 

de sus funciones. El artículo 15 del tratado dispone que 'se consultarán 

y deberán decidir de común acuerdo los métodos de colaboración', pala

bras que ponen de relieve la Independencia de la Comisión frente al -

Consejo. 

86. Arts. 169 y 171 CEE. 
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2. EL PARLAMENTO EUROPEO. 

Z.l COMPOSICION DEL PARLAMENTO . 

La Asamblea de la Comunidad Económica Europea (la cual se ha au-

tobautizado 'Parlamento Europc-o') está formada de representantes de los 

pueblos de los Estados unidos en la Comunidad .8los miembros del Parla-

mento Europeo no están obligados a seguir instrucciones de sus gobiernos 

o de sus parlamentos nacionales~8 Ejercen sus funciones sin ninguna ins

trucción específica u obligación de previa consulta. Su función ininterru!!! 

pido está garantizada por las disposiciones contenidos en el protocolo so

bre privilegios e Inmunidades de la Comunidad Europea. 

Los representantes forman parte de un cuerpo que representa a la 

colectividad. Los miembros del Parlamento Europeo representan no sólo o 

sus respectivos pueblos, sino también a los demas pueblos de la Comuni-

dod. 

Hasta 1979 los miembros del Parlamento Europeo eran designados por 

los Porlomentos Nocionales de acuerdo con el procedimiento establecido por 

cada Estado miembr~? Este método se creó con carácter temporal, yo que 

el artículo 138 del tratado señalaba que el Parlamento debería proponer -

nuevas formas de elección en base al sufragio universal directo. 

87. Art. 137 CEE. 

88. Acta sobre elecciones directas de los representantes a la Asamblea, 
citada por Lane, op. cit., p. 34. 

89. ldem. 
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Desde 1960 el Parlamento Europeo ya proponía elecciones generales 

directas?0sin embargo, el Consejo nunca adoptó esta propuesta ya que 

no existía un acuerdo aprobado por todos los Estados miembros. En l 9i3 

el Parlamento revisó el asunto del sufragio directo y después de intensas 

negociaciones, el Comité político del Consejo propuso un texto recomen--

dando las modificaciones necesarias para adoptar el sufragio universal -

directo en la elección de los miembros del Parlamento?1una vez que cada 

Estado miembro aprobó la propuesta conforme a sus respectivos requisi-

tos constitucionales, las primeras elecciones se llevaron a cabo en junio 

de 1979. 

El Acta aprobada sobre elecciones directas no establece un procedi

miento electoral uniforme para todos Jos Estados miembros, existiendo di-

versos sistemas electorales producto de las tradiciones nacionales y las -

relaciones de poder en cada pars. 

Con el objeto de asegurar una representación satisfactoria sobre la 

base de la poblnción de los Estados miembros y al mismo tiempo asegurar 

la participación plural de corrientes políticas diversas, el número de mie_!!! 

bros del Parlamento se aumentó en relación al antiguo Parlamento y la di~ 

trlbuclón de escaños se hizo de una forma más proporcional, siempre to-

mando en cuenta que el Estado miembro más pequeño debería tener un -

número mínimo de escaños asegurados. El número actual de lugares en el 

90. Resolución del Paralmento Europeo del 17 de mayo 1960, citada por 
Kapteyn, op. cit., p. 133. 

91. ldem, Reporte Patijn. 
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Parlamento es de 518. Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido eligen 

81 miembros cada uno, España 60, Holanda 25, Bélgica, Grecia y Portu

gal 24 respectivamente, Dinamarca 16, Irlanda 15 y Luxemburgo 6 miem

bros. 92 

El Acta sobre elecciones dlrecta93establece reglas sobre la incampa

tlbllldad de funciones. Expresamente permite el mandato dual (ser miem

bro de un Parlamento Nacional al igual que del Parlamento Europeo). 

Sin embargo, establece una serie de funciones incompatibles con la per-

tenencia al Parlamento Europeo (por ejemplo, ser miembro del gobierno 

de un E atado perteneciente a la Comunidad, pertenecer a la Comisión, 

a la Corte de Justicia o a la Corte de Auditores). 

Mientras no exista un procedimiento electoral uniforme, los Estados 

miembros pueden establecer, a nivel nacional, otras funciones incompati-

bles con la pertenencia al Parlamento Europeo. 

Los miembros del Parlamento son electos por un periodo de 5 años?4 

El Acta sobre elecciones no contiene medida alguna sobre derechos 

de voto, manteniéndose bajo las reglas nacionales de los Estados miem--

bros este asunto. Sólo Bélgica, Irlanda y Holanda han otorgado derecho 

de voto a los residentes nacionales de otro Estado miembro. Sin embargo, 

92. Lane, op. cit., p. 36. 
93. ldem, p. 34. 
94. Ibídem. 
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esta medida trae aparejados problemas de carácter práctico debido a que 

las elecciones generales para integrar al Parlamento se llevan a cabo en 

un periodo de cuatro días en todos los Estados miembros, pudiéndose -

presentar el doble voto. 

2.2 PODERES DEL PARLAMENTO, 

El Parlamento Europeo ejerce las facultades de supervisión y aseso

ría conferidas en el trutado?5i>osee la facultad general de discutir cual-

quier asunto en relación o la Comunidad, adoptar resoluciones al respec

to e Instar la actuación de los gobiernos de !os Estados miembros .96 

El Parlamento Europeo está obligado o supervisor las actividades de 

la Comisión .97La facultad que tiene para disolver a la Comisión en bloque 

n! adoptar una moción de censura ?8constituye la última instancia en la 

supervisión. Dicha moción solo puede ser adoptada con !a aprobación de 

los dos terceras partes de los votos emitidos, los cuales deben represen-

lar o in mayorfo de! número de miembros del Parlamento. 

En In Comunidad Europea, ln última palabra sobre legislación no la 

tiene el Parlamento sino el Consejo de Ministros. Sin embargo, en la ma

yoría de los cosos el Consejo está obligado a consultor al Parlamento an

tes de tomar una decisión importante. 

95 . Art. 137 CEE. 
96. ldem. 
97. Art. 144 CEE. 
98. Ar!. 13 "Mergcr treaty", citado por Kaptcyn, op. cit., p. 139. 
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El Parlamento Europeo posee una serie de facultades no relaciona

das directamente con sus funciones de supervisión, consulta y asesoría. 

Estos poderes especiales incluyen la facultad de organización interna, al 

establecer las reglas internas para el procedimiento parlamentario.
99 

El Parlamento no tiene el derecho formal de iniciativa en el campo 

de la legislación Comunitaria, salvo en materia electorat?°i!1 derecho ge

neral de inciativa de leyes pertenece a la Comisión. 

3. LA CORTE DE .lUSTICIA. 

3.1 COMPOSICION, ESTRUCTURA Y PROCHDIMIHNTOS OH LA CORTE. 

La Corte de Justicia está compuesta por trece jueces, auxiliados -

por seis abogados generales~OI La función de los abogados generales es, 

actuando con completa imparcialidad e independencia, presentar un pro

yecto razonado sobre los casos ventilados ante la Corte de Justicia!02 

El nombramiento de los jueces y abogados generales se efectúa de -

común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros, por un pcrio-

do de seis años. Son escogidos de entre 'personas cuya independencia -

está fuera de toda duda y que poseen las cualidades requeridas psra el 

más alto cargo judicial en sus respectivos países o que son jurisconsultos 

99. Art. 142 CEE. 
100. Art. 138 (3) CEE. 
101. Art. 165 y 166 CEE. 
102. Art. 166 CEE. 
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de reconocida competencia'. 

L•s medid•• en relación • los privilegios e inmunidades y las funcio-

nes incompatibles con el cargo, aseguran la independencia de los jueces y 

abogados generales. Sin embargo, considero que la duración del periodo -

por el cual son deslgnadoe y la forma como son designados por los goble:: 

nos de los Estados miembros, es en detrimento de la independencia de la 

Corte. 

Loa juecea deelgnan de entre sua miembros a un presidente por un -

periodo de tres años con posibilidad de reelección. l03 Como regla general -

la Corte sesiona en pleno, pero puede sesionar en salas sin poder pronun

ciar au juiciJ~\a Corte fué creada como un tribunal de primera y última -

!na tanela. 

Le nacionalidad de loa juecee y de loe abogadoe generales no tiene -

relevancia jurfd!ca. Sin embargo, en la práctica, loe gobiernos de loe Ea!! 

doe miembros dea!gnan un juez cada uno~OAl exlelir un número par de Es

tados miembroa, un aegundo Juez de una miama nacionalidad ea deelgnado 

con el objeto de evitar un número Igual de votoe a favor y en contra en 

un juicio. 

103. Art. 167 CEE. Loa abogados generales escogen de entre aus mlembroe 

a un primer abogado general por un periodo de un año. 
104. Art. 165 CEE. 

105. Lane, op. cit., p. 46. 
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El procedimiento que se sigue ante la Corte consta de tres etapas: 

l. PROCEDIMIENTO ESCRIT0: 1~omlenza con una petición eser!-

ta, seguida de un escrito de defensa y concluye esta etapa -

con un reporte preliminar del juez asignado. 

2. ETAPA DE INVESTIGACION: 1%l Di reporte preliminar se des-

prende la necesidad de Investigación, se abre esta segunda -

etapa a la que acuden testigos y peritos para esclarecer el -

caso. 

3. PROCEDIMIENTO ORALfíJ§e escucha a las partes y se determl-

na el contenido del fallo. 

El Incremento de casos ventllados ante la Corte y la prolongación en 

el tiempo de loa juicios hizo neceaar!a la creación de una Corte de prime

ra Instancia para resolver ciertos casos en loa que no estén Involucrados 

los Eatados miembros. 

3.2 PODBRBS DB LA CORTB. 

La Corte, en base al artículo 164, asegura la observancia del derecho 

en la interpretación y aplicación del tratado. Para llevar a cabo este objet.!_ 

vo, se le han otorgado a In Corte una serie de facultades en forma expresa. 

106. Arta. 37-44 Reglas del Procedlmelnto ante la Corte, citadas por Kapteyn 
op. cit., p. 148. 

107. ldem. Arta. 45-54. 
108. ldem, Arta. 55-62 - 78 -
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Estns f11r:uJtades p~rmite:n a la Corte Juzgar Jos &ctos y omisiones de 

las Instituciones y Estado• miembros de acuerdo con el Derecho Comunit~ 

río y esegur&r la uniformidad en su interpretación al ser aplicado este De 

recho por Cortes Nacionales. 

Las facultades de la Corte se dividen en tres categorías, conforme a 

Smit y lferzog 1?9 

l. Facultades para resolver controversias; 

2. Facultades para emitir opiniones obligatorias; 

3. Facultades para establecer reglas preliminares. 

La primera categoría de estas facultades es la más extensa. Así, Ja 

jurisdicción de la Corte se extiende sobre controversias en Ja interpreta-

ci6n y aplicación del Derecho Comunitario entre Instituciones y Estados -

miembros o particulares. La Corte Europea difiere de Ja mayoría de las -

Cortes Internacionales, al permitir el acceso s su jurisdicción de Jos par-

tlculares que deseen 111 protección de sus derechos comunitarios. En Ja -

mayoría de las Cortes Internacionales Jos particulares, como regla, no -

pueden intervenir como partes en Jos procedimientos. 

La Corte actúa en Ja solución de controversias, en primer lugar, c~ 

mo un tribunal administrativo, siendo su función la protección de Jos Est~ 

dos miembros al igual que de los particulares contra actos ilegales u omi-

109. SMIT • llERZOG, The Law of the European Community, New York, 

1976, p.128. 
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~iones de !ns Instituciones Comunitarias. 

rs: 

La Corte ejerce su jurisdicción administrativa cuando cs requerida pn-

l. Anular actos Ilegales del Consejo y la Comisión po 
2. Declarar que el Consejo o la Comisión han infringido el tratadJP 

3. Anular penas administrntaivas; 112 

4. Resolver sobre la reparación d'J daños por responsabilidad no 

contractual; 113 

5. Resolver controversias entre la Comunidad y sus oficiales. 

La Corte actúa como Corte Internacional tratándose de controversias -

entre Ja Comisión y los Estados miembros o entre los propios Estados entre 

bÍ.114 

Por último, la Corte actúa como Corte Constitucional al emitir su opl-

nión sobre acuerdos celebrados por la Comunidad o por los Estados miem-

broa en relación al EURATOM y CECA y en los procedimelntos contenciosos 

para anular alguna acción que haya infringido alguna disposición del tratn

da1.Hia Corle Interviene asegurando el mantenimiento de la estructura bási

ca del tratado, al igual que el equilibrio de poderes entre las Instituciones 

de la Comunidad y los Estados miembros. 

110. Art. 173 CEE. 

111. Art. 175 CEE. 
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114. Art. 170. 
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Mes aún, una acción de anulación otorgo la oportunidad para exami-

nar si lo Jcglsleción Comunitaria es compatible con el tratado. El exámen 

ae da en relación a Jo c.urntitucionalidad de actos cuasi-legislativos emana-

dos de una autoridad pública y cuyos efectos normativos son erga cmnea. 

En lo mayoría de estos casoa descritos, la jurisdicción de Ja Corte se 

baso en el tratado que creo a Ja Comunidad Económica Europea. La jurls-

dicción obligatorio ejercida por la Corte excluye a todo cuerpo judicial n_!! 

clona! o internacionat.1lfn algunos casoa el tratado establece una jurisdic

ción opcional de la Corte .117 

La jurisdicción de la Corte, de esta forma, no abarca a todos Jos ca-

sos en los que existe une cuestión de aplicación judicial del Derecho Comu-

nltorlo. Los controversias entre Estados miembros y particulares o entre -

particulares entre sí en relación o la Interpretación y aplicación del Derc-

cho Comunitario, pueden ser ventiladas ante Cortes Nacionales. En este 

respecto, a la Corte se Ju ha conferido un tipo específico de jurisdicción. 

Así, la Corte es competente para pronunciar la validez de Ja interpretación 

que las Cortes Nacionales emiten en relación al Derecho Comunltario~18 

Gracias a esto facultad, la Corte promueve la uniformidad de lnterpr! 

taclón del Derecho de lo Comunidad en la práctica legal de los Estados mle!!! 

broa. 

116. Art. 183 CEE. 
117. Art. 220 CEE. 
118. Art. 177 CEE. 
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Por último, la Corte está facultada para ventilar, en revisión, Jos 

fallos de la Corte de primera Instancia. 

3.3 APLICACION DEL DERECHO. 

En el ejercicio de su jurisdicción, la Corte interpreta y aplica el 

Derecho Comunitario el cual Incluye también el Derecho Comunitario no 

escrito, comprendido en los casos que la propia Corte ha resuelto. En 

estos cosos se encuentran referencias a los principios generales de de

recho~19 El Derecho no escrito aporta soluciones a un gran número de 

problemas para los cuales no se encuentro respuesta en el Derecho Co-

munltarlo escrito. Así, la Corte cuenta con uno instrumento importante 

para llenar los lagunas jurídicas en la opllcoción del Derecho. 

Con el objeto de encontrar los principios generales de derecho y -

las regios de derecho no escrito, la Corte acude al estudio de los siste-

mos jurídicos nocionales de los Estados miembros. En el Derecho Interna-

cional clásico, también 'los principios generales de derecho reconocidos -

por las naciones clvilfzodos1120contituyen una de los fuentes del derecho. 

Sin embargo, esta fuente fluye en menor grado en la administración inte! 

nacional de justicia que en la Comunidad. De hecho en el Derecho Comun.!_ 

torio existe uno marcada afinidad en la técnica jurídica y en los procedí-

mientes de los sistemas jurídicos nacionales. Así, la busqueda del Dere--

119. SCllERMERS AND WAF.LBROECK: Judicial Protection in the European 
Communities, Deventer, 1987, pp. 25 y 26. 

120. Art. 38 (c) Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 

- 82 -



!:_ho por parte de la Corte constituye un amplio ejercicio de Derecho com 

parado. 

En Ja busqueda y creación del Derecho, la Corte aplica el Derecho 

Comunitario pero también tiene la facultad para aplicar el Derecho Jnter-

nacional Público en Jos siguientes cosos: 

J. Cuando la Comunidad ha celebrado tratados con ter.ceras 

partes. 

2. Cuando existen normas de Derecho Internacional que obligan 

a todos los Estados miembros . 121 

3. Cuando la Comunidad como tal no está Involucrada pero uno 

o mas Estados miembros contraen obligaciones interneciona-

les frente a terceros, los cuales son incompatlblea con obll-

gaclones establecidas en el Derecho Comunitario. 

Las medidas establecidas en el tratado no afectan derechos y obliga

ciones emanadas de acuerdos concluidos antes del Inicio de la vigencia -

del tratado de la Comunidad Económica Europea entre uno o mas Estados 

miembros por un lado y terceros países por otro lado. 122 

4. Cuando el tratado de la Comunidad no contempla algún pro

blema típico de Derecho Internacional que pueda surgir. 

121. Por ejemplo, en el GATT todos los Estados miembros son partes con
tratantes. 

122 . Art. 234 Cl!E. 
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5. Por último, la Corte aplica el Derecho Internacional como 

fuente auxiliar de Derecho para interpretar y definir re-

glas Comunitarias. 

En relación a la aplicación del Derecho Nacional. La Corte ha esta-

blec!do como regla básica que debido a la distinción de su mandato, el 

cual está limitado a la interpretación y aplicación del Derecho Comunil!! 

r1J2J en base la principio de la estricta separación de poderes de las -

Instituciones Comunitarias y aquellos de los órganos de los Estados micm-

broa, y por consiguiente también entre los poderes de la Corte y aque--

llos de los cuerpos judiciales nacionales, la Corte no aplica directamente 

el Derecho Nacional. 

Sin embargo podemos encontrar un número de excepciones a la regla 

básica de la no aplicación del Derecho Nacional por la Corte. Varios artí

culos del trotado contienen términos como 'miembros de los gobiernos' ~ 24-

'personas legales', 125 •compañías o firmas constituidas conforme al Derecho 

Civil o Mercantil•.126 :.a Corte, de tal suerte, <lebe acudir a las reglas del 

Derecho Nacional que definen estos términos. 

Podemos concluir que la Corte, de acuerdo con sus funciones y fa-

cultades, proporciona el soporte legal y la dirección ni proceso de lnte-

graclón .127 Al mismo tiempo la Corte contribuye en una forma muy impar_ 

123. Ar!. 164 CEE. 124. Art, 146 CEE, 125. Art. 173 CF;E. 

126. Art. 48 CEE. 127. GREEN,. Polilicnl lntegration by yurisprudence .• 
Leiden, 1989, p. 143. 
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!_on\o ul '"tablccimicnto y funcionomicnto del mercado común. Ha dado fo! 

me o las reglas Comunitarios al respecto. coordinándolas con Jos objetivos 

generales y cspccí!icos d~l Derecho Comunitario. 

Aplicando uno interpretación teleológico sistemático, Jo Corte ha mo_l_ 

deodo un sistema jurídico consistente, el cual permite encontrar solucio--

nes jurídicas o los variados y siempre cambiantes problemas jurídicos que 

e urgen del proceso de integración. 

4. OTROS ORGANOS INDEPENDIENTES DB LA COMUNIDAD • 

4.1 J,A CORTE DI! AUDITORl!S. 

Desde Jo entrado en vigor del tratado presupuestario de 1977, La C~ 

munldod Económico Europea fué dotado de uno Corte de Auditores. Orlgi-

nalmente la función de auditoría se llevaba a cabo internamente. Actual--

mente esta función está " cargo de la Corte de Auditores, Jo cual está· -

compuesto por doce miembros escogidos de entre 'personas que pertene-

cen o han pertenecido u instituciones de auditoría externo en sus respe!:_ 

tlvos países o que poseen cualidades especiales para el cargo. Su lndepe_!! 

dcnclo debe estar fuero de toda duda'~ 28 Son designados por un periodo 

de seis años por el voto unánime del Consejo, previa consulte al Par lame_!! 

to Europeo. 

128 • Art. 206 (3) CEE. 
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El tratado de la Comunidad no confiere el status de Institución de 

la Comunidad a In Corte de Auditores, sin embargo, la Corte es efecti

vamente tratada como s.i tuvieru dicho status. 

Dentro de las funciones de la Corte de Auditores se encuentra la 

de examinar el ingreso y gasto de la Comunldad.129 Determina si todo el 

Ingreso ha sido recibido, si todo el gasto se ha efectuado en forma -

regular y conforme a derecho y si el manejo financiero de Ja Comunidad 

ha sido el adecuado. 

El reporte anual de Ja Corte de Auditores constituye un pilar fun

damental en In dlscual6n que se lleva a caba cada año en el Parlamento 

Europeo en relación al presupuesto de la Comunidad. 

4.2 EL BANCO DE INVBRSION EUROPEO. 

El artfculo 129 del tratado de la Comunidad Económica Europea crea 

el Banco de Inversión Europeo y le otorga personalidad jurfdlca. Su org!! 

nlzaclón, funciones y métodos de trabajo se establecen en los artículos 129 

y 130 del tratado al igual que en el protocolo sobre los estatutos del Ban

co anexo al tratado. 

129. Art. 206 CEE. 
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La dirección y .:tdminístrnción del Bnnco oc encuentra a cargo de -

tres cuerpos colegiados: Jo Junta de Gobernadores, compuesta de Minis

tro& dc!:>ignadrJs por los Estados micmbroJ?qu JuntfJ de Directores. inte

grada por 22 miembro; nombrado; por Jos EBtudos y Ja ComisióM1y el -

Comité de AdminlBtroción, compuesto de un presidente y seis vice-pres-

sldentca designados por un periodo de seis años por Ja Junta de Gobe! 

nndores, actuando a propuesta de Ja Junta de Directores~ 32 

Lo !undón del Banco es otorgar préstamos y garontías a sus miem-

broa (Estudos) o o particulares para tocilitar el financiamiento de proye~ 

tos de inversión en todos los sectores de la economía. Los Es todos mie!_!! 

broa suscriben el copitnl del Banco. El proyecto de inversión se debe re! 

Uzor en el territorio Europeo de los Estados miembros y el financiamiento 

sólo es otorgado cuundo no se encuentran ilisponlbles recursos alternati

vos de otros fuentes~ 33 

4. 3 PONDO MONETARIO EUROPl!O. 

El Fondo Moneturlo Europeo fué creodo por el Consejo de la Comuni

dod el 3 de obrll de 1973. con fundamento en el artículo 235 del trotado 

Y al lguol que el Banco de Inversión Europeo, !ué dotado de personalidad 

jurídica propia. El Fondo cumple funciones técnicas financieras de gran -

Importancia en relación al sistema de tipo de cambio creado por la Comu-

130. Estatuto del BIE, citado por Kapteyn, op. cit. p. 175, Art. 9. 
131. ldem, Art. 11. 
132. ld!!m, Art. 13. 
133. ldem, Art. 4. 
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;" 

/ 

!!Ídnd, &ctuulmontc denominado Sistema .\lonctario Europeo. El estatuto 

del Fondo crea uno Jmta de Gc.bc:rnadores integrada p?r miembros del 

Comité de Gohernndorr:s de los Banc0s Ccntroles do los Estados rní<?m

bros y un representante de las autoridades monetarias de LuxemburgJ.34 

La composición del Fondo, sus actividades y la estrecha relación 

que guarda con el Consejo de la Comunidad, permite verlo como el an

tecedente de un futuro sistema de Banca Central Comunitaria, el cual 

jugaría un papel primordial en la unión económica y monetaria. 

134. Estatuto del FME, citado por Kaptyen, op. cit., p. 175, Art. !. 
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CONCLUSIONES: 

1. Lo Comunidad EconOmicu Europea ha evolucionado exitosamente de una 

Integración por sectores a una consolidación de conjunto. 

2. Mediante Ju upllcación prioritaria del Derecho Comunitario. en la Com.!:' 

nidud Europea se hun evltudo los problemas derivados de los conflictos 

de leyes entre países miembros, haciendo mas expedito y funcional al -

mercado común . 

3. La naturaleza jurídica del Derecho Comunitario difiere del Derecho lnter 

nacional Público en cuanto a su contenido, Instrumentos y fuentes de -

Derecho. 

4. La Comunidad Económica Europea posee personalidad interna en los pai_ 

ses miembros y tnmbién se he constituido como un organismo internacio

nal capuz de uctunr internacionalmente en relaciones jurídicas con terce

ros Estados. 

5. Es creccinte la actividad normativa Comunitaria y hace descender, en -

los países miembros, In Importancia del respectivo orden jurídico interno, 

sin que éste llegue u desaparecer. 
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6. La representación de los Estados miembros en Jos órganos supra-nací~ 

nales de Ja Comunidad Económica Europea, es distinta con base en Ja 

extensión gcogrrifics y poblscíonal. 

7. Es vital que en la Comunidad Europea se obtenga la suficiente cohesión 

y poder de decisión para el logro de objetivos trascendentales que se -

encausan tanto a la propia organización, como a sus Estaods miembros 

y al resto del mundo. En este contexto, se requiere reforzar las facu.!_ 

tadcs del Paralmcnto Europeo en el proceso de toma de decisiones, Im

primiéndole un carácter dcmocratico que legitime este proceso. 

8. La designación de personas físicas representativas de los órganos de -

le Comunidnd, ha menester de la satisfacción de exigencias democráti

cas y de proccdimier1tos electorales uniformes en todos los Estados 

miembros. 

9. El órgano jurisdiccional denominado Corte de Justicia Europea dirime !ns 

controversias con atribuciones supra-nacionales, evitando la transgresión 

n los canoncs integrncfonistos. 

10. La Comunidad Europea es el segundo cliente comercial de México, des

pués de los Estado Unidos de América. Nuestro Intercambio con esa r! 

gión representa alrededor del 15% de nuestro comercio exterior. Debido 

n esta importancia comercial y con el propósito de obtener mayores y -

mejores beneOcios es indispensable estudiar su eatructurn jurídica y c~ 

mereis! en forma sistemática y continua. 
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