
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
~ - - - - 

DE MEXICO 

FACULTAD DE DERECHO 

"CIUDADANIA DE LA UIdION EUROPEA" 

T e § 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

L I C E N C I A D O  E N  D E R E C H O  

P R E S E N T A :  

B R I F F A U L T  L E O N  M A U R I C I O  



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



INC. LEOPOI.I~OSII.VA <:U'I'I~RREL 
DIRECTOR GENERAL OE LA 
ADMINISTRACION ESCOLAR 
II. N. A. M. 

P H E S E N  T E .  

lil senor I l R l F F A l l L T  LEON MAURICIO,  lnscrlfo cn el Semlnarlo de Derecho International. 
l~;\lo ml dwecclon elahor6 lccts llrofes~onal t~tulada "('IIII)AI)ANI:\ DE L A  U N I O N  
E I IKOI 'EA  halo la ascsoria del Lrc. Ernest0 Rcycs (?adma. lrabalo que despuCs de su revls16n 
IX,~ qotrn suscr!lx.. lue aprobada por cumpllr con 10s requlsltos rcglamcnwnos, en la intellgencla de 
que el conten~do y Ins ideas cxpueslas. en la invesf~gac~bn, asi cnmo su defensa en el examen oral, 
son dc la absulutn respansab~l~dad de su autor, esto con iundarnento en el  anicula 21 del 
I<eglamento (ienenl de Eairncnes y la fncc16n II dcl nniculo 2". de la Ley Orginica de la 
I 'n~vrrsldad N:ic~onal Autirnoma dc MCalco. 

I)c acnerdo n lo ilnlenor y con fundament0 en 10s articulos 18. 19. 20. 26 y 28 del vigente 
I<rglamenla d r  Eximenrs I'rofeslonales, so l~c~to  de uslcd, ordene la rcallzac16n de 10s frjmites 
rendientes a la cclehrac~nn del Examen Profes~onal de l.lccnc~ada cn Dcrecho del reOor Bnffault 
l.c6n. 

A ' I 'ENTAMENI 'E.  
"I'OR MI KALA IIAOI.AKA El. ESP~RITU" 

c'o. r ' x I \ .Ens l r~n ln ,  D. F., JIII.IO 18, 2001 
1 



La presente Tesis fue elaborada en el Seminario de 
Derecho lnternacionnl de la Universidild Nacional 
Aut6nomn de MCxico, bajo lo direccibn y consejo 

del Licenciado Ernesto Reyes Cadena. 



A DIOS, por permitirme llegar a este momento, 

en compaiiia de todos 10s seres queridos 

de 10s que estoy rodeado, y enseiime 

que el "CIELO ES EL LIMITE" 

para realizar las cosas. 

A MIS PADRES Y MI AERMANA, porque 

siempre que 10s necesito, e s th  conmigo 

brindhdome el apoyo y amor necesario 

para salir adelante, recordandoles que 

este logro no solo es mio sino de todos. 

AL LICENCLADO ERNEST0 REYES CADENA Y A LA DOCTORA 

MAR~A ELENA MANSILLA Y MEJ~A,  personas como ellas con su 

trabajo constante le dan prestigio a cualquier Universidad en que se encuentren. 

A MIS ABUELOS (JOSE, ANA, PASCUAL Y CONSUELO), 

porque siempre 10s llevo presentes en mi corazon. 

A TODA MI FAMILIA, por demostrar su union 

tanto en 10s buenos wmo en 10s malos momentos. 



A VERONICA BELEM ESPMOSA RODR~CUEZ, 

porque wntigo aprendi que en la vida se logran 

las mas grandes satisfacciones a traves de muy 

prolongados y a veces fatigosos esherzos. 

A EL ARQUITECTO ROBERTO CBAN JAM, KIN, Y A SU FAMILIA 

porque heron las primeras personas que confiaron en mi en el inicio del 

ejercicio de mi camera que apenas empieza, y por la amistad que nos une 

desde hace muchos ~ o s  

A MIS AMlGOS PROFESORES MIGUEL BUSTOS 

LOBATO, ALEJANDRO Y FAMILIA, por su apoyo 

y consejos para ser una mejor persona. 

A MIS DEMAS AMIGOS, ALONSO, NACHO, JORCE , 

MARKO, JUAN, MANUEL, par hacer mi vida divenida 

con sus ocurrencias constantes de todos 10s dim. 

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, 

que me ensziio en este tiempo de estancia en ella, que lo imponante de un 

ideal no es alcanzarlo, sino luchar por el. Alcanzarlo es solo una recompensa. 



CIUDADAN~A DE LA UNION EUROPEA 

~NDICE 

CAPITULO PRIMERO. 
I.- ANTECEDENTES. 

1.2.- Tratado de Maastri 

1.4.- Principales Objeti 

CAPITUU) SEGUNDO. 
2.- ASPECTOS GENERALES. 

2.1.- La Ciudadania de la Union y 10s Derechos Fundamentales 41 
...................................... 2.2.- Los Derechos Fundamentales de 10s Extranjeros en la Union Europea 52 

.............................. 2.3.- Proteccibn de 10s Derechos de 10s Extranjeros por el Tribunal de lusticia 5 7  

CAPITULO TERCERO. 
3.- ALCANCES DE LA CWDADAN~A DE LA UNION EUROPEA. 

3.1 .- En cuanto a la Circulation y Residencia de las Person 
3.2.- En cuanto al Derecho de ser Elector o Candidato en 
3.3.- En cuanto a la Proteccion de las Autoridades Diplomat~cas y 

Consulares a Ciudadanos de la Uni6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.4.- En cuanto al Derecho de Peticion 100 

CAPITULO CUARTO. 
4.- EL DEFENSOR DEL PUEBLO. 



La realization de un analisis de alcances juridiws de la Ciudadania de la Union 

Europea, es con la finalidad de aprender su estructura y aplicacion, asi coma su 

problematica, para comprobar su utilidad, y estar en posibilidad de crear a futuro una 

institution similar, la cud cuente con sus propias wacteristicas que en fonna eficiente 

cumpla con las necesidades propias aplicadas a Mexiw en sus relaciones internacionales. 

En el capitulo primero, los antecedentes comprenden cuatro puntos en 10s cuales se 

hace una reseiia desde los primeros intentos de crear una Ciudadania de la Union Europea a 

travCs de la historia, 10s problemas que se presentaron para la ratification del Tratado de 

Maastricht en algunos Estados Miembros de la Comunidad Europea y su reconocimiento en 

dicho Tratado, asimismo 10s p~c ipa les  objetivos que imptican el contar con una Ciudadania 

de la Union Europea. 

En el capitulo segundo, 10s aspectos generales abarcan el tema de 10s derechos 

fundamentales en relacion a 10s ciudadanos de la Union Europea y 10s earanjeros que se 

encuentran en territorio de la Union y su relacion con el Tribunal de Iusticia de las 

Comunidades Europeas. 

En el tercer capitulo, de los alcances de la Ciudadania de la Union Europea, se 

explican 10s derechos principales de 10s que gozan 10s ciudadanos de la Union, tales como el 

derecho de libre circulaci6n y residencia, ejercicio activo o pasivo del voto en las elecciones 

municipales y al Parlamento Europeo, proteccion diplomatica o consular de la cual gozan 10s 

ciudadanos europeos, y el derecho de petition. 



El cuarto capitulo, del Defensor del Pueblo, esta divido en tres puntos donde se 

andm su fonna de creacion ante el Parlamento Europeo, las funciones que debe 

desernpefiar de acuerdo a su Estatuto y la finalidad para la cual Cue creado, asi como la 

relacion que existe wn la figura de la Ciudada~a de la Union Europea 



CAPITULO PRIMER0 

1.- ANTECEDENTES. 

1.1.- CREACION DE UNA CNDADANIA EUROPEA. 

Un andisis historic0 de 10s diferentes continentes geopoliticos arroja datos 

especificos que ilustran cbmo en Europa se producen caracteristicas especiales de unidad y 

diversidad. En efecto. si bien en cada contimente es posible encontrar rasgos comunes, 

ninguno es capaz de aponar elementos de tan intima unidad como el europeo. Esa unidad 

viene avalada por varios factores: en primer lugar, el filosofico politico, con su origen en 

Grecia; en segundo lugar, el factor juridico, con Roma como vehiculo unificador; en tercer 

lugar, el factor religiose, con el cristianismo, en sus variadas interpretaciones como 

estandane. 

La Segunda Guerra Mundial va a prestar 10s dos elementos necesarios para un 

replanteamiento de la idea de necesidad de la unidad de Europa: de una parte, la verificacion 

de que Europa no podia seguir aguantando ciclicamente una sangria lucha como la que se 

habia experimentado, con la consecuencia de la conviccion en la conveniencia y la necesidad 

de conslruir Europa como forma de mantener la paz y de maximizar 10s beneficios a obtener, 

muy por encima de la mera adicion de 10s beneficios obtenibles por cada una de las 

entidades estatales participantes; en segundo lugar, en todo proceso de asociacion debe 

estar presente un segundo elemento: la conviccion de que el resultado de la asociacion sera 

la mayor posibilidad de resistir 10s peligros exteriores.' El resultado de la Segunda Guerra 

Mundial fue la aprehension de que el enemigo potencial y real era la Union Soviitica, 

'Lagum Josd Maria. "HISTORIA DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA". Editorial Mensajem. 
Bilbao 1991. pig 251 y s. 



aprehension en la que se wincidia con 10s postulados americanos, por lo que 10s Estados 

Unidos terminanin wnvirtiendose en un elemento impulsor de la construccion europea. 

El temor al comunismo, el horror ante el fascism0 que habia invadido una Europa 

nacionalista sin ningim control internacional, las necesidades de reconstruction econhmica 

en una dimension inevitablemente intemacional y, por ultimo, las presiones norteamericanas 

para la construccion de una Europa politica y economicamente fuerte y coherente que 

frenara la expansion sovietica, son algunos de 10s motivos principales de la mencionada 

actindad. Sin la presencia de estos factores internos y externos, sin duda la construccion 

europea habria dado lugar, una vez mis, a un movimiento idealista. 

El Tratado de la Comunidad Europea del Carbon y del Acero ( TCECA ) en el afio 

de 1951, al igual que el Tratado de la Comunidad Europea de la Energia Atomica (TCEEA) 

en el aiio de 1957, asi wmo el Tratado de la Comunidad Economics Europea ( TCEE ) en 

ese mismo aiio, no contienen ninguna disposicibn referente o precedente a la Ciudadania de 

la Union Europea. 

La Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de las Comunidades Europeas celebrada 

en Copenhague el 14 de diciembre de 1973'. por primera vez en sus declaraciones no se 

satisface en hacer referencia a 10s pueblos, menos aun a paises o Estados, habla de personas. 

La declaracibn situa la meta de la accion comun en construir una sociedad concebida y 

realizada al servicio de 10s hombres, cuya sociedad tiene una UIENTIDAD, no otra que la 

fundamentada en 10s principios de la Democracia representativa, donde lo que impera es la 

ley, la justicia social, que es la finalidad del progreso economiw, y del respeto de 10s 

derechos del hombre. 

'Dcclaracibn de los Jefes de Eslado y de Gobierno de 14 de diciembre de 1973 en De Shoutheete, Ph.: La 
Cooperation politiquc eumptenne. 2a ed. Bruxclles, 1986, Mgs. 254 y rigs. 



Algirn vinculo, probablemente de orden juridico-politico, deberia ser signo de 

identidad, si es que se hablaba en serio de identidad en la declaration de Copenhague. He 

aqui agazapada, o en embrion, una idea de Ciudadania Europea en cuanto vinculo juridico- 

politico capaz de identificar 10s entonces 280, hoy 340, millones de personas, pero no se 

pas6 de ahi, del embrion wnceptual de lo que desde 1972 podria haber sido una Ciudadania 

Europea. 

La Cumbre de Paris de 10 de diciembre de 1974 lleg6 al acuerdo de plantearse la 

constmccion de una UniQ Europea, y encargo al Primer Ministro belga. Leo Tindemans, un 

informe al respectd el cud en su capitulo IV denominado " LA EUROPA DE LOS 

CIUDADANOS" wntiene dos lineas de accion: 

1 .- Proteccion a 10s derechos del individuo: 

n En el cual propuso medidas wmo el recurso direct0 ante el Tribunal de lusticia 

por 10s paniculares pejudicados en sus derechos por un acto comunitario. 

[I Mecanismos a escala comunitaria de defensa de 10s derechos del consumidor. 

correspondientes a la plena hire circulacion de mercancias. 

; I  Proteccion supranational del Medio Ambiente. 

2.- Establecimiento de medidas a traves de las cuales sea perceptible, mediante 

seiiales externas, el nacimiento de una "conciencia" europea. 

: 1 Unification de pasaportes. 

[I Desaparicion de wntroles formales en las fronteras. 

U Mejora de transpones y telecomu~caciones entre 10s Estados Miembros, inclusive 

hasta unificacion de tarifas telefo~cas. 

IVer Baletin de las Comunidader Europeas, suplemenlo 111976. 



C Utilization indistinta de 10s beneficios de Seguridad Social. 

I ;  Equivalencia de diplomas universitarios y periodos de estudio, etc. 

Poco de lo propuesto en el informe llego a ser realidad, en lo que no se reparo es en 

que entre las dos lineas de medidas habia una profunda diferencia: casi todas las de la linea 2 

pretendian estimular entre 10s europeos la conciencia de serlo, pero alguna de ellas, sobre 

todo las de la linea 1, apuntaban a algo tambien entonces innominado, he inwnfundible: las 

bases de una condicion juridiw-social wmun , las bases de una Ciudadania. 

La Cumbre de Iefes de Estado y de Gobierno celebrada en Pans en octubre de 

1974 decidio en uno de sus Acuerdos, aceptar el principio de que 10s miembros de la 

asamblea Corntin a las tres Comunidades dejaran de ser designados por 10s Parlamentos 

Nacionales y pasaran a ser elegidos por sufiagio universal directo. En j u ~ o  de 1979 se 

celebraron las primeras elecciones directas en 10s nueve Estados entonces Miembros. 

cualesquiera que Sean la distnbuci6n de eswios entre Estados, 10s sistemas electorales 

adoptados y 10s poderes de ese Parlamento, lo cieno es de que ese hecho constituye un 

paso decisivo en la wnfiguracion de una futura Ciudadania Europea. 

La Declaration final de la Cumbre de Fontainebleau el 26 de junio de 1984 

consider0 indispensable que la Comunidad respondiera de una vez a la confianza de 10s 

pueblos europeos, adoptan las medidas apropiadas para reform y promover su identidad y 

su imagen ante 10s ciudadanos y el mundo4, como consecuencia de ello, el Consejo Europeo 

decidio la creacion de un "Comite ad hoc" encargado de elaborar un informe que estudiase 

a fondo y ultimase propuestas de medidas concretas respecto de una sene de sugerencias 

%cr en el Boletin de las Comunidades Eumpcas, el suplementa niunem 611984. lcrto mmpleto dc la 
dcclaracih dc Jcfes dc Eslado o dc Gobierno dc 26 dc junia dc 1984. 



que la propia Declamcion ofrecia, al~unas wincidentes con el informe de Leo Tindemans Y 

otras de nueva creacion, por ejemplo: 

U Pasaporte europeo. 

Documento linico de circulacion de mercancias. 

Supresion de formalidades de policia y aduanas en fronteras intracomunitarias en 

paso de personas. 

[I Sistema general de equivalencias de diplomas universitarios. 

U Determination de simbolos de la Cornunidad, en particular bandera e himno. 

0 Constitution de equipos deportivos europeos. 

I: Comunitarizacion de puestos fronterizos exteriores. 

Acuiiacion de moneda europea. o ecu. 

U Creacion de grupos de jovenes voluntarios europeos para acciones de Desarrollo 

en el Tercer Mundo. 

Lucha contra la droga. 

Programas contra el cincer. 

0 Viajes y estancias masivas de niaos para estudio. 

Efectivamente, las instancias funcionaron, la Comisih ad hoc h e  pronto constituida 

y elaboro un texto. 

El informe del Eurodiputado italiano, seaor Adonnino, nombrado presidente del 

Comitt ad hoc " Europa para 10s Ciudadanos", tuvo dos versiones en esta materia' la 

primera en Bmselas en marzo de 1985 y la otra en Milin en junio del mismo ~ o .  Una 

primera version fue presentada ante el Consejo extraordinario de Bmselas en el cud 

recoge y anicula algunos puntos de la propuesta del Consejo, y aiiade algunas 

recomendaciones nuevas o renovadas, referentes, una vez mk, a la libre circulacion y libre 

establecimiento, a homologacion de titulos profesionales, derecho de residencia puro y 



simple, atribuible a 10s no calificados por trabajo o parentesco, y a1 voto mvnicipal por 

residencia6 

El Consejo de Bruselas dio un visto bueno bastante generiw y encarga una version 

revisada para el proximo Consejo, es decir, el de Milin de junio de 1985. Asi se hizo, aun se 

ailadieron algunos puntos, referentes a la atencibn medica, mejor wnsideracion de 10s 

intereses de 10s habitantes transfronterizos, produccion audiovisual europea, Academia de 

Ciencias y Artes Europea, loteria cornunitaria, etc. Leido en su wnjunto el Informe, se 

observa que tanto en la Decluaci6n que dio lugar a el, wmo en otros antecedentes como el 

del lnforme de Leo Tindenmans, se aprecia la heterogeneidad de las propuestas: desde las 

nuevas aplicaciones practicas de politicas ya adoptadas en el Tratado de Roma o de la 

Comunidad Economics Europea tales como la prohibicion de la doble imposition fiscal, la 

acufiacion del ECU, hasta una identidad basada en un nacionalismo supranational tales 

como himno y bandera, y de todas ellas la mis impactante, el voto municipal por residencia, 

todas tendientes a crear una condicion de ciudadano europeo. 

En todo caso el informe Adonnino. como 10s textos que le precedieron, Gene a 

ofrecer algo as1 como un "surtido" europeo a la degustacion de 10s ciudadanos nacionales. 

En ningbn momento se reconoce o se ve en 61, N en sus precedentes, la voluntad de poner a 

disposicion de una considerable suma de europeos, ( en ese momento 290 millones), una 

Ciudadania que les sea comun, es decir, la " Europa de 10s Ciudadanos" va a significar que 

de facto exista libre circulation de personas, e inclusive un mercado unico de que estas se 

sirvan. 

%mbi&n algunar medidas mmplementarias. wmo la misi6n pcri6dica simulI3nea dc franquicias y 
laifas ponales, impuao him en origen para tranrponc de viajem por camtera. etc. Vcr primer informe 
Adonnino en cl Diario oficial dc las Comunidades Europear dc 10 de junio dc 1985. 
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El Proyecto de Tratado de la Union Europea, aprobado en el Pleno del Parlamento 

Europeo el 14 de febrero de 1984'. habia consagrado en su articulo 3 el wncepto de 

Ciudadania de la Union : 

" Los ciudadanos rle 10s Estados Miembros son, por dicho 

mofivo, ciudadnnos de la Unidn Lo Ciudadania de la Unidn er!6 

relacionarla con la calidad de ciudadnno de un Eslado Miembro; no 

puede ser ndquirida o perdida sepmaabnunfe Los ciu&danas de la 

Unidn partikipan en la vida politica de la misma bajo las farmas 

previsfas por el presenle Tratado, gown de 10s derechos que les son 

reconocidospor el ordenamiento juridic0 de la Unidn y se amaldan a las 

normas de la misma " 

El proyecto de Tratado de la Union Europea no he,  como es sabido, considerado 

oficialmente documento de trabajo por la Conferencia Intergubernamental de Luxemburgo 

de 1985, y el Acta U N C ~  Europea recogio muy poco de las reformas. 

De aqui que el Parlamento Europw en varias Resoluciones al respecto demostrase 

su insatisfaccion y su decision de llegar a la Union Politica. todo ello sin pejuicio de una 

voluntad wnstructiva consistente desde el primer momento en explotar al miximo las 

posibilidades del Acta ~ n i c a  Europea. Por una sene de acontecimientos historicos y, por 

necesidades propias nacidas de la dinimica del mercado interno. lo cierto es que no m b  

tarde de cuatro ahos tras la tiltima ratification nacional del Acta u n i ~  Europea, se pusieron 

en marcha las conferencias intergubemamentales para la reforma de 10s Tratados, una de 

ellas dedicada exprofeso a la Union Politica o Union Europea. 



La propuesta espa5ola a las conferencias intergubernamentales presentada en 

septiembre de 19908 con el objetivo final de convertir la panicipacion de 10s ciudadanos en 

uno de 10s pilares de la Union, quedo finalmente limitada al contenido de 10s nuevos 

artiwlos 8 al 8.E del Tratado Constitutive de la Comunidad Europea. Con estos articulos 

lejos de i ~ o v a r  respecto a la situacion previa. 10s Estados asumen el desarrollo del acervo 

comunitario anterior para estructurarlo a traves de la definicion de un estatuto de 

Ciudadania que define el derecho que asiste a todo nacional de un Estado Miembro. 

primer0 a implicarse en el proceso d e  construction europea, como lo son las elecciones al 

Parlamento Europeo, Defensor del Pueblo, y Derecho de Petition; y segundo, a beneficiarse 

de 10s logros de la integracion con la supresion del vinculo economico requerido para el 

goce de 10s derechos de circulation y residencia, completado con la panicipacion en las 

elecciones municipdes. 

1.2 .- TRATADO DE MAASTRICHT. 

El 7 de febrero de 1992 en la ciudad de Maastricht tuvo lugar la firma del Tratado 

por 10s plenipotenciarios de 10s Estados Miembros, el cud tuvo a su vez una larguisima fase 

de ratificacibn hasta que se deposit6 el tiltimo instrumento ratificatorio, el aleman, en 

octubre de 1993. 

Por lo que wrresponde a la ratification de este Tratado, se presentaron una sene de 

problemas, 10s cudes seiiaiaremos a wntinuacion: 

8EI ten0 de la prnpuesla apaiiola aparar publicado en la Rnis!a Espadola dc Dcrccho lntcrnacional vol. 
XLul, 1991, pbg. 262. 
Vodos 10s ejemplos funon tornados dc Alom Garcia &cardo. " TRATADO DE LA UNION EUROPEA" 
2a Edici6n. Editorial Civitas, S.A. Bibliotea de Legirlaci6n Menor Madrid. 1992. @g. XVlll a la XXXlV 



En Bdgica, a pesar del pronunciamiento del Consejo de Estado en el que declara 

la incompatibilidad con la Constitution del derecho de sufragio pasivo de 10s extranjeros 

comunitarizados en las elecciones locales, el Gobiemo sin refilar tal opinion, wnsiderb, no 

obstante que la reforma constitucional deberia efectuarse una vez que el Consejo de las 

Comunidades hubiera elaborado reglas precisas y regulara 10s derechos politicos de 10s 

ciudadanos comunitarios, produciendose la ratificacion por amplias mayorias en un marw 

cuasi-federal ( debe tenerse en cuenta que en Bdgica las tres Comunidades flamenca, 

francofona y alemana disponen de competencia internacional). 

il Por lo que corresponde a las ratificaciones parlamentarias en Grecia, Luxemburgo. 

e Italia, no encontrarian mayor obstaculo, anunciaria el Gobiemo italiano, en linea similar al 

belga, una f i r a  reforma constitucional una vez que el Consejo estableciera las condiciones 

del ejercicio de 10s derechos politicos de 10s ciudadanos de la Union. 

Ii En Irlanda, pais cuyas particulares caracteristicas constitucionales hacian 

necesaria una reforma constitucional. refrendada populamente, inwrporando de manera 

expresa el nuevo paso en la integration europea, el referendum ( focalizado en la cuestion 

del aborto, mezclada con las libertades cornunitarias de circulation de personas y de 

prestacion de s e ~ c i o s  ), celebrado apenas dos semanas despues del " no " dads,  obtendria 

el amplio resultado del electorado cerca del 70 por 100. 

[ I  Tambien Portugal, previo informe de la Comision de Asuntos Constitucionales de 

la Asamblea de la Republics recomendando la modification del texto constitucional para 

adecuarlo al Tratado de la Union, requirio la correspondiente reforma que lleva a cabo por 

la via exclusivamente parlamentaria, es decir. sin referindum, wnsistio en prever la 

posibilidad de ceder competencias para la constmccion de la Union Europea bajo el respeto 

de 10s principios de reciprocidad, subsidiariedad o cohesion economica y social; abrir el 



sufiagio activo y pasivo a 10s ciudadanos de otros Estados Miembros con relacion a las 

elecciones portuguesas al Parlamento Europeo ( el derecho de sufiagio en las elecciones 

locales, sin distinguir en capacidad activa y pasiva, habia ya sido incorporado en 1989). 

n En Espaiia el proceso de ratificacion, se inicim'a con un dictamen no vinculante 

del Consejo de Estado sosteniendo la posibiidad de su ratificacion por la via del articulo 93 

de la Constitucion, sin necesidad, de reforma constitucional. 

La ratificacion, sin embargo, iria 6nalmente precedida de la reforma del texto 

constitucional. concretamente del miculo 13.2, para adaptarlo al articulo 8B del Tratado de 

la Comunidad Europea en la version resultante de Maastri~ht'~, aniwlo 8B que. integrado 

en la Segunda pane, innovadora, dedicada a la " Ciudadania de la Union" establece. 

siguiendo las recomendaciones del Eurodiputado Adonninoll, el derecho de todo ciudadano 

de la Union que resida en un Estado Miembro del que no sea nacional a " ser elector y 

elegible en las elecciones municipales del Estado Miembro en el que resida. en las mismas 

condiciones que 10s nacionales de dicho Estado", (sin perjuicio de las modalidades, que 

podran establecer excepciones cuando asi lo justifiquen problemas especificos de un tstado 

Miembro, a adoptar por el Consejo antes del 31 de diciembre de 1994, por una~midad, a 

propuesta de la Comision y previa consulta al Parlamento Europeo). 

El nudo del problems, no ajeno a otros Estados Miembros, como demuestra el 

informe presentado en 1986 por la Comision al Parlamento Europeo remitido al Consejo 

para su informacibn, sobre el derecho al voto en las elecciones municipales de 10s 

ciudadanos de 10s Estados Miembros ( COM, 86, 487 final), radicaba en la compatibilidad 

1°Cabe seAalar que el Tihllo 11 del Tramdo de la UniQ dedicado a las dispositions por las que re modifica 
el Tratado de la Comunidad Econbmica Eumpca, mmienza por suprimir el thnrno " Econbmica " en su 
denominacibn. 
I1Ver Suplemcnta del Baletin de las Comunidadcs E u m p  711985. pig. 21 



de dicha disposition con determinados preceptor de la Constitution espaiiola. 

concretamente wn  10s aniculos 13.2 y 23. 

Se&n el primero. "solamente los espaiioles %ran titulares de 10s derechos 

reconocidos en el aniculo 23, salvo lo que, atendiera a criterios de reciprocidad, pueda 

establecerse por Tratado o ley para el derffiho de sufragio activo en las elecciones 

municipales." 

Y el articulo 23 establece: " 1) Los ciudadanos tienen el derecho a participar en 10s 

asuntos publiws, directamente o por medio de representantes. libremente elegidos en 

elecciones periodicas por sufragio universal. 2) Asimismo tienen derecho a acceder en 

condiciones de igualdad a las funciones y cargos publiws con 10s requisitos que seiialen las 

leyes". 

No planteaba problemas el reconocimiento a 10s ciudadanos de 10s Estados 

Miembros de la Comunidad que residan en Espaiia del derecho de sufragio activo en las 

elecciones municipales, habida cuenta de que el Tratado estatia basado, por deiinicion. m la 

reciprocidad, de modo que 10s nacionales espaiioles residentes en otros Estados Miembros 

tambien podrian participar en las elecciones en el pais de residencia. 

La cuestion, por tanto, consistia en determinar, con relacion al sufragio pasivo, si 

para la ratificacion del Tratado de la Union bastaba, wnforme al aniculo 93 de la 

ConstituciQ espaiiola, con la autorizacion mediante la wrrespondiente ley o r w c a ;  o si la 

ratificacion, por cuanto comportaba reconocimiento de un derecho que podia suponer 

contradiction en 10s articulos 13 2 y 23, debia ir precedida de reforma constitutional como 

ordena el articulo 95.1, se&n el cual seiiala que " la celebracion de un Tratado 



Internacional que wntenga estipulaciones contrarias a la Constitucion exigira la previa 

revision constitucional". 

La solucion adoptada por el Tribunal Constitucional que, requerido por el Gobiemo 

conforme posibilita el aniculo 95.2 de la Constitucion espaiiola, para pronunciarse sobre la 

compatibilidad entre ambos teaos ( el comunitario y el constitucional), se inclino por la 

respuesta negativa, y por lo tanto en favor de la reforma, en los siguientes t6rminos: 

Cornienza el Tribunal Constitucional su Declaration del 1 de julio recordando la 

supremacia de la Constitucion sobre cualquier otra norma juridica, supremacia que, 

tratandose de Tratados Lntemacionales, se traduce en la posibilidad de que el Tribunal 

Constitucional declare su inconstitucionalidad bien ex ante, bien expast, 

Ex arrte, por cuanto seghn dispone el articulo 95.1 de la Constitucion, " la 

celebracion de un Tratado lnternacional que contenga estipulaciones contrarias a la 

Constitucion exigira la&a revision constitucional", habilitando el apartado 2 del mismo 

precept0 a1 Gobierno y a cualquiera de las Camaras para, previamente a su celebracion, 

requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradiccion 

(requerimiento replado en el aniculo 78 de la Ley Organica del Tribunal Constitucional) 

Expost, por cuanto la ratification de un Tratado lnternacional sin haberse producido 

dicho requerimiento previo, no imposibilita el ulterior cuestionamiento de la 

constitucionalidad del Tratado, bien por la via del recur.yo de irrcotrstitucionolidad ( a 

interponer dentro de 10s ires meses siguientes a su publicacion en el Boletin Oficial Espaiiol 

por quienes e s t h  legitimados para ello, a saber, el Presidente del Gobierno, hipotesis dificil 

de imaginar puesto que el Tratado se habra celebrado bajo su responsabilidad, cincuenta 



Diputados; cincuenta Senadores; 10s Gobiemos y en su caso Parlamentos autonomos 

siempre y cuando el Tratado afecte a su propio ambito de autonornia. entendida la 

afectacion en un sentido amplio; y el Defensor del Pueblo siempre y cuando, el Tratado 

afecte derechos comprendidos en el titulo I de la Constitucion, cuya salvaguardia es el 

papel que la Constitucion le atribuye), o bien por la via de la crres1id11 de 

i n ~ ~ n s l i h r ~ i ~ ~ / i d d ,  la cud puede ser planteada por el juez ordinario que, en el m a w  de 

un litigio wncreto, dude de la constitucionalidad de un Tratado aplicable al caso de cuya 

validez dependa el fallo. 

De wnstatar el Tribunal la inconstitucionalidad de un Tratado con caracter ex po.st, 

tendria que procederse bien a reformar el texio constitucional adecuandolo al internacional. 

bien a denunciar kste wnforme a las reglas generales del Derecho Internacional, y asumen en 

su caso la responsabilidad en que hubiera podido incunir el Estado espafiol. 

A pesar de 10s t h i n o s  del articulo 78.2 de la Ley Orga~ca  del Tribunal 

Constitucional wnforme la cud recibido el requerimiento, el Tribunal Constitucional 

emitira su declaracion que tendra caracter vinculante, siendo la pnrnera vez que se requeria 

al Tribunal para pronunciarse ex ante sobre la wnstitucionalidad de un Tratado, aquel insiste 

en la naturaleza vinculante de su declaracion, marcando por un lado, las diferencias con 10s 

dictiunenes de cuerpos consultivos, y, por otro lado, la similitud con sus Sentencias al 

producir erga omnes todos 10s efectos de  cosa juzgada, impidiendo al Tribunal 

pronunciarse nuevamente al respecto. 

Analiza despues el Tribunal la posible wntradiccion del reconocimiento del derecho 

de sufragio pasivo a 10s ciudadanos wmunitarios con la Constitucion. concretarnente en 10s 

aniculos 13.2, 23, y 1.2, eaimando su inexistencia con relacion a estos dos ultimos; lo 

contrario habria exigido seguir el procedimiento de reforma constitucional regulado en el 



articulo 168, que preve la aprobacibn de la reforma por dos tercios de cada Camara. 

disolucion de las Cortes, nueva aprobacion de la reforma por las nuevas Camaras, tambien 

por mayoria de dos tercios y respaldo final por referendum popular. 

En efecto, en cuanto al articulo 1.2 segin el cual la " soberania nacional reside en el 

pueblo espailol, del que emanan 10s poderes del Estado" el Tribunal consider6 que "la 

atribucion de quienes no son nacionales del derecho de sufragio en las elecciones a organos 

representativos solo podria ser convertida, a la luz de aquel enunciado constitucional, si 

tales organos fueran de aquellos que ostentan potestades atribuidas directamente por la 

Constitucion y 10s Estatutos de Autonomia y ligadas a la titularidad por el pueblo espaol 

de la s o b e r a ~ a " ' ~  lo que no era el caso de 10s municipios. 

Por lo que se refiere al articulo 23 el Tribunal sostuvo que no excluia per se a 10s 

extranjeros del derecho de sufragio pasivo; la exclusion, por el contrario, venia solo y 

exclusivamente de la mano del articulo 13.2 que es el que circunscribe a 10s espaiioles ( w n  

la salvedad del sufragio activo) la titularidad de 10s derechos reconocidos por el articulo 23. 

impidiendo asi por Tratado o por ley " atribuir el derecho de sufragio pasivo a 10s no 

nacionales en cualquiera de 10s prodimientos electorales para la integracion en organos de 

10s poderes pliblicos de 10s espailoles". 

Constatada la contradiccion entre el Tratado de la Union y el articulo 13.2 de la 

Constitucion espafiola, el Tribunal recbaza la posibilidad de que la misma sea superada por 

medio del aniculo 93 

'ZAlonso Garcia. Ricardo. TRATADO DE LA UNI6N EUROPEA'. Opcil. phg XXIV. 
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En primer lugar, porque dicho precepto s6lo preve la cesi6n del ejercicio de 

competencias a organizaciones e instituciones internacionales, lo que, segjn el Tribunal 

Constitucional, no era el caso, ya que, con relacion al objeto wncreto del requerimiento, no 

se estaba ante una &on de competencias en favor de las instituciones wmu~tarias, sino 

simplemente ante el reconocimiento a quienes no son nacionales de un derecho, el de 

sufragio pasivo en las elecciones municipales, imposible de realizar ante la luz del articulo 

13.2; el articulo 93 seria pues, segjn el Tribunal, inaplicable ralionr maleriae ( alirmacion 

que puede resultar disartible, pues no debe de olvidarse que el articulo 8B del Tratado de la 

Comunidad Europea no se limita a reconocer el derecho de sufragio pasivo, sin0 que 

atribuye a las instituciones wmunitarias, concretamente al Consejo, competencias 

normativas en torno al alcance del mencionado derecho, disponiendo al respecto que el 

mismo " se ejercera sin perjuicio de las modalidades que el Consejo debera adoptar antes del 

3 1 de diciembre de 1993, por unanimidad, a propuesta de la Comision y previa wnsulta al 

Parlamento Europeo; dichas modalidades podran establecer excepciones cuando asi lo 

justifiquen problemas especificos de un Estado Miembro")". 

Y, en segundo lugar, porque aunque dicho precepto resultara aplicable, ( lo que 

seghn se ha visto no era el caso), no podria utilizarse para incorporar el Derecho e s p ~ o l  

Tratados lnternacionales que wntengan estipulaciones wntrarias a la Constitution, 

eludiendo el mandato del aniculo 95.1 que exige la revision constitutional por 10s causes 

previstos en 10s articulos 167 y 168. 

Finalmente, el Tribunal rechaza tambien la posibilidad de salvar la wntradiccion 

entre el Tratado y el articulo 13.2 acudiendo a una interpretacion flexible del requisito de la 

nacionalidad exigido por este tiltimo para poder ser titular de 10s derechos reconocidos por 

"A lom Garcia. Ricardo. %TAW DE LA U N I ~ N  EUROPEA". Op. cit. artimlo 88 primer parrafo. 
psg 37. 



el articulo 23. Dicha interpretation consistiria, partiendo de la remision que efectua el 

articulo 1 1.1 de la Constitucion al legislador en cuanto a la fijacion de las exigencias para 

acceder a la nacionalidad espaiiola, segbn el mencionado precepto, (" la nacionalidad 

espaiiola se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo w n  lo establecido por la ley"), en 

considerar a 10s ciudadanos cornunitarios corno espaiioles a 10s efectos de ejercitar el 

derecho de sufragio en las elecciones municipales, es considerada por el Tribullal wmo un 

intento inadmisible de salvar a traves de una ficcion legal una prohibition expresamente 

prevista en el texto wnstitucional, 

Consecvencia de todo ello, el Tribunal declaro la obligacibn de reformar la 

Constitucion como requisito previo para la ratification del Tratado de la Union, siguiendo 

el procedimiento regulado por el articulo 167. 

Dos ~iltirnos seiialamientos que conviene hacer al respecto: por un lado, la 

Declaration no obligaba, sin mk, a reformar la Constitucioq esto es. a lo que obligaba 

segbn acabarnos de seiialar, era a reformarla como requisito previo para ratificar el Tratado 

de la Union Europea . Y, por otro lado, el Tribunal no establecio, porque no podia hacerlo, 

c u s  debia ser el contenid0 concreto de la reforma, limitindose a declarar la contradiccion 

existente, que podia haber sido salvada por las Cones ( y eventualmente por el pueblo, de 

haberse convocado un referendum, por al menos una dkima parte de 10s miembros de 

cualquiera de las Charas)  de muy diversas maneras: asi por ejemplo, al eliminar la 

referencia del articulo 13.2 al derecho de sufiagio activo en la elecciones rnunicipales, con 

lo que 10s derechos reconocidos por el articulo 23 podrian ampliarse a 10s extranjeros, 

atendiendo a criterios de reciprocidad, por Tratado o por ley; o, solucion por la que se opt6 

el 27 de agosto de 1992, aiiadiendo al teao del articulo 13.2 la mencion junto al derecho de 

sufragio activo, el derecho de sueagio pasivo. 



En Francia, tras la decision del Consejo Constitucional el 9 de abril de 1992, 

declarando la incompatibilidad con el principio de soberania nacional de la apenura de 10s 

extranjeros del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales, ( aniculo 8B del 

Tratado de la Union Europea ), y de la admision de la mayoria cualificada en el seno del 

Consejo de las Comunidades con relacion al regimen de 10s visados para nacionales de 

paises no comunitarios (articulo 100 C.3 del Tratado en mencion ) y a 10s tipos centrales del 

ecu en el sistema monetario eumpeo ( arliculo 109.1 del Tratado de la Union), tuvo lugar la 

correspondiente r e f o m  constitucional, a su vez impugnada por el Consejo Constitucional 

sobre la base de la inconstitucionalidad de la no supresion formal de las inwmpatibilidades 

con el Tratado de la Union. La reform, operada en el aniculo 88, apanado 2 y 3, se 

limitaba a reconocer el derecho de sufragio anivo en las elecciones locales a 10s ciudadanos 

de la Union, con expresa salvedad, dada su panicipacion en la eleccibn de Senadores, de 10s 

puestos de Alcalde y de Teniente Alcalde, lo que puede plantear la obligacion por el Consejo 

de las Comunidades de contemplar tal salvedad para el resto de 10s Estados Miembros en 

relacibn con ciudadanos k c e s e s  bajo peligro, de lo contrario, de colisionar con clhsulas 

nacionales de reciprocidad y a transferir las wmpetencias necesarias para el establecimiento 

de la union economics y monetaria y para la adopcion de las disposiciones reguladoras del 

visado para la entrada en la Comunidad Europea. 

Rechazada la impugnacion a1 reconocer al Consejo Constitucional a] Congreso 

caricter soberano actuando en su capacidad de poder constituyente, que incluia la 

discrecionalidad para decidir sobre el maodo apropiado para derogar, modificar o completar 

disposiciones constitucionales, y ante la posibilidad de ratificar el Tratado de la Union via 

parlamentaria o via referendum se opt6 por esta ultima, obteniendose en una jornada que 

tuvo en vilo a toda Europa el apretado voto favorable del 5 1.4 por 100 de 10s electores, 

abriendo una m6s que preocupante division en Francia, tradicionalmente impulsora de 10s 

avances europws. 



:I En Alemania la ratificacio~ cronologicamente la dhcima de entre 10s Estados 

Miembros el 22 de diciembre de 1992, fue precedida, de una reforma constitucional de la 

Ley Fundamental incorporando el derecho de sufiagio activo de 10s ciudadanos de la Union 

en las elecciones locales, previendo la cesion de competencias y prerrogativas del 

Bundesbank al Banco Central Europeo, e introduciendo un nuevo articulo 23 en el que se 

recoge la posibilidad de cesiones de soberania en favor de la Union Europea, 

(condicionindola al respecto por la Union Europea de determinadas exigencias 

constitucionales: principios de Estado Social y democratiw de derecho, principio federal y 

subsidiariedad, y protection de 10s derechos hndamentales en un nivel equiparable en lo 

esencial al dispensado por esta Ley Fundamental) y 10s mecanismos de participation del 

Bundestag y de 10s k d e r ,  a traves del Bundesrat. en el proceso de formaci6n y de 

expresion de la voluntad politica de la Federacion en el seno de la Union Europea. 

Sin embargo, interpuestos una sene de recursos de amparo tanto wntra la Ley de 

reforma constitucional wmo contra la Ley de ratificacion. el Presidente Weizsacker decidio 

no suscribir y el Gobiemo no depositar el instrumento de ratificacion, en espera de la 

resolution del Tribunal constitucional Federal. a la que nos referiremos al final de este 

apartado, pues fue el ultimo obstaculo que salvo Maastricht para su entrada en vigor. 

Por lo que respecta a Dinamarca, sabido es que h e  el Estado detonante de la 

problemitica surgida en tomo a la ratificacion del Tratado de la Union, tras el " no " del 

pueblo danes, tan exiguo como el " si "fiances, en junio de 1992, momento a partir del cud, 

paralelamente a 10s procesos de ratificacion en 10s demas Estados Miembros, se comenzaron 

a barajar las mas variadas formulas para intentar salvar el escollo danes, dada la exigencia de 

10s Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas de la ratificacion por todos 10s 

Estados Miembros, para su reforma, lo que generaba una situation juridica de bloqueo cuya 

wmplejidad se puso de manifiesto a travk de la atencion prestada a las soluciones que al 



respecto podia ofrecer el Derecho Intemacional, como seria el caso de la Convencion de 

Viena, tradicionalmente repudiado por el autonomo y sui grrrrrir ordenamiento juridic0 

comunilario. 

La solucion, sin embargo, tendria lugar via politics, con la decision adoptada por 10s 

Jefes de Estado y de Gobiemo de 10s Estados Miembros en el marco del Consejo Europeo 

de Edimburgo el I 1  y 12 de diciembre de 1992, prodigio de surrealismo de la Europa 

comunitaria desde una perspectiva tanto formal como material. 

Formal, en la medida en que h e  adoptada por 10s Jefes de Estado y de Gobiemo en 

cuanto tales, es decir, ni como Consejo Europeo en cuanto a organ0 de la Union ni, menos 

aun, como Consejo en cuanto a institution comunitaria. 

Y material, por cuanto contiene dos secciones absolutamente innecesarias y otras dos 

que, llegando el momento, pueden plantear graves complicaciones juridicas. Respecto de las 

primeras, la seccion A se limita a reiterar el articulo 8.1 del Tratado de la Comunidad 

Europea. en el sentido de que la ciudadania de la Ljnion se vincula a la nacionalidad de 

al@n Estado Miembro cuyo regimen a su vez, es competencia intema, y a la seccion D, a 

confirmar la plena aceptacion por Dinamarca de las disposiciones del Tratado de la Union en 

10s Bmbitos de la justicia y 10s asuntos de interior. Y w n  relacion a las segundas, la seccion 

B anticipa de una manera discutible la decision danesa de no pasar a la tercera fase de la 

union economics y monetaria, quedando bajo un estatuto hibrido no se sabe muy bien si 

m b  proximo al regimen general de exception o al regimen britanico de exclusion. mientras 

que la seccion C, tras insistir en el estatuto danes de obsewador en el marco de la Union 

Europea Occidental, subraya en su parte final la no participation de Dinamarca " en la 

elaboration y en la ejecucion de las decisiones y de las acciones de la Union con 

implicaciones en materia de defensa, aunque no impedira el desarrollo de una cooperacion 



m b  estrecha entre 10s Estados Miembros en ese bmbito, lo que puede crear problemas de 

compatibilidad con el aniculo J.I.4 del Tratado de la Union, conforme al cual " 10s Estados 

Miembros apoyaran activamente y sin reservas la politica exterior y de seguridad wmun de 

la Union". 

Lo cieno es que la Decision convencio a1 electorado dank, que en mayo de 1993 

respaldaria mediante nuevo referendum el Tratado con el 56.70 por 100 del electorado. 

!I Producida la rakificacion danesa, solo quedaba la del Reino Unido, Estado en el 

que, en lineas basicas, t e ~ a  que seguirse el siguiente procedimiento: envio del proyecto de 

ley de ratificacion a la CBmara de 10s Comunes, con debate global y posibilidad de presentar 

enmiendas, y paso para su examen a un Comite de la Camara; recibido el correspondiente 

informe, la Camara revim'a las modificaciones introducidas, repitiendose el proceso en la 

C h a r a  de 10s Lores con welta a la de 10s Comunes para discutir posibles modificaciones 

incorporadas por aquella, finalizando el procedimiento con la sancion real, con la 

correspondiente conversion del proyecto en Ley 

Pues bien sucedio que el Comite de la Camara de 10s Comunes aprobo una 

enmiendq posteriomente confirmada por la Camara, en virtud de la cud, una vez producida 

la sancion real , el Tratado de la Union no podria ser ratificado hasta que el Parlamento se 

pronunciara sobre una moci6n gubernamental relativa al protocolo sobre Politica Social. 

Llegado el momento, julio de 1993, el debate comodo para el Gobierno en la Camara 

de 10s Lores, seria dramatic0 en la Camara de 10s Comunes. Asi habiendo derrotado el 

Gobiemo in extremi.~, la votacion arrojo un empate resuelto a su favor por la Speaker 

(Presidente de la Camara de 10s Comunes en lnglaterra), respetuosa con la tradicion 

britanica, al Partido Laborista en su intento de adoptar el mencionado Protocolo, b t e  

apoyado por rebeldes rories, le devolveria a continuation la moneda, perdiendo el Gobiemo 



324 votos frente a 316 la moci6n sustantiva sobre Politica Social, lo que obligo al Primer 

Ministro John Major a su replanteamiento inmediato, per0 acompaiiado esta vez de una 

mocion de wnlianza de la que saldria victorioso 339 'ente a 299, argumentando que 

mientras se habia demostrado que no existia mayoria para adoptar el Protowlo, si existia 

para ratificar el Tratado de la Union. 

Y habria que esperar todavia, para despejar definitivamente el camino de obstaculos, 

al 30 de julio, fecha en que la High Court desestimo el recurso interpuesto por un noble 

conservador solicitando, sobre la base de argumentos fundamentalmente formales, una 

declaration en el sentido de que el Reino Unido no podria ratificar legalmente el Tratado de 

la Union. 

Por ultimo nos referiremos a Alemania, donde la guinda a todo este proceso a 

trompicaciones de ratificacion del Tratado de Maastricht la pondria el Tribunal 

Constitutional Federal de Karlsruhe, que en su decision de 12 de octubre de 1993, dio luz 

verde definitiva a su entrada en vigor el I de nonembre de 1993, no sin incorporar serias 

advertencias. entre otras, sobre el desenvolvimiento de las Comunidades Europeas. 

Especial mencion merece, por su gravedad, la argumentacih del Tribunal en torno a 

la supuesta extension de las competencias comunitarias, respaldada por el Tribunal de 

Justicia, en detriment0 de 10s Estados Miembros: 

" El Tratado de la U n i o ~  sefiala la Sentencia, y en especial, el Tratado de la 

Comunidad Europea, se rigen por el principio de atribucion de competencias singular y 

restringida. De acuerdo con el, cabra interpretar ciertamente una determination panicular, 

por la cud se asignen funciones y competencias, con vistas al cumplimiento de 10s objetivos 

del Tratado. Pero el propio objetivo del Tratado no bastari porjustificar o ampliar funciones 



y wmpetencias. Ademis, el Tratado de la Union, al remituse expresamente a la exigencia de 

una rnodificacion del Tratado " articulo N " o a una ampliacion del mismo " articulo K.9 ", 

marca la divisoria entre un desarrollo juridic0 en el interior de 10s Tratados y una legislacion 

que supere 10s limites de 10s Tratados y que no este respaldada por el Derecho de 10s 

Tratados actualmente vigente. 

Por cuanto 10s Tratados fundacionales otorgan. por un lado, a las Comunidades 

Europeas, derechos de soberania en situaciones efectivas delimitadas y, por otro lado, 

reglamentan la modificacion del Tratado, la diferencia citada es tambien importante para la 

futura aplicacion de las atribuciones singulares de competencia. Si la ampliacion dinarnica de 

10s Tratados vigentes se ha venido apoyando hasta ahora en una aplicacion generosa del 

aniculo 235 del Tratado de la Comunidad Ewnomica Europea, consistente en llevar a la 

prictica la competencia para redondear 10s Tratados, en la idea de facultades inherentes de 

las Comunidades Europeas y en una interpretacion de 10s Tratados con arreglo al espiritu de 

mayor aprovechamiento posible de las competencias cornunitarias a la hora de interpretar las 

normas de competencia por pane de las instituciones y organos de las Comunidades, habra 

de tenerse en cuenta en adelante que el rratado de la Union distingue fundamentalmente 

entre la salvaguardia de una competencia soberana otorgada con limitaciones y la 

rnodificacion del Tratado, razon esta por la que no cabra equiparar 10s resultados de su 

interpretacion a una ampliaci6n del Tratado. 

Tal interpretacion concluye la Sentencia, no surtiria efecto vinculante en 

Alemania. "IJ 
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Ahn mhs grave resultan las interrogantes que sobre el futuro de la Comunidad y de la 

propia Union abre esta decision del Tribunal de Karlsruhe si se tiene en cuenta que su 

cornpetencia para entrar a conocer sobre el asunto se bas6 en una supuesta vulneracion del 

derecho fundamental, remgido en el aniculo 38 de la Ley Fundamental, a participar a traves 

dcl subagio en la legitimacion democratica del poder estatal. 

En efecto, la premisa de la que parte el Tribunal es que " el ciudadano alemin con 

derecho de voto ejerce su derecho a panicipar en la legitimacion democdtica de las 

instituciones y 10s organos a que compete el ejercicio de soberania hndamentalmente por 

via de la eleccion del Bundestag" 

Notese que el Tribunal se cuida de rnatizar que el ejercicio del mencionado derecho 

tiene lugar no exclusiva, sino " fUndamentalmente", por la via de las elecciones al Bundestag. 

De ello se deriva que no es wntraria al articulo 38 la cesion de soberania a un ente 

supranacional, siempre y cuando tal cesion no suponga un vaciamiento de 10s poderes del 

Bundestag, pues ello implicaria una enajenacion del derecho protegido en el mencionado 

precepto. i Y como podria producirse un vaciamiento de tales poderes del Bundestag?. 

A traves de la indeterminabilidad de 10s poderes de soberania cedidos, plasmada en 

la atribucibn de compelencias ilimitadas al ente supranacional titular de la cesion, la cud 

puede derivarse no solo del texto literal del Tratado de cesion, sino de una interpretation y 

aplicacion de este por el ente supranacional que, de faclo. equivalga a una atribucion 

ilimitada de wrnpetencias. 

Sobre esta base, el Tribunal wnsidera, que el Tratado de la Union y, en especial, el 

Tratado de la Comunidad Europea, se rigen por el principio de atribucion de competencias 

singular y restringida, no obstante lo cual matiza a continuation que un hncionamiento de la 



Comunidad mas a116 de esas competencias singulares y restringidas, ( en clara advertencia a 

las instituciones comunitaias, incluido el Tribunal de lusticia), convertiria de jaclo en 

indeterminable una cesion que parecia ser determinada, con la correspondiente vulneracion 

del articulo 38; lo que parece poder traducirse en una apertura de la legitimation activa a 

todo ciudadano alemh con derecho de voto para impugnar por la via de amparo cualquier 

norma comunitaria, f o d m e n t e  la ley alemana de  ratificacion, que supuestamente exceda 

de 10s limites competenciales de la Comunidad, y debe advertirse, ademk, que esta inmensa 

puerta de acceso al Tribunal Constitucional Federal para accionar el wntrol por &te de 10s 

excesos competenciales de la Comunidad, no se ve awmpaiiada de referencia alguna a la 

"relacion de cooperacion" con el Tribunal de Justicia, utilizada en otro pasaje de la Sentencia 

respecto del respeto del resto de 10s derechos hndamentales protegidos por la Ley de Bonn. 

Visto grosso modo 10s problemas que presentaron algunos de 10s Estados 

Miembros para la ratificacion del Tratado, es el momento de esbozar las tineas bisicas de 

las modificaciones introducidas ahora en el Tratado de la Comunidad Europea, esto es. 

afiadiendo a las innovaciones incorporadas por el Tratado de la Union de disposiciones del 

Tratado de las Comunidad Economica Europea que se mantienen sin modificar. 

wmenzando por destacar que la desapaicion del adjetivo "Economica" responde 

precisamente a que su alcance se ha visto sobrepasado por el abanico de nuevas 

wmpetencias inwrporado al h b i t o  del Tratado, a lo que debe aiiadirse las disposiciones 

relativas a la "Ciudadania de la Union " en sus articulos 8-8E que, junto a las disposiciones 

dedicadas a 10s "principios " articulos I-7C, a las "politica de la Comunidad" articulos 9- 

130Y; desapareciendo la distincion formal del ex Tratado de la Comunidad Economica 

Europea entre "fundamentos" y "politicas" de la Comunidad, a las "instituciones de la 

Comunidad" articulos 137-209, y las "disposiciones generales y finales " articulos 210 - 

248, constituyen las seis partes en las que queda dividido el Tratado de la Comunidad 

Europea. 



Como politicas novedosas se incorporan las wmprendidas en 10s Titulos VIll a Xlll 

y en el Titulo XVII, referidas a la educacion , formacion profesional y juventud articulos 126 

- 127; aunque el articulo 128 del Tratado de la Comunidad Econ6mica Europea ya preveia 

el establecimiento de principios generdes para la ejecucion de una politica wmun de forma 

profesional, cultura artiwlo 128, salud publica articulo 129, proteccion de 10s wnsumidores 

articulo 1294 redes transeuropeas articulos 1298- 129D. industria articulo 130, y 

woperacion al desarrollo articulos 130U - 130Y, si bien debe tenerse en cuenta que dada la 

especial naturaleza de dgunas de ellas, la supranacionalidad derivada de su insercion en el 

Tratado wmunitario se limita a la adopci6n de medidas de fomento. excluydndose toda 

armonizaci6n de las disposiciones legales y reglamentarias de 10s Estados Miembros 

articulos 126.4 educacion, 127.4 formacion profesional, 128.5 cultura y, 129.4 salud 

publica. 

La introducci6n de las mencionadas politicas, a las que debe &adirse las medidas en 

10s hbi tos  de la energia, proteccion civil y turismo, articulo 3T, cuya regulation en el 

Tratado de la Union por la via de revision prevista en el aniculo N se pospone, segim nos 

informa la declaration wrrespondiente, hasta 1996, va a acomp~ada de reformas politicas 

que ya figuraban en el Tratado de la Comunidad Ewnomica Europea, destacando de entre 

todas ellas la dedicada a la union economica y monetaria, presidida por el respno del 

"principio de una economia de mercado abiena y de libre competencia", wnforme lo 

dispone con wacter general el articulo 3A.1 del Tratado de la Comunidad Europea, y 

espdcamente 10s animlos 102 A y 105. 



Para finalizar este estudio preliminar, vamos a referirnos a la cuestion de las 

Ciudadania de la Union incorporada como Segunda Pane del tratado de la Comunidad 

Europea, sobre la base de un proyecto presentado por el Gobierno espaol en 1990.'s 

El reconocimiento de la Ciudadania de la Union a toda persona que posea la 

nacionalidad de un Estado Miembro ( nacionalidad que se adquiere con arreglo a 10s 

respectivos Derechos internos ) implica, en primer lugar, el derecho a la libre circulation y 

residencia en territorio de la Union, con sujeci6n. dispone el articulo 8.4 a las limitaciones 

y wndiciones previstas en el Tratado de la Comunidad Europea y en las disposiciones 

adoptadas para su aplicacion, pudiendo el Consejo, por unanimidad y previo dictamen 

conforme del Parlamento Europeo, distar disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio del 

mencionado derecho; corresponde tambien al Consejo por otro lado determinar por 

unanimidad (apartir de 1996 por mayoria cualificada ) 10s terceros paises cuyos nacionales 

deban estar provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de 10s Estados 

Miembros, y adoptar por mayoria cualificada, antes del I de enero de 1996, las medidas 

relativas a un modelo uniforme de visado, conforme al articulo 100 C, precept0 6ste. que 

conectado con el aniculo K.9, se nos presenta como una via abierta a la comunitarizacion 

progresiva, no ya institutional, sino operativa, de la woperacion en 10s asuntos de justicia e 

interior, al preverse la posibilidad de su aplicacion a Cstos, con exclusion a 10s sectores mas 

sensibles, a saber, la cooperation en materia penal, aduanera y policial, cuando asi lo decida 

por unanimidad el Consejo, a iniciativa de la Comision o de un Estado Miembro. 

En segundo lugar, la Ciudadania de la Union lleva aparejado el derecho de sufragio 

activo y pasivo en las elecciones municipales y en las parlamentarias europeas en el Estado 

Miembro de residencia articulo 8B, cuestion que plantea 10s problemas ya analizados de 

 bellan an Victoria g Vila Blanca. " LECCIONES DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO".lera 
Edicibn. Editorial Aricl Derecho. Barcelona 1995. pig 299 a la 300. 



compatibilidad con 10s aniculos 13.2 y 23 de la Constitution espariola por ejemplo; sufragio 

que " se ejerceri sin pejuicio de las modalidades que el Consejo debera adoptar antes del 

3 1 de diciembre de 1993". las wales "podrh establecer excepciones cuando asi lo justifique 

problemas especificos de un Estado Miembro". 

En tercer lugar, el aniwlo 8C contempla la hipotesis de un ciudadano de la Union 

que se encuentre en territorio de un tercer Estado en el que no esre representado el Estado 

Miembro del que sea nacional estableciendo al respeclo que se beneficiara de la proteccion 

de las autoridades diplomiticas y wnsulares de cualquier Estado Miembro, en las mismas 

condiciones que 10s nacionales de dicho Estado, bajo reserva de que antes del 31 de 

diciembre de 1993, 10s Estados Miembros establezcan entre si las normas necesarias y 

establezcan las negociaciones internacionales requeridas para garantizar dicha proteccion. 

Finalmente el aniculo 8D preve el derecho de peticibn de 10s Ciudadanos de la Union 

ante el Parlamento Europeo. Asi wmo las reclamaciones que pueden dirigir ante el Defensor 

del Pueblo relativas a casos de mala administracihn en la accion de las instituciones y 

organos comunitarios, cuestiones que entran en el terreno de las modificaciones operadas en 

el marw institutional comunitario. 

El Defensor del Pueblo, regulado en el aniculo 138E. regulation que debera ser 

contemplada a traves de su estatuto especifico, responde en lineas generales a la figura 

homologa con la que cuenta el derecho espaiiol, tengase en cuenta que la Ciudadania de la 

Union, responde a un proyecto presentado por el Gobiemo esp6ol. a pesar de la similitud, 

sin embargo el Defensor del Pueblo comunitario, a diferencia de su homologo espaiiol, 

habilitado para interponer recunos de inconstitucionalidad, carece de legitimacion para 

impugnar en cuanto tal actos wmunitarios ante el Tribunal de Justicia, es un cornisionado 

del Parlamento Europeo cuya funcihn que ejercita en total independencia, consiste en vigilar 



la mala administracion en la accion de las instituciones y brganos wmunitarios, (salvo que 

10s hechos Sean o hayan sido objeto de un procedimiento jurisdictional, excluidos tambien el 

Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones 

jurisdiccionales), sobre la base de investigaciones llevadas a cabo de oficio o a instancia de 

algiin parlamentafio, cualquier ciudadano de la Union, o "cualquier persona fisica o juridica 

que resida o tenga su domicilio social en un Estado Miembro", ampliindose asi el Bmbito 

subjetivo de la protection dispensada por el Defensor del Pueblo, que no se ciiie a 10s 

ciudadanos de la Union. 

Comprobando el caso de mala administracion, y oida la institution intercsada, debe 

remitir el wrrespondiente informe a dsta y al Parlamento, asi como a la persona afectada si 

las investigaciones tuvieron su origen en una reclamation particular, labor que completa con 

la remision de un informe anual al Parlamento sobre 10s resultados de todas sus 

investigaciones. 

En la Segunda pane del Tratado de la Union Europea en su articulo 8 aparece el 

concept0 de ciudadania de la Union que a la letra dice: 

8.1. " Se crea una Ciudadania de la Uni6n. 

Sen5 ciudadano de la Uni6n toda persona que ostente la nacionalidad de nn 

Estado M i e m b ~ . " ' ~  

16Alonso Garcia. Ricardo."TRATADO DE LA U N I ~ N  EUROPEA". Op. cil. p4g 37 
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Al tiempo que establece que la determinacion de esta constituye reserva de la 

soberania de 10s Estados, con la remision a las respectivas legislaciones nacionales para 

determinu que persona p& ser considerada nacional del mismo, irrfine. Ciudadano de la 

Union. 

En una vision muy sint&ca cabe sefialar 10s siguientes grandes criterios vigentes al 

respecto en 10s doce Estados Miembros wmo causa de adquisicion de la nacionalidad:'l 

Filiaci6n.- Es en todos 10s Estados Miembros causa de adquisicion de la nacionalidad, 

exigiendose en unos si, y en otros no como en Espaiia. el nacimiento en el temtorio del 

Estado o tambien puede ser indistintamente por filiacibn paterna o materna. 

Matrimonio- Tras seis meses de matrimonio, en Belgica; tres asios, en Holandq Italia 

y Dinamarca; cinco en Alemania e Irlanda; en Espaiia tras un afio de residencia y de 

matrimonio. 

Opcion- En Belgica y paises Bajos, a 10s migrantes de segunda generation; en 

Inglaterra, para 10s hijos y c6nyuges de nacionales britinicos, nacidos aquellos fuera del 

temtorio del Reino Unido; en Espak., en varios supuestos como el de adopcion y 

filiacion retardada. 

I7Bru Carlos Maria. " LA CIUDADAN~A EUROPEA". lera Edicibn. Editorial Sirtema. Madrid, 1994, pdgs 
177.178 



J lus soli: Nacimiento en territorio del Estado Miembro. Italia, BBgicq Holanda, 

Reino Unido, Francia con ciertas condiciones y requisites; en Espaiia tan d l o  para 10s 

hijos de apatridas y para personas de filiation no detenninada 

0 Nacionalizaci6n.- Tras residencia de cinco aiios en Belgiq Paises Bajos, Italia, Reino 

Unido, Francia e lrlanda ; de siete afios en Portugal y Dinamarca; de ocho a o s  en 

Grecia; y de diez aiios en Espaiia, Alemania y Luxemburgo. Hay en todos acortamiento 

de plazos en ciertas situaciones (queen Espaiia puede reducirse a cinco. dos y un aiio). 

Conviene tener en cuenta que la enumeraci6n no es exhaustiva, que existen muchos 

procedimientos y situaciones especiales y que ciertos Estados (Espaita, Reino Unido, 

Portugal) admiten casos de doble nacionalidad general w n  nacionales de ciertos 

Estados terceros, sin perjuicio de las dobles nacionalidades especificas que se derivan de 

casi todas las legislaciones de 10s Estados Miembros. 

La Ciudadania europea parte asi de una distincion clam entre ambos conceptos para 

convertirse en un estado civil de la persona y respeta ( ampliandolo) el estatuto de 

extranjeria privilegiada'9del que han gozado 10s nacionales de 10s Estados Miembros en el 

ejercicio de 10s derechos que se les coderen en 10s Tratados. 

La primera caracteristica de este estatuto privilegiado se encuentra en el principio de 

no discrimination por raz6n de la nacionalidad, que sin embargo no tiene una aplicacion 

inPerez Vera, E. " La ciudadania cumpea en el Tralado de Maaslricht" en " Hacia un nuevo orden 
intemacional y curopm ". Eshldios en homcnajc al profcwr D. h u c l  Diez Pi-. Edilorial Tecnos. 
Madrid, 1993. 
~91iper Carrido, D. " Lihrtadcs econbmicas y derechas fundamentala en el Sinema Comunitario 
Europeo". Editorial Tecnos. Madrid, 1986 pig. 17. 



autonoma (general) y se limita a operar en aquellos derechos reconocidos por el 

ordenamiento juridic0 comunitarioi" y que ahora se extiende al ejercicio de derechos 

politicos y ya no $10 economicos. 

La determinacion de un estatuto de Ciudadania Europca destinado a todos 10s 

nacionales de 10s Estados Miembros de la Union Europea, y derivado unicamente de su 

posesion, representa la voluntad de dotar a la misma de una legitimidad basada en la 

determinacion de unos derechos politicos que aseguren la democratizacion de las acciones 

de la Union en aquellos ambitos en que esta sea competente. 

Como seitala Molina del Pow " ,!;I reconocimieri~o de qzre lus ciudadarios son 

~i~zrlares delpoder originario de toda accidn de la (Iizidrz y de ar ii~rado i~acioi~al, permile 

a.seprar a1 cizrdadario comunirariu un conlrol democralico previo qre Iegirime a la Urzidn 

I<zrropea, h6re1z direclamer~le con su porIicipacid~r en /as elecciones a1 I'arlame111o fizrropeo. 

hien indirectamenre a havk del ejercicio de -1s derechos poliricos erz strs El~lados de 

urigeri que legilimarl la represenlaciorz de eslos en el Consejo. O' 

La adicionalidad de la Ciudadania Europea tiene corno primera consecuencia el 

abandon0 de posiciones en el sentido de que la Ciudadania pueda basarse en 10s lazos 

familiares o en la residencia legal en el territorio de la Union segin las cuales la wncesion 

de la Ciudadania europea a 10s familiares de 10s nacionales de 10s Estados Miembros 

(conyuge o persona equiparable segin la legislacion interna, y a 10s hijos) que fueran 

nacionales de terceros Estados, a 10s refugiados y a 10s residentes no comunitarios con una 

residencia legal minima de cinm aiios. 

2aVer Lidan Nogueras. D. " Dc la ciudadania europea a la Ciudadania de la Uni6n". Gaced Juridlw. scrie 
D-17, septicmbrc.1992. Madri4 1992. pig. 70. 
2'Mol~na dcl Pozo. Carlos Francism v olros. " COMEhTAlUOS AL PROrnCTO DE CONSTITUCI~N 
EUROPEA". Za Edicibn. Editorial ~ a & e s ,  Granada ,1996. pig. 89. 



La posibilidad de un estatuto de Ciudadania independiente de la nacionalidad de un 

Estado Miembro, implicm'a la paralela armonizacion de las normas estatales sobre el 

contenido material de la condition de refugiado, leyes matrimo~ales, y de residencia y de la 

adopcion de normas comunes sobre la adquisicion y pirdida de la Ciudadania Europea, que 

respetandn el principio de igualdad, serian de aplicacion a todos 10s ciudadanos nacionales o 

node un Estado Miembro. 

La adicionalidad que define a1 estatuto nace por el contrario de dos consideraciones 

fUndamentales. En primer lugar, como respeto al acervo comunitario en vigor en el 

momento de la aprobacion del Tratado de la Union que limita el wntenido de 10s derechos 

reconocidos al desarrollo alcanzado en las anteriores etapas de la integracion europea; y en 

segundo lugar de la naturalem misma de esta Union que en Nn@n momento puede 

equipararse a 10s Estados que la forman a pesar de la vocacion federal que inspira todo 

proyecto. Sin Estadd no puede haber nacionalidad, lo que excluiria la mera confusi6n entre 

10s terminos ciudadania y nacionalidad, distincion que marca la diferencia entre 10s derechos 

de 10s nacionales de 10s Estados Miembros y del resto de 10s ciudadanos comunitarios que 

residan en un Estado de acogida. 

Esta distincion bisica respeta el concepto de "extranjeria pridegiada" del que en 

todas las etapas de la integracion han gozado 10s nacionales de un Estado Miembro que de 

desplazan para residir en el territorio de otro Estado comunitario. Este concepto nace de la 

aplicacion del principio contenido en el articulo 7 de 10s Tratados fundacionales de 

prohibition de discriminacion por razon de la nacionalidad, y que constituye el embrion de 

una Ciudadania Cornunitaria. 



El principio de no discrimination sin embargo no time una aplicacion autonoma '2 

mas a116 de 10s derechos reconocidos en 10s Tratados fundacionales o en sus respectivas 

reformas, lo que ha lmpedido que se haya constituido en el articulo base de la definition de 

un estatuto de ciudadania aunque con el reconocimiento de la misma extienda su aplicacion 

al desarrollo de 10s derechos politicos que lo defincn. 

El rewnocimiento mutuo de las normas de nacionalidad supone para 10s Estados 

Miembms la incuestiombilidad de las mismas y la aceptacion de las pruebas que le remitan 

el resto de 10s Estados Miembros, a pesar de que un reconocimiento de las mismas pueda 

suponer la violation de las normas de derecho intemacional aplicables. 

Como puso de manifiesto el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el 

asunto Micheletti" en contra de la Delegation de Gobiemo de Cantabria ( en el que se 

declaraba que EspaRa no podia oponerse a que el demandante se estableciera en su territorio 

por no reconocer su nacionalidad italiana, e invow que su primera nacionalidad era la 

argentina) s61o es relevante la legislacion del Estado nacional para determinar que personas 

son beneficiarias del ejercicio de las libertades comunitarias, sin que pueda tomarse en 

consideraci6n lo dispuesto en la legislacion nacional del Estado de acogida, aunque esta sea 

acorde con el Derecho Intemacional. 

La linica limitation que establece el Tribunal24 es que esta wmpetencia nacional debe 

ejercerse en respecto al derecho wmunitario, es decir, en una primera aproximacion supone 

la competencia del Tribunal sobre su ejercicio, en aquellos casos en 10s que afecte al derecho 

comunitariolJ, es decir, que el ejercicio de la competencia nacional pueda s e ~ r  de base para 

12Lir%m Noyeras, D." De la ciudadania cumpea a la Ciudadania de la UniQ". Op cit pig 70. 
2'Scnancia dc 7 de juliodc 1992. Asunto 369190. 
24Comtderando "*em 10 asunto cit. 
"L im Nogueras, D. " Dc la ciudadania europea a la Ciudadania de la Uni6n". Op cit p8g 82. 



la exigencia de pruebas suplementarias sobre la nacionalidad de un ciudadano comunitario 

con el fin de negarle el ejercicio de un derecho reconocido por el derecho comunitario. 

Sin embargo esta competencia no puede extenderse en el contenido material de las 

normas, que gozan de una validez previa reconocida, sino quc tan solo seria ejercitable en 

aquellos casos en 10s que un Estado no respetase el denominado " passport dumping", y 

posibilitase la nacionalidad a un nkimero ingente de nacionales de terceros paises siendo la 

base juridica de actuacion, no las normas de Derecho Internacional aplicable, el articulo 5 

del Tratado de la Union Europea en el que se dispone que todo Estado Miembro " se 

abstendra de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la r d i i o n  de 10s fines 

del presente Tratado". 

La determinacion de la nacionalidad de un ciudadano como exigencia previa para 

otorgarle 10s derechos contenidos en el estatuto de Ciudadania y la competencia exclusiva 

de 10s Estados sobre la misma ( mantcniendo 10s Tratados de doble nacionalidad que tengan 

firmados con paises no pertenecientes a la Union ) no permite el cuestionamiento de las 

mismas por otro Estado de la Union, per0 de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

puede derivarse una suene de " comunitarizacion " respecto a las normas nacionales 

derivada de la obligation a separase de las normas de Derecho lnternacional y no aplicar las 

mismas a ciudadanos comunitarios si de su aplicacion resulta la exigencia de una prueba 

complementaria ( residencia habitual por ejemplo) que viola la supremacia del derecho 

comunitario. 

Como se desprende del anhlisis la reserva de soberania estatal sobre la 

determinacion de la nacionalidad, a1 extenderse a derechos politicos, cobra una importancia 

mayor, si cabe que cuando conferia en las anteriores etapas de la integration europea solo 

comprendia derechos economicos y sociales. 



"/.as derehos T i e  co~rfiere la ( i rn lndat~ia de l a  i/,lrri,r adqrrieren rango 

cr~~rstitucional a1 ser co~t.sagrados err 10.7 Tratado.~. //.~tos derechov ban de ir~terprelar.se en 

sentido amplio y, sus excepciones, en serrlido esfricto, de conformidad con 10.7 principios 

generales del Derecho corntrrrirario reco~iocidos por el 7iibrrrral de J~tsticia. Si csras 

disposiciones guardan relacion con derechos y o  establecidos en la legislacio~~ comuni~aria, 

su estams ha srrf idi~ profundas rnodrficacioties. Es preciso recordar, a.~imismo, qtre el 

nirew arriculo 8.2 espec~pca que 10s ciudada~ios de la union estarri,~ lambierr .vgetos a 10s 

deheres implresrospor el Tralado. "6 

Se ha aducido a este respecto que tan profundas diferencias legislativas originan 

una discrimination para residentes prove~entes de terceros paises . Puede ser cierto, puede 

incluso llegar a ser aconsejable el procurar una ciena aproximacion de computo de plazos 

de nacionalizacion, parece demasiada discordancia entre los cinco arias del Reino Unido y 

10s diez de Espaiia y a impedir que preponderen tendcncias xenofbbas, tal la imposici6n del 

ius sat~gubiis como unica fuente de nacionalidad. 

Pero en todo caso, la ultima palabra de cada estatuto de nacionalidad es nacional . Es 

y sera competencia estatal exclusiva. 

26Comisi6n de las Comunidadcr Europeas." INFORME DE LA COMISION SOBRE LA C ~ A D A N ~ A  
DE LA ~ 1 6 ~  ". B w l a s  21-XIl-93. 
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1.4 .- PRlNClPALES OBJETIVOS DE UNA C I U D A D A N ~  EUROPEA. 

Uno de 10s debates recurrentes dede el mismo momento de la constitution de las 

comunidades se centro en la necesidad de W a r  al ciudadano como objeto de la vida 

politics, social y cultural de la Union europea, no solo como agente economico, y en la de 

dar legitimidad democritica directa a un proceso, el de la integracion europea, organizado 

originariamente a traves de objetivos que, aunque fueran concebidos como medios para 

alcanzar la integracion en el plano politico, eran esencialmente economicos. 

El Tratado de Maastricht vino a corregir esta situacion al crear " la Ciudadania de la 

Union Europea", como lo que introdujo en el derecho comunitario una perspectiva del 

ciudadano no exclusivamente econ6mica: hasta eae  momento, el nacional de un Estado 

Miembro de la Comunidad era contemplado wmo uno de 10s factores de la produccion 

cuyo desplazamiento en el espacio intracornunitario era necesario liberalizar eliminando 10s 

obstaculos que impidieran la libre circulacion de la fuerza de trabajo. 

Las personas dishtaban en la Comunidad Economica Europea de un derecho de 

libre circulacion en su condici6n de " trabajadores "; la libre residencia se facilitaba 

inicialmente en la medida en que se tratara de trabajadores migrantes o de sus familiares 

directos; cuando ya en 10s 6 0 s  noventa, se facilito el ejercicio de estos derechos a 10s 

jubilados, a 10s inactivos y a 10s estudiantes, se trataba precisamenw de personas a las que 

se les presumen o unos recursos economicos minimos o un period0 de estancia limitado, con 

lo que el riesgo de que gravitaran sobre 10s sistemas de seguridad y asistencia social del 

Estado Miembro en el que fijan su residencia era reducido. 



La Ciudadania de la Union, junto al establecimiento de un espacio de libenad, 

seguridad y justicia, modifico esta perspectiva y facilito la insercion del ciudadano no solo en 

la vida economics de la Comunidad, sino en la esfera social, cultural y politica La 

Ciudadania de la Union busca asimismo avanzar en la legitimacion democratica de la Union 

Europea, si bien este aspect0 precisa tambien otros desarrollos, wmo  la reforma 

institutional o el reforzamiento de la panicipacion de 10s Parlamentos nacionales en el 

proceso decisorio. 

El estatuto de ciudadano de la Union se construye sobre la condition de nacional de 

un Estado, condilio sine qua non para el disfiute de la Ciudadania de la Union. En 

consecuencia, esta wndicion se concibe como una cualidad superpuesta a la de nacional de 

10s Estados Miembros y en vinud de la cual se atribuyen a estos un elenw de derechos 

ejercitables en el wnjunto del territorio de la Union e incluso en el exterior de la misma. 

La Ciudadania de la se coniiyra asi como un estatuto complementario de la 

ciudadania nacional y no como una nacionalidad comljn o una Ciudadania Comunitaria 

excluyente o superadora de las nacionales de 10s Estados Miemhros 

El abandon0 de la estructura de 10s Tratados fundacionales y de sus sucesivas 

reformas, incluido el Tratado de la Union Europea, y la remision al acervo wmunitario en 

vigor, obliga a un anPsis de 10s objetivos asignados en la Union Europea en que se dispone 

que entre k to s  se encontrara el respeto a la demomacia, y cnnsecuentemente conlleva a la 

democratizaci6n de las estructuras camunitarias para superar el deficit democratico que ha 

caractcrizado las anteriores etapas de la integration europea, democratization que se tiene 

que llevar a cabo por media de sus ciudadanos, es decir, ciudadanos de la Union Europea. 



El primer paso para lograr esta superacion lo constituye el reconocimiento del 

estatuto de la Ciudadania Europea ya vigente a traves del Tratado de la UniQ y con el 

reforzamiento de los poderes del Parlamento europeo y la inclusion de una Carta de 

derechos fundamentales. 

El objetivo final de una Ciudadania de la Union es de convenirlo en uno de 10s 

pilares de la Union a travCs de la adicionalidad de 10s derechos reconocidos a ~ v e l  europeo 

respecto a 10s derechos nacionales de 10s que 10s ciudadanos gozan en sus Estados de 

origen. 

Es companida por las distintas resoluciones del Parlamento Europeo en 10s que la 

ciudadania es definida como el reconocimiento del doble papel que representan 10s 

ciudadanos en el proceso de construction europea como ciudadanos de 10s Estados y como 

ciudadanos de la Union, lo que elimina la posibilidad de una contradiction entre dos 

ciudada~as para canvenirse en dos rnodos de expresar la funcion del mismo ciudadano. 



CAPITULO SEGUNDO 

2.- ASPECTOS GENERALES. 

2.1.- LA CIUDADAN~A DE LA UNION Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 

El tema de 10s derechos fundamentales interesa, desde hace decadas, a imponantes 

sectores doctrinales y a cuantos siguen con atencion la evolution de la vida de la Union 

Europea, asi lo demuestra el nlimero de estudios publicados sobre el mismo, su aparicion en 

medios de wmunicacion y su permanente discusion en la correspondiente conferencia 

intergubemamental, cuando se produce una revision de 10s Tratados constitutivos. 

Su tratamiento no resulta facil; pmeba de ello es que la primera wmplicacion surge 

ya con su misma intitulacion, en efecto. la denomination "derechosfi~~damr~~rales" no 

puede wnsiderarse univoca. en cuanto se refiere al segundo de 10s timinos. El Tribunal dc 

Justicia de las Comunidades Europeas ( que ha dado carta de naturaleza a esta expresion, 

mediante su uso constante a panir de 1969 ) habla en ocasiones de principios. sin 

adjetivarlos, pero se refiere asimismo a 10s y r i~~c ip~os  fu,~damerrlales en el sentido de 

principios de caracter estructural del ordenamiento comunitario 

Mayor dificultad ofrece el hecho de que el mismo Tribunal nunca se ha detenido en 

definir el wncepto de derechos fundamentales; cienamente son derechos que protegen a las 

personas, per0 no existe una definicion concreta. La misma posicion ha adoptado la 

doarina, salvo algin intento aislado por lograr esa definicion' 

~p 

'Vcr L. Marmuz. ' El eonupto de derefhos fuadanlesolcs denlro dcl derrrl,a dc la Comullidad Ecota6anjca 
Europea". Rcvisla dc Derecho Co~r~parada. 1993. pig 693 ) ss. 



Ante la ausencia de definici6q puede defenderse la sinonimia entre derechos 

/urrdumer~~u/es y derechos humarros. Esta defensa parte de la idea de que la expresion 

"derechos fundamentales" esta emparentada con la usada en 1950 en el Consejo de Europa, 

Organization que adopta en esa fecha la Convencion Europea para la salvaguarda de 10s 

derechos humanos y de las libertades fundamentales; si el adjetivo " fundamentales" se 

predica en ese Tratado solamente como las libertades clasicas de reunioq de asociacion. 

etc.. la jurispmdencia wmu~tar ia  lo generaliza y lo predica de todos 10s derechos basicos 

del indinduo. 

Desde el Tratado de Maastricht de 1992, la proteccion de 10s derechos 

fundamentales en este imbito ha avanzado considerablemente, pero d o  no significa que 

hayan desaparecido 10s problemas. La ausencia de un catflogo de derechos de la Union 

Europea y las relaciones entre el sistema de la misma y el del Consejo de Europa sin duda 

constituyen tambien problemas que, deben califiwse como ejes centrales en esta materia. 

Los redactores de 10s Tratados creadores de la ComuNdad Economica Europea (el 

Tratado de la Comunidad Europea del Carbon y del Acero ( TCECA ), al igual que el 

Tratado de la Comunidad Europea de la Energia Atomica (TCEEA), asi como el Tratado de 

la Comunjdad Economica Europea ( TCEE ) ), atribuyeron escasa trascendencia a la 

proteccion de 10s derechos fundamentales, ademas durante el proceso de integration 

fracasaron interesantes iniciativas que hubiesen podido variar esta panorimica Por ello. 

durante mucho tiempo, 10s Tratados constitutivos conte~an tan solo dgunos reflejos de esas 

iniciativas, rewgiendo algunos derechos individuales 



Con tan escasa base normativa, el sistema de proteccion de 10s derechos 

hndamentales se crea respondiendo a una necesidad, la dc l>re.wrvar la primacia del 

derec:ho comr~nitario sobre 10s derrchos estatales o infernos y, por tutrto, useprar la 

oplrcacidn uniforme del derecho comnnitario. 

En 10s Tratados wnstitutivos de la Union Europea el panorama ha cambiado muy 

sensiblemente. desde 1957 (Tratados de Roma ) hasta 1997 ( Tratado de Amsterdam el cual 

es la revision del Tratado de la Comunidad Europea). El Tratado de la Union Europea 

afirma expresamente que la Union se basa en 10s principio de libenad. democracia, respeto 

de 10s derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, 

principios que son wmunes a 10s Estados Miembros 

Ademas la Union respetad 10s derechos fundamentales tal y wmo se garantizan en 

el Convenio Europeo para la Protection de 10s Derechos Humanos y de las Libenades 

Fundamentales, firmado en Roma el 4 de nonembre de 1950 (Convencivn de Roma ). tal y 

como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a 10s Estados Miembros como 

principio generales del Derecho wmunitario. 

Se han producido notables avances, pero b to s  no han alcanzado todavia lo que se 

espera de una union de derecho, ademis la Union Europea, abocada a sucesivas 

ampliaciones, puedeawger en el hturo Miembros que no mantengan un nivel de proteccion 

de 10s derechos hndamentales equivalente al hoy generalizado en su seno. 

Generalmente hablamos de sistemas internacionales de proteccion de derechos 

humanos englobando en esta locucibn dos elementos principales: una Organizacibn 

Intemacional y uno o varios Tratados entre Estados Miembros de esa Organizacihn 

Intemacional. El segundo elemento permite diferenciar tres aspectos de un sistema 



internacional- 10s derechos protegidos. 10s organos de proteccion y, 10s procedimientos de 

proteccion. Asi es el caso del sistema del Consejo de Europq el Tratado sera la Convencion 

Europea para la Proteccion de 10s Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 

antes seiialado, ademb de ellq ha de rewrdarse la existencia de I 1 protocolos adicionales y 

de otros Tratados Internacionales. En el caso del Consejo de Europa nos encontramos con 

derechos civiles y politicos, como derechos protegidos2 con el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos corno organo de proteccion y con las demandas entre Estados o entre 

particulares y Estados como procedimientos de proteccion. 

En el Bmbito de la Union Europea tambien podemos hablar de sistema de proteccion 

de 10s derechos fundarnentales. Como veremos 10s Tratados wnstitutivos enumeran algunos 

derechos, existen 6rganos de proteccion ( El Tribunal de Justicia, el Tribunal de Primera 

Instancia, y el Parlamento Europeo) y tambib encontramos procedimientos de proteccion 

(las demandas, 10s recursos prejudiciales y el derecho de peticion al Parlamento Europeo). 

Para el establecimiento del sistema de proteccion. el Tribunal de lusticia de las 

Cornunidades Europeas ha seguido el siguiente camino: en ocasiones interpreta y desarrolla 

principios reconocidos directamente por 10s Tratados constitutivos o deducidos de ellos; 

cuando no encuentra apoyo suficiente, el organo judicial impona principios ajenos o 

exteriores al orden juridico que aplica y 10s comunitari~a.~ 

En el ambito estudiado la cuestion de la proteccion de 10s derechos fundamentales de 

la persona se presentara por ejemplo: cuando algunos nacionales de la Republics Federal 

Alernana aleguen ante el Tribunal de lusticia que ciertas normas cornunitarias violan 10s 

- - 
'En el propio Consejo de Europa, 10s derechos wrialcs se protcgcn a mar* de la Cana Social Europea de 
1961. r e v j d a e n  IYYL.. 
)Ver J Rideau " El ral de la Cone de Justicia de las Camunidades Europeas (Tktlicas dc pmlmib~t)'. 



derechos que la Ley Fundamental les reconoce; inicialmente estos planteamientos seran 

radicalmente rechazados por el juez comunitario quien, sin embargo, efectuara un giro total 

en 1969. 

A partir de esta fecha el propio Tribunal comunitario establece un Sistema de 

ProtecciQ de 10s Derechos Fundamentales. En la actualidad el sistema sigue siendo 

bbicamente jurisp~dencial, ya que numerosas normas comunitarias reconocen derechos 

que pueden adjetivarse de fundamentales. 

Teniendo presente esos origenes y la realidad actual. desde luego el Tribunal de 

Justicia debe caminar lentamente, paso a paso; no puede estructurar el sistema de una vez. 

como lo haria el legislador,' sin0 que debe hacerlo conforme se le vayan presentando 10s 

asuntos. este aspect0 influye indudablemente en la coniiguracion del sistema 

Connene asimismo poner de relieve que se  han excluido de este gmpo de derechos 

fundamentales 10s derechos pol iws ,  ello atiende a la necesaria y dificil diferenciacion entre 

Ciudadania de la Union Europea y derechos fundamentales El crirerio diferenciador puede 

encontrane en la subjetividad activa que ofrecen 10s derechos: 10s derechos de 10s 

ciudadanos de la Uni6n Europea brindan una subjetividad activa mas reducida que 10s 

derechos fundamentales; estos Wtimos deben atribuirse a todos, Sean nacionales de un 

Estado Miembro de la Union, extranjeros o apatridas 

'Como lo haria al "lomento de crear una lq,pero lha) que tolllar en wttstderac16tl que la obra del legislador 
deba a su ver revisarse, en el rnontenla opotluno. cuando yil nu njil las rclacionss seaalss quc prrlcn&. 
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Por otro lado, un planteamiento actual exige diferenciar entre derechos 

fundamentales y Ciudadania de la Union Europea. Y exige tambien revisar 10s derechos de 

10s extranjeros en la Union Europea. que ofrecen problemas verdaderamente importantes. 

La introduccion de la Ciudadania de la Union Europea en el Tratado de Maastricht 

supuso un trascendental paso adelante para la creacion de una Union Politics. Pero tuvo 

asimismo reflejos muy significativos en 10s derechos fundamentales. 

Tales reflejos pueden sintetizarse en una doble direction: Por un  lado es dificil 

separar 10s derechos de 10s ciudadanos de la Union Europea de 10s derechos fundamentales. 

Por otra pane hemos de preguntarnos cual es la suerte de 10s derechos de 10s extranjeros 

que viven en territorio de un Estado Miembro de la Union Europea. 

La creacion de la ciudadania de la Union Europea permite hablar de tres categorias 

de personas, ademas de 10s ap&ridas.J 

/,u.Y I I ( IC~OI IU/~S de irrr I!lcradu M ~ e m b ~ o ~ I l ~ s o ~ i  aide residr,~ 0 1  el rerrirorio de 

ese Esrado: por ejemplo, 10s espailoles que residen en Espaiia, 10s fianceses que residen en 

Francia, etc. Disfrutan de la plenitud de 10s derechos que les rewnoce tanto el Derecho de la 

Union Europea como el de su Estado, en este ejemplo Espaila y Francia. 

1~ci11dada11o.v de la ihiibn Zuro~ea mre residen en un Esfado dislifiro a1 de .VI 

~wcio~tolidad: por ejemplo, 10s espaiioles que residen en Francia, 10s italianos que residen en 

Alemania, etc. Disfrutan de la plenitud de 10s derechos que les brinda la Union Europea, con 

un srarlrs similar al de las personas del primer gmpo pero no idhtiw, como seria el caso de 

'Chueca Sancho ~ n ~ e l  C. " LOS DERECHOS NNDAMNTALCS EN LA COMUNIDAD EUROPEA". 
2a Edci$\. Editorla1 Bosch. Casa Editorial S.A. Barcelolla. 1999. p&g 55. 



que existieran determinados "candados" para determinados empleos, 10s cuales solo 

pudieran ser obtenidos solo por franceses nacidos en Francia o alemanes nacidos en 

Alemania 

I: h ~wciomles de GIados 110 Miembrar de la Unio~r: por ejemplo. 10s 

marroquies que residen en Espaiia o 10s pakistanies que residen en Gran Bretaiia. Pues bien, 

tan solo 10s pertenecientes a esta categoria son extranjeros en sentido estricto; su extranjeria 

se wncreta en que tienen un slarus juridico sensiblemente inferior en derechos al de 10s 

grupos anteriores. 

;I El '10 m i  ai~ieris  de 10s amilrid~~.~:" ES la denomination que recibe el individuo 

que carece de nacionalidad, porque nin& Estado en su Legislacion se la atribuye o por 

haberla perdido sin adquirir una n ~ e v a . " ~  Las causas que lo motivan pueden ser de diversa 

indole wmo por ejemplo: 

r La falta de wncordancia entre las Legislaciones de los Estados con que el sujeto 

se relaciona, por seguir estos sistemas puros de atribucion de nacionalidad, verbigracia. 

en el caso de hijo de extranjeros cuya nacionalidad se adquiere por ills soli nacido en 

pais de ircr smrguinis: o bien por resolver wn  criterios diversos algunos problemas 

tipicos del derecho de nacionalidad, como en el caso de la perdida de nacionalidad por 

matrimonio sin adquisicion de la del conyuge por ser apatrida o por no atribuirla el 

sistema juridico a que esta sujeto; o la situation semejante de 10s hijos y de la esposa del 

naturalizado que no adquieren la nueva nacionalidad. 

6 V ~ r  l~lstituto de It~vestigacioaea Juridicas. "Diccionario Jwidim Mexicano'. Sa Edici6n. Editorial Pornia. 
Mixim. 1995. pig. 174 a 176. 



Desnacionalizacion como pena impuesta por el Estado por la realization de actos 

que se consideran como graves atentando contra la seguridad de &re o que implican la 

incompatibilidad del individuo con el pueblo del Estado al que penenece o que 

simplernente por criterios politicos muy rigidos motivados por un cambio de regimen. 

r Desnacionalizacion volunlaria sin adquirir una nueva nacionalidad. 

r ~ x o d o s  colectivos por cambio de rhgimen politim o por incorporacibn a otro 

Estado. 

La condicion juridica del apatrida es claramente desventajosa. Es extranjero en todos 

10s Estados, por lo tanto sus derechos civiles y politicos se encuentran considerablemente 

disminuidos, por ejemplo, en lo referente al derecho de estancia y libre circulacio~ puesto 

que carece de documentos de identificaci6n y de pasapolte, lo mismo sucede en caso de 

expulsion 

En 10s Estados que consideran la nacionalidad como vinculo principal para 

determinar la capacidad del individuo. el apatrida no tiene posibilidades de determinarla. 

Desde la optica Derecho lnternacional Pliblico, el aphtrida no puede ser objeto de 

Proteccibn Diplomatica. 

A pesar del problema que representa el apatrida para el Estado en el que se 

encuentra y la proyeccion al ambito international, la gran mayoria de 10s sistemas juridicos 

no preven ni regulan su situacion especial. 



El Derecho lntemacional Publiw. se ha ocupado de este problema y debe de 

mencionarse en primer lugar la labor del lnstituto de Derecho lnternaciond propagando el 

principio de que todo individuo debe tener una nacionalidad y recomendindolo a 10s Estados 

en sus reuniones de Cambridge 14 agosto de 1895. Venecia 29 octubre de 1896, donde se 

hizo hincapie en la wmprobacion de la existencia de otra nacionalidad antes de decretar la 

perdida de la propia; Estocolmo 1928 y Bruselas 1936. Un paso muy importante fue la 

creaa6n de un pasaporte y documento de identidad pot las Conferencias de la Sociedad de 

Naciones sobre Apatridas y Refugiados en 1922, 1924 y 1928. 

El Convenio de la Haya de 1930 recomendb para evitar esta siruacion. la atribucion 

de nacionalidad cuando exista un vinculo efectivo, como el caso de la nacionalidad de la 

madre y la reduccion de la desnacionalicion como pena en casos extremos, entre otras 

cosas. La Carta de Derechos Humanos de 1948 en su articulo 15 adopta 10s principios de 

que todo individuo tiene derecho a una nacionalidad y de que nadie puede ser privado de su 

nacionalidad 

La regulation del S~OIIIS del apatrida como tal, se encuentra por primera vez en la 

reunion de Naciones Unidas, en Nueva York en 1954, donde se adopta el domicilio como 

vinwlacion juridica de estos individuos ( articulo 12) 

Entre las legislaciones de Estados Miembros de la Union Europea que regulan la 

siruacibn del individuo sin nacionalidad, sefialando el domicilio como punto de conexion a ssu 

estatuto personal, estan el Codigo Civil Griego en su articulo 30, el Codigo Civil ltaliano en 

su aniculo 20, el Codigo de Portugal en su articulo 52, el Codigo Civil Espafiol en sus 

articulos 9- 10a. 



De regreso en el tema que nos ocupa. con la aparicion de la Ciudadania de la Union 

Europea surge un problema adicional: el diferenciar entre derechos fundamentales 0 

derechos humanos y derechos de la Ciudadania de  la Union E u r o p .  

La diferenciacibn entre ambos aspectos puede efectuarse desde un doble criterio: 

Material y Personal.7 segun el primero analizaremos 10s derechos atribuidos a la Ciudadania 

de la Union por 10s aniculos 17 a 22 del Tratado de la Comunidad Europea. Sin embargo no 

ha de olvidarse queen el articulo 17, afirma en su parrafo segundo, que 10s ciudadanos serin 

titulares de 10s derechos y sujetos de  10s deberes previstos en el presente Tratado; en otras 

palabras, 10s derechos y deberes propios del ciudadano dc la Union se encuentran 

diseminados por todo el Tratado. 

Si llegamos hasta el ambito personal, comprobaremos que ademas se produce otro 

fenbmeno: Algunos derechos atribuidos inicialmente tan solo a 10s ciudadanos de la Union 

se extienden despues a 10s extranjeros residentes en temtorio de uno de sus Estados 

Uiembros Ello sucede en el Tratado dc la Comunidad I'uropea en dos casos. 

El primero de  ellos se encuentra en el derecho a dirigir peticiones al Parlamento 

Europeo se atribuye en el aniculo 21 a Ins ciudadanos de la Union Europea; por su pane el 

articulo 194 del mismo Tratado lo extiende a cualquier persona fisica o juridica que resida o 

tenga su don~icilio social en un Estado Miembro, con ello la ampliacion del ambito subjetivo 

resulta indudable, por su park el Reglamento del Parlamento Europeo permite que le 

presenten peticiones incluso 10s no ciudadanos que residan firera del territorio de  la Union 

(aniculo 158 del reglamento). 

~~ 

'Chueca Sancho Angel G. " LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA COMUNIDAU EUROPEA* 
Op. ci t  pig. 55. 



E l  segundo caso en que lo mismo puede decirse es en el derecho a presentar 

reclamaciones al Defensor del Pueblo creado por la Union Europea. mientras el arliculo 21 

lo predica de todo ciudadano de la Union Europea, el articulo 195 permite que presente 

reclamaciones cualquier persona fisica o juridica que resida o tenga su domicilio social en un 

Estado Miembro. aunque sea extranjera. 

Por tanto 10s derechos especificos de 10s ciudadanos de la Union Europea se 

reducen considerablemente. Por eso tan solo podemos calificar como derechos especilicos 

de 10s mismos la liberlad de circulation y de residcncia, la elegibilidad activa y pasiva a 

nivel municipal y del Parlamento Europm, el derecho a solicitar information a las 

instituciones y organismos comunitarios y la posibilidad de que un Estado Miembro ofiezca 

asistencia diplomatica y consular a 10s nacionales de otro Estado hfiembro 

Queda asimisn~o como derecho cspecifico o propio de 10s ciudadanos la igualdad o 

no discriminacihn por razon de la nacionalidad ( arliculo 6 del Tratado de la I 'ninn Europea) 

que tiene gran imporlancia. sobre todo en conexion con la  l~bertad de c~rculacion y de 

residencia. 

Los restantes derechos, que configuran la Ciudadan~a de la Unton Europea. 

pertenecen por tanto. a la categoria de 10s derechos fundamentalcs o derechos humanos 

Corno tales deben concederse a todos, sean ciudadanos de la Union Europea o no lo sean 



2.2.- LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS EXTRANJEROS EN LA 

UN~ON EUROPEA. 

Las politicas sobre inmigracion y asilo son, sobre todo, politicas individuales de cada 

Estado Miembro 

En otras palabras, admision y expulsion de earanjeros no ciudadanos de la Un ih  

Europea se rigen por algunas normas internacionales presentes especialmente en Tratados de 

derechos humanos y por las normas internas de cada Estado. 

El Tratado de la Union Europea, al regular la Cooperacion Policial y Judicial en 

materia Penal, la cud sustituye a la llamada Cooperacion en 10s h b i t o s  de la Justicia y 

Asuntos de Interior, no se refiere expresamente a 10s extranjeros; sin embargo la aplicacion 

de estas normas sin duda afectari a la expulsion de 10s mismos. 

Enfocado el tema desde la perspectiva juridica de la Union Europea, parece claro 

que uno de 10s problemas de su sistema de protection de 10s derechos fundamentales se 

halla precisamente en la no diferenciacion entre derechos de 10s ciudadanos de la Union y 

derechos de todas las personas, Sean nacionales de un Estado Miembro, extranjeros o 

apatridas. A pesar del interes demostrado por el Parlamento Europeo en diferenciar ambas 

categorias, como se desprende de su Declaration de 1989 y de su proyecto de Constitution 

de 1994, la diferenciacion no se ha producido. Pues bieqla no diferenciacion entre ambas 

categorias de derechos puede wnvertirse no solamente en una nolacion del principio de 

igualdad, proclamado por el Derecho Comu~litario, sino tambien es una violation de la 

Convencion Europea de Derechos Humanos 



En esta materia en la UniQ Europea se plantean dos problemas basicos: El de la 

impermeabilizacion de las fronteras y el racismo, por un lado y el de la escasa protection de 

10s derechos de 10s extranjeros por el Tribunal de Justicia de la Union Europea, como se 

demuestra de la lectura de algunas de sus sentencias. 

Por lo que corresponde a la impermeabilizacion de fronteras y racismo, en el plano 

social actual existe una clara tendencia hacia la impermeabilicion de las fronteras externas 

de la Union Europea, hacia la conversion de la Union en una perfecta ciudadela o fortaleza 

medieval, cerrada totalmente a cuantos pretendan entrar sin que las autoridades europeas lo 

deseen. Ejemplo de esta tendencia la encontramos en el descenso de porcentaje de 

concesiones de asilo, si en 1980 las concesiones alcanzaban al 65 por 100 de las peticiones, 

en 1990 habia descendido al 10 por 

Las politicas de 10s Estados Miembros de la Union Europea en materia de 

inmigracion resultan claramente prejudiciales para 10s derechos de 10s extranjeros 

prefendiendo incluso una i~unigracion cero. Por eso el Parlamento Europeo, en su 

resoluci6n del 8 de abril de 1997, pide a esos Estados que " dejen de cor1.7iderar la 

inmigracicin solamente desde el punlo de i,i.Wa restriclivo y p/;c;a/,  qrrr rrconozcan /a  

dimensicin humana delproblema y el caracler posrlivo qrre la bzmigracidn prrede lerzer para 

toda la sociedad '9 

Ward, Law and Other Eum-, Journal of Common Markel Studin. 1997. no I ,  pig. 84. 
9Ver su Rsoluci6n A441 IU97, sobre el rapeto de los dcrechos humanos en la Uni6n E u m p  (1995) cn cl 
Diaria Oficial dc Lu Comunidades Eumpeas C 132. 28 abril 1997, pay. 31 y $5. p i d o  76. El Parlamcn,o 
E u m p  aima nsimismo que " en virrvd del demho n la v~da/m~l,or. no puedeponerse en euestrOn por 
nmn@n concepro el derecho a1 reogmpornienlo /anul!ar pol lo mlsrno que nlnpuna /m!l,o puede rep 

seprodo a roh de lo sifuactdn de "node sus miembroc" ( pana(o 79). 



Esa actitud restrictiva, represiva y policial conduce en definitiva al establecimiento de 

la fonaleza medieval europea, 10s moradores de la misma se olvidan del caracter 

e~quecedor  de la inmigracion. Con una muy debil memoria, se olvidan ademis que Europa 

ha sido tierra de emigration en un pasado no demasiado lejano. 

Siultheamente, reforzando las defensas de esa fonaleza medieval, se produce 

muchas veces la criminalizacion de la imagen del extranjero. como seiiala R. Saez Valcarcel, 

esa criminaliicion " debe denunciarse como una de las fuentes que alimentan y propagan la 

cultura del racismofl.'O 

Ante tan sonbrio panorama, concretado en la gravedad de la propagacion del racismo 

y conductas similares, el Consejo adopta el 2 de junio de 1997 el Reglamento de la 

Comunidad European.' 1035197 por el que se crea un Obsewatorio Europeo del Racismo y 

la Xenofobia," con sede en Viena. El objetivo de este Obsewatorio sera proporcionar 

informacion sobre la evolution del racismo, la xenofobia, y el antisemitismo ( Doctrina o 

actitud de 10s que son hostiles a 10s judios) ; la intervention del Observatorio se concreta 

sobre todo en 10s medios de comunicacion, la educacion y la cultura. la politica social y el 

empleo ( articulos l y 3 ). 

La preocupacion del Consejo queda patente con la lectura de dos de sus 

declaraciones adoptadas asimismo en 1997. Me refiero a la Declaration del Consejo y de 10s 

representantes de 10s Gobiemos de 10s Estados Miembros, reunidos en el seno del Consejo, 

de 24 de noviembre de 1997, " Sobre la  lucha c o ~ ~ t r a  el racismo, la xerrojohia y el 

antisemitismo en el ambilo de l a  juvenrud "12 y la declaration del Consejo y de 10s 

I0Saez Valcbccl R. " La Eumpa amurallada y 10s dcrechor dc 10s inmigrantes, J u c m  para la Dcrnocracia'. 
ND 161-7, 1992, p8g. 22. 
l'Dlano Oficial de las Comunidada Europeas. n" L 151. 10 de j u ~ o  dc 1997. pAg. 1 .  
"El lealo aparcce en el Diana Oficial de las Comunidades Europear C. 368, 5 dicicmbrc de 1997, pdg. I 



representantes de 10s Estado Miembros, reunidos, en el seno del Consejo. de 16 de 

diciembre de 1997, " Sobre el respero de l a  diversidad y la lrrcho corrtra el racism0 y la  

xeno/obie"" En ambos casos se pane de la idea de que Er~ropa, solidaria y errriqrrecida 

por sus dsrirrras culturas, sefunda err el respero de la diversidnd y err la  1olerarrcia y se 

rechazan actitudes racistas y xenofobas, que tienen como origen factores de tipo cultural y 

socioeconomico, el desconocimiento de la diversidad y la incomprension hacia 10s demas. 

Obviamente estamos ante actitudes que violan de modo flagrante 10s derechos 

humanos. lncluso puede afirmarse que esas actitudes se oponen frontalmente al mismo 

concepto de derechos humanos; y. cuando admitan el concepto, lo desnaturaliin 

olvidhdose de su cimiento mAs solido, la no discriminacion. 

Dentro de la tematica general de 10s derechos fundamentales y las libertades, el 

estatuto juridic0 de 10s extranjeros ocupa un lugar relevante. La posicion que se les ofrece 

rwela a menudo, por si sola, el grado de tolerancia de la sociedad con respecto a 10s 

"otros", esto es, de aquellos que no forman pane del gmpo organizado en sociedad politica 

originaria. 

En el caso de Francia el earanjero dispone de un estatuto constitutional que forma 

la base de 10s derechos que le asisten, el cud penetra progresivamente no sin dificultad, en 

10s diversos sectores de Derecho Piblico y Privado, esto es por razones de orden economico 

y social, wmo es el caso de la inmigracion masiva hacia Europa industrial o de orden 

politico, wmo es el caso del terrorismo international. 

"El t w o  apam cn el Diario Mtcial dc las Comunjdades Eumpeas C,  1. 3 encm de 1998. pig. I 



Por lo que corresponde al contenido de 10s derechos fundamentales reconocidos a 

10s extranjeros en Francia "de valor constitucional" de 10s cuales se benefician 10s 

extranjeros admitidos a permanecer en territorio fiances, podemos enwntrar la libenad 

individual y sus diferentes componentes, esto es, tienen derecho a la libertad individual Iato 

sensu, es decir, a la seguridad bajo su forma elemental, por ejemplo: wmo seria el caso de 

proteccion general contra toda retention arbitraria. 

Tambien tiene otros componentes agregados a la libertad individual como la libenad 

de residencia, libenad de circulacibn, libenad de entrar y d i r  del territorio franc&, derecho 

a la intimidad. etc. 

Posteriormente. se puede seiialar 10s derechos concernientes al earanjero wmo 

persona privada, en particular, el derecho a llevar una vida familiar normal, el derecho a las 

prestaciones sociales, entre otros. Franck Moderne catedratico de Derecho Ptiblim de la 

Universidad de Paris seiiala en su ponencia " L r 1  l a  m e d i h  9ue 10s extranjeros .ye benefrciar~ 

de derechos firndamer?/ales qtte cstarl 1g11alnrerrte recortocidor el! her~ejcio de 10s 

mcionales, /as garanrim 9ue acornpafierl el ejercicio de eslos derechos seran idenlicas 

para el conjunto de sus tirulares. "'4 

Como todos 10s derechos fundamentales, 10s que benefician a 10s extranjeros tienen 

limites generales, que son 10s que resultan de 10s objetivos de valor constitucional, algunos 

ejemplos pueden ser el orden public0 o la proteccion de la d u d  publica, o aquellos que 

tienen por objeto conciliados con otras reglas o principios constitucionales. 

14Biglino Campas Paloma "ESTUDIOS CIUDADAN~A Y EXTRANER~A: DERECHO NACIONAL Y 
DERECHO COMPARAW". I ra Edici6n. Editorial Mc Graw Hill. Madrid ,1998. phg. 22 



Pem ciertas restricciones son debidas al propio sratzrs de rxrrruljeria, y es posible 

que la interpretacion de 10s limites generales anteriomente enunciados sean aplicados con 

mayor severidad en relacion con 10s extranjeros. 

Cierlos limites a 10s derechos fundamentales de 10s extranjeros traen causa de la 

obligacibn que estos tienen en justificar una p e m e n c i a  regular, dirigida a una permanencia 

estable y regular. 

2.3.- PROTECCI~N RE LOS DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS POR 

E L  TRIBUNAL DE JUSTICIA. 

E l  extranjero puede ver nolados sus derechos humanos en la Union Europea. prueba 

de ello, se deriva de la simple lectura de la jurisprudencia camunitaria. Cuando dicha 

jurisprudencia ademas no protege adecuadamenre a la victima sea extranlera o no. el 

problema se agrava considerablemente." 

Como muestra de la escasa proteccibn, brindada por el organo judicial de la Union 

Europea, podemos examinar las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en 10s casos 

DlATTA, DEMIREL y FIRMA S L O M N  NEPTUM. Afectan directamenre al derecho de 

residencia de 10s extranjeros divorciados, a la reagrupacion familiar de 10s mismos y a sus 

derechos salariales. 

I5En la donrim erpaaola mnsullar Fe-dez L i a a .  C.R. "Lor Derechos Fundamenrdes en la Uni6n 
Europea", en S. Peccr- Baha Madncr, Curso dc Derechos Fundamentales Teoria General. Universidad 
Carlos Ill Boletin Oficial Emdo, Madrid 1995, pag. 641 y ss. 



En el primer0 de ellos se plantea la posible expulsion de una senegalesa por p m e  de 

la Republics Federal Alemana; la senegalesa habia contraido matrimonio con un frances y 

habitaban en Berlin, tras diversos aiios wnviviendo, se separaron w n  la intention de 

divorciarse 

Se preguntaba al Tribunal de Justicia si el Reglamento 1612168 exigia que el c6nyuge 

extranjero de un trabajador comu~tario debia convivir con el para residir legalmente en la 

Comunidad; se preguntaba asimismo si el citado Reglamento establecia un derecho de 

residencia independientemente de que el extranjero continuara casado o no con el 

comu~tario. 

El Tribunal interprets de manera amplia el citado Reglamento y no exige la 

convivencia, pero no deduce del Reglamento un derecho de residencia para el supuesto de 

que el extranjero o la extranjera se hubiere divorciado; por tanto, tras el divorcio, el derecho 

Comunitario no ofiece al extranjero un derecho de residencia.I6 

Esta linea jurisprudential puede derivar en definitiva en la no protection de 10s 

derechos findamentales de 10s extranjeros, quienes pueden verse sometidos tras su divorcio 

a procedimientos de expulsion. Sin duda el Tribunal de lusticia pudo haber matizado esta 

cuestion, pudo haber tenido en cuenta por ejemplo el numero de aiios de convivencia del 

matrimonio y el posible desarraigo del divorciado o divorciada respecto a su Estado de 

origen. 

''Scn1cn:u 267183 dc I 3  dc icbrcru dc 19x5. I)I A 1.1 A L A N D  dc Rcrlin Rcpcnono dc la lur8lprudcnr1a del 
Tr~bunal dr  luntoa de 1% Conisn!dadcr liurolr3s. 1985, pig, 567 ) 1s. cn cspa'#al conrtdcrandos 16 a1 21  



Respecto a la reagrupacion familiar de 10s extranjeros, que viven en territorio de un 

Estado Miembro de la Union Europea, tambien resulta sig~ficativa la misma jurispmdencia. 

El Tribunal de Justicia revisa el problema en el caso DEMIREU sCHW~BISCH 

GMiMD.I7 

El asunto surge cuando un ayuntamiento de la Republica Federal Alemana decide 

expulsar a la seiiora Demirel, ciudadana turca que habia entrado en ese Estado para visitar a 

su marido que trabajaba legalrnente en el. 

Prevista la libre circulation de 10s trabajadores entre Turquia y la Comunidad en el 

acuerdo de asociacibn de 1963, como el Consejo de Asociacion no habia adoptado las 

correspondientes decisiones en esta materia, el Tribunal de lusticia ( tras revisar el articulo 

12 del acuerdo) decide que esa noma no time efecto direct0 y la seiiora Demirel no puede 

vivir en la Republica Federal Alemana con su marido. 

El caso ofrece gran interes porque se adujo asimismo que era interpretation podia 

violar el articulo 8 de la Convencion Europea de Derechos Humanos, que obliga a respetar 

el derecho a la vida privada y familiar. Desde luego que la Republica Federal Alemana esta 

obligada por la Convencion citada, pero la Comunidad no es parte de la misma 

El Tribunal seiiala que "debe velar por cl rrspero de 1o.s derechosfirrtdametttales 

en e l  ambiro del derecho comuttitario, pero tto prede a1,reciar la compibil idad de t r t ~ a  

normativa nacional ajena a1 ordenamienro comnt7i(urio cot, el (btlvet~io Europeo. " 

17Scntencia 12/86 de 30 dc seplicmbm de 1987. Rcpenorio de la Jurisprudcncia del Tribunal de Juslicia de 
las Comunidades Eumpeas. 1987, pigs. 3719 y ss.. en especil cansiderandas 22 a1 28. 



Como resulten 10s derechos humanos de 10s extranjeros parece preocuparle poco al 

Tribunal en este caso. Busca m h  bien caminos formales para soslayar el problema de la 

reagrupacion familiar. 

El tercero de 10s problemas podriamos formularlo a traves de una interrogation. 

LPertenece a la categoria de 10s derechos humanos la no discrimination por razon de la 

nacionalidad en cuanto alas condiciones salariales?, en otras palabras: ~ D e b e  percibir igual 

salario el ciudadano de la Union Europea que el extranjero que realm el mismo trabajo que 

el en la misma empresa?. 

Desde la perspectiva de 10s derechos humanos la respuesta sera indudablemente 

afirmativa. Sin embargo el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas decidia en el 

sentido contrario el 17 de mum de 1993 10s casos C-7291 y C-73/91 ( Firma Sloman 

Neptum) con una argumentation verdaderamente sorprendente y criticable. Los datos 

bbicos son 10s siguientes: 

2 Una naviera alemana contrata nacionales filipinos ( no residentes ni domiciliados 

en Alemania ni en nin&n otro Estado Miembro de la Union Europea) y somete sus 

contratos de trabajo a condiciones sensiblemente peores que las ofrecidas a 10s nacionales 

alemanes, que realizaban identiw trabajo. 

C Preguntado el Tribunal sobre la compatibilidad de esa medida con el Derecho de la 

Comunidad Europea, se plantea ese brgano el valor del antiguo articulo 1 17 (actual 136) del 

Tratado de Amsterdam que es la revision del Tratado de la Comunidad Europea, se@n esa 

norma, la Comunidad y 10s Estados Miembros deben promover la mejora de las condiciones 

de vida y de trabajo de 10s trabajadores. 



' .  La sentencia setiala que las disposiciones de ese aniculo tienen un caracter 

esencialmente programatiw; " este aniculo solo contempla objetivos sociales, cuya 

consecucion debe ser resultado de la accion de la Comunidad, de la colaboracion estrecha 

entre 10s Estados Miembros y del funcionamiento del mercado com~in" . '~  

fl La sentencia concluye que las pa re s  condiciones de trabajo y de remuneration 

sufridas por 10s trabajadores filipinos tio cot~rri/uyen una ayuah de !.I~Iadu en el senrido del 

articulo 92, pdrr4fo I ,  &I Tratado y el articulo 117 no se opmle a la aplicacioti de dicho 

rigimen. Por tanto las discriminaciones salariales como la estudiada no violan 10s derechos 

humanos de 10s extranjeros se&n el Tribunal de Iusticia. 

Este Tribunal apliw en este caso la norma desde una estrecha e inadmisible 

perspectiva intracomu~tasia. El juez comunitario no quiso inspirarse en la Carta Social 

Europea N en el Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales N en 

divems convenios de la Organization lnternacional del Trabajo.19 

Pudo haberse inspirado en el Derecho lnternacional de 10s Derechos Humanos. como 

ha sucedido en tantas ocasiones desde 1970. Pero opt6 por la via de un formalismo juridic0 

radicalmente discriminatorio y totalmente negativo para 10s derechos humanos. 

En sintesis el Tribunal. en estas materias, no se ha preocupado tanto por defender 

10s derechos fundamentales de 10s extranjeros como para validar las politicas de inmigracion 

de 10s Estados Miembros. 

'8Comiderando 25. 
I9En -10 prolegen derechm de I& las pemnas independientemente de su nacionalidad. 



La idea de impermeabilizacion de las fronteras puede por tanto ser predicada 

asimismo de la jurispmdencia; un Tribunal de Justicia impermeable a 10s derechos humanos 

resulta especialmente contradictorio con su misma jurispmdencia desde 1969 y retorna a 10s 

aiios 50 y 60 cuando decidia " sin entrar" en alegaciones de 10s p~iculares  sobre la posible 

violation de tales derechos. 



CAPITULO TERCERO 

3.-ALCANCES DE LA C I U D A D A N ~  DE LA UNION EUROPEA. 

3.1.- EN CUANTO A LA CIRCULACION Y RESIDENCIA DE LAS PERSONAS. 

La caracterizacion de la Union Europea como una wmunidad supranacional, propia 

de 10s Tratados vigentes hasta la fecha, ha permitido atribuir derechos a 10s nacionales de 10s 

Estados Miembros, uno de ellos es el que corresponde a la circulacion y residencia de sus 

ciudadanos. 

El Tratado de Roma de 1957, instituia un Mercado Comun en cuyo interior la accion 

comunitaria debia conducir a la abolition entre todos 10s Estados Miembros de 10s 

obst~culos a la libre circulacion de personas (articulo 3C). El instrumento basico que debia 

impulsar a la Comunidad Econhrnica Europea hacia ese ohjetivo era la aplicacion del 

principio de no discrimination por razon de la nacionalidad entre 10s ciudadanos de 10s 

diversos Estados Miembros. 

El principio de libre circulaci6n de personas se convenia asi en uno de 10s 

fundamentus de la propia Comunidad Economics Europea, esto es, una de las bases que 

debia regir la htura organization. En 1957, este principio se concebia de una forma limitada 

porque limitado era el circulo de sus destinatarios y l i t a d o  era su propio contenido, ligado 

forzosamente a las restringidas formulaciones de 10s articulus 48. 52 y 59 del propio 

Tratado. 



Por lo que corresponde al primer0 de dichos preceptos, se wnsagra la tihre 

circulacion intracornunitaria de 10s trabajadores aralariados. Los otros dos por su parte, 

configuran en favor de 10s ciudadanos comunitarios el derecho a establecerse de forma 

autonoma en el territorio de otro Estado Miernbro para ejercer en el una profesion o 

empresa (articulo 52) o el derecho a prestar libremente sus s e ~ c i o s  profesionales en el 

interior de la Comunidad Economica Europea desde otro Estado Miembro distinto a aquel 

en que se halle el destinatario de la prestacion (articulo 59). 

En realidad el Tratado no reconoce a las personas un verdadero derecho a circular 

con libenad y residir en el lugar de la Comunidad Economica Europea donde ellas elian, 

sino tan solo un derecho en favor de 10s trabajadores, profesionales y empresas (en 10s 

terminos definidos en el aniculo 58 del Tratado de la Comunidad Economics Europea) a 

desplazarse a traves de ella. Lo que se consagra es la movilidad de 10s factores de 

produccion, incluido el propio factor humano, en el cud el hombre es tomado wmo un 

elemento economico, un factor de produccion, y no wmo un ser humano, aquel a quien 10s 

ordenamientos juridicos, ya sean internos o inrernacionales, les reconocen derechos e 

imponen obligaciones. 

Lo anterior no quiere decir que el conjunto de derechos reconocidos por el Tratado 

de la Comunidad Ewnomica Europea en favor de esas personas sea despreciable. El 

reconocimiento de 10s derechos a desplazarse libremente en el interior del territorio de 10s 

Estados Miembros (articulo 483b) y a permanecer o residir en cualquiera de eUos (aniculo 

48.3~). aunque vinculados a motivos economiws, laborales o profesionales, reviste una gran 

imponancia. Pero es si i  duda anomalo, desde una optica progresista, que el derecho a 

residir en un Estado Miembro este condicionado a que se haya desernpeiiado en el un 

trabajo productivo (articulo 48.3d). 0 que se reduzca el derecho a entrar o salir o residir, 

solo en la medida en que sean imprescindibles para acceder a un empleo o desempefiarlo. 0 



que el prop6sito del articulo 48.2 del Tratado citado, se prohiba cualquier discrimination 

fundada en la nacionalidad entre 10s trabajadores de 10s diferentes Estados Miembros 

unicamente en lo que se refiere al ernpleo, la remuneracion (incluidas las prestaciones de 

Seguridad Social), y las otras condiciones de trabajo, wmo seria la prestacion de s e ~ c i o s  

profesionales. 

La libre circulacion de personas ha sido objeto de desarrollo tanto por parte del 

legislador comu~tario como, muy especialrnente, por la jurispmdencia del Tribunal de la 

Comunidad Economica Europea. 

El primer0 se ha preocupado especialrnente por definir el wnjunto de derechos 

vinculados al ejercicio efectivo de la libertad de circulacion de las personas. Aunque, al 

tiempo que hacia esto, tacitarnente ampliaba el circulo de las personas beneficiadas. El 

Tribunal de Iusticia de la Comunidad Ewnomica Europea. por su pane, ha extendido 

notablemente 10s supuestos y circunstancias en que puede invocarse el principio. 

De modo particular, se ha elaborado una doctrina en torno a derechos de 10s 

trabajadores por cuenta ajena. La garantia de 10s derechos de establecimiento y libre 

prestacion de s e ~ c i o s  en favor de 10s profesionales y empresarios que desean desarrollar 

su actividad ewnornica en otro pais de la Comunidad Economica Europea a titulo 

permanente o temporal, respectivamente, presenta matices propios, pues a nadie se le puede 

ocultar la dificultad de unificar las reglas nacionales que, w n  gran wmplejidad en ocasiones, 

regulan el ejercicio de dichas actividades, como por ejemplo las que atienden a1 caracter 

fiscal. 

Por lo que se refiere a derechos vinculados a la libre circulacion de personas, el 

principal derecho que se les rewnoce a 10s ciudadanos de 10s Estados Miembros que se 



hallen dentro de la Comunidad Emnomica Europeas el de desplazarse libremente a traves 

de ella, incluyendose dentro de ese derecho el de salir de temtorio de cualquier Estado y en 

entrar en otro cualquiera de 10s restantes Estados Miembros. Bastara para ello con presentar 

una simple tarjeta de identidad, bien sea un camet o un pasapone, ya que esta prohibida la 

exigencia de visado. De la misma forma, cualquier ~~acional de un Estado Miembro de la 

Comunidad Ewnomica Europea que se halle en posesion de una mjeta de residente, la cud 

debe de facilitarse a todas aquellas personas que justifiquen que pueden beneficiarse de este 

derecho, pueden permanecer o residir en dicho Estado, incluso aunque sea w n  el liniw fin 

de buscar en el empleo. 

El circulo de personas que se benefician con la libre circulacion ha ido ampliindose 

sin pausa, tanto por el Consejo de la Comunidad Economica Europea, wmo por el Tribunal 

de Justicia de La Comunidad Economica Europea. El articulo 11 del Reglamento numero 

1 . 6 1 2 / 6 8 / ~ ~ ~  del Consejo ya habia eaendido la libre circulacion a ciertos miembros de la 

familia del trabajador wmo su c6nyuge y de 10s descendientes menores de 21 aiios, asi 

wmo 10s ascendientes (incluidos 10s del conyuge) a su cargo. En cuanto a 10s demb 

miembros de la familia del trabajador, el propio Keglamento pedia a 10s Estados Miembros 

que no obstacul ian  directa ni indirectamente, la entrada en sus territories de las personas 

que dependieran del trabajador o habitarb con el en su pais de origen. 

La libertad de circulacion reconocida a la familia del trabajador, en 10s terminos en 

que se acaban de sefialar, wmprende el derecho al alojamiento, per0 tambih el derecho al 

conyuge o de 10s hijos a acceder a cualquier actividad asalariada en el temtorio del Estado 

donde el trabajador realm su actividad. Los hijos en el caso en que residan en 4, deben 

recibir 10s cursos de e n s e w  general o formation profesional que esten previstos para 10s 

hijos de 10s nacionales. 



El circulo de destinatarios de la libre circulacion de personas ha crecido tambien por 

obra de la jurispmdencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. que ha 

declarado que 10s turistas, 10s que realizan viajes de estudios o de trabajo y las personas que 

van a recibir cuidados m d i w s  deben ser wnsiderados wmo destinatarios de esos servicios 

y, por tanto, entenderse incluidos en el h b i t o  de aplicacion personal del Tratado de la 

Comunidad Ewnomica Europea. 

La nueva aportacion del Tribunal de la Comunidad Economica Europea a la 

interpretacion del Tratado de la Comunidad Ewnomica Europea es especialmente 

importante porque introduce una brecha en el sistema hasta entonces aplicado. A partir de 

ese momento pueden beneficiarse de la libre circulacion no solo 10s agentes economicos, 

sino tambien 10s potenciales destinatarios de 10s servicios prestados por estos, asi el Tribunal 

deja abierta la podbilidad de dar entrada a otros ciudadanos interesados en beneficiarse de la 

libre circulacion, a pesar de no realizar ~ n g u n a  actividad econbmica remunerada. 

Sera entonces la Comision, en un deseo de potenciar este principio de circulacion, !a 

que presentara al Consejo de la Comunidad Economica Europea tres propuestas de 

Directivas, la primera sobre el derecho de residencia en general y las otras dos referidas a 

10s estudiantes y a 10s uabajadores que ya hubieran terminado su aaividad profesional. Las 

cuales tras ser aprobadas por el Consejo de 28 de junio de 1990,' van a tenninar de trastocar 

las reglas que hasta entonces habian presidido estas relaciones, ya que estos textos 

rewnocen el derecho de residencia a dos categorias de personas no activas. Las cuales, no 

deben de representar una carga para la Seguridad Social del Estado de awgida, d n  por la 

cud, ademas de disfrutar de medios economiws suficientes, habrin wncertado previamente 

'Diario Olicid de las Comunidades Eumpear L de I3 de julio de 19W. Direnivm Wl36YCEE. sobre el 
derecho dc rsidc-: 90/365/CEE, &rc cl demho dc midcncia dc 10s uabajadores asalariad01 y no 
&dos que ha.- mncluido su actividad pmfaional y. WI36f-lCEE. sobre el derecho de midencia de 
los eshtdianta. 



un seguro de enferrnedad que cubra la totalidad de 10s riesgos que las mismas o sus familias 

puedan correr en el Estado receptor. 

La Carta del Ciudadano Europeo de m b  de 60 aiios, se cre6 con el doble objetivo de 

mejorar la situacion de las personas de edad en la Comunidad Ewnomica Europea, y de 

promocionar el turismo intracomunitario, representa una plasmacion tangible del derecho de 

10s ciudadanos comunitarios a participar de las mismas ventajas que 10s nacionales en todos 

10s Estados Miembros, especialmente en materias de transportes publicos, y de actividades 

culturales. 

Otros programas y rnedidas han sido desiinados a 10s jubiados, asi como tambien se 

ha puesto en marcha una sene de programas dirigidos al ciudadano que se propone mejorar 

su forrnacion y facilitar su insercion en la sociedad europea del futuro Asi 10s programas 

Comett o Erasmus para facilitar la movilidad de 10s estudiantes, la cooperacion entre 

universidades, el programa Lmgua, para la enseiianza de las lenguas extranjeras, 10s 

programas jovenes por Europa de intercambio de jovenes trabajadores. etc 

El Tratado de la Comunidad Ewnomica Europea fijo al ejercicio de 10s derechos 

inherentes a la libre circulation una serie de restricciones que, pese a lo que se ha avanzado 

subsisten con el mismo vigor. En definitiva, tales limitaciones, wnnituyen otras tantas 

manifestaciones de la potestad que se reservan 10s Estados Miembros, para mantener por 

motivos de diversa indole y wnsideracion, excepciones a ese p ~ c i p i o .  

Hay una serie de sectores en 10s que no existe libertad de cuculacion de las personas 

en el seno de la Comunidad. Es el caso de 10s empleos en la Administration Wblica (arliculo 

48.4 del Tratado de la Comunidad Economics Europea) y de aquellos imbitos profesionales 

o empresariales en 10s que la actividad se traduce, aunque sea ocasionalmente, en el 



ejercicio de la autoridad ptiblica (articulos 55 y 66 Tratado de la Comunidad Economica 

Europea ). 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Economica Europea ha restringido el 

alcance de dichas excepciones. En el caso del desempeiio de empleos en la Administracion 

Publicq ha indicado que es el criterio fincional y no el institutional el que debe determinar 

si dicho emplm ha de estar o no reservado a 10s nacionales, porque solo 10s puestos de 

trabajo que impliquen una panicipacion directa o indirecta en el ejercicio de la autoridad 

publica o en las funcions que tengan por objeto la proteccion de 10s intereses generales 

del Estado o de otros entes temtoriales pueden estar incluidos en el imbito de la 

excepcion. Todos 10s demb empleos en la Administracion pueden ser cubienos, en plenas 

condiciones de igualdad, por 10s nacionales de otros Estados Miembros. 

Actualmente el Tratado de la Union Europea en su articulo 8.A consaga el principio 

de libre circulation y ~esidencia:~ 

"&A. I. Todo ciudahno de la Union tendri derecho a circular J, residir 

libremente en el temiono de los Esiados Miembros, con sujecidn a Ins 

lirmiaciones y condiciones previslas en el presente Trofarlo p en Ins 

disposiciones adoplodas para su aplicacidn 

2. N Consejopodrci adoptar disposiciones de$tinoda.s a facilitar el 

ejmicio dc 10s daechos contemplados en el qparlado anterior. 

Salw disposicidn en c o n t r ~ ' 0  del presenfe Tratado, se 

pronunciami por u ~ n i m i d n d  a propuesla de la Comriian 

y p"io dictamen conforme del Parlamento Europeo." 
-- 
2 A I ~ ~  Garcia. Ricardo. ' TRATADO DE LA UNION EUROPEA". Op. cil. fig. 37 



Como se desprende de la lectura anterior entre 10s derechos que el Tratado de la 

Union reconoce en favor del ciudadano europeo, sigue ocupando un lugar privilegiado el 

derecho a circular libremente y elegir residencia en el tenitorio de 10s Estados Miembros. 

Estos dos derechos no obstante no son absolutes.' 

El miculo 8.A el Tratado de la Union Europea sigue refirihdose aun a " las 

limitaciones y condiciones previstas en el presente Tratado y en las disposiciones 

adoptadas para su aplicacion"'. De esta forma, el Tratado de la Union mantiene inalterada 

la situation preexistente. Aunque es de mencionar que el aparfado segundo del citado 

aniculo habilita al Consejo para que, pronunciindose por unanimidad, a propuesta de la 

Comision y previo dictamen conforme del Parlamento Europeo, adopte disposiciones 

destinadas a facilitar el ejercicio de esos derechos. 

La justification de este liltimo precept0 es clara. A pesar de las reticencias de 

algunos Estados Micrnbros, la libre circulacion de personas debe quedar absolutamente 

garantizada dentro de la Union Europea, y la supresion de controles debe ser un hecho 

cieno. no solo por la creacibn del Mercado Interior ~ n i c o  el I de enero de 1993, sino 

tambien porque resulta intolerable la libertad dc circulacion como el principal atributo de la 

Ciudadania Europea y luego mantener 10s wntroles en las fronteras interiores 

Esa libenad que ha de entenderse en un sentido amplio en el sistema comunitario, 

debe realizarse tanto a traves de un proceso inintemmpido de aproximacion de las 

'Hieno Hedndez-Man Antonio."ESPM~ Y EL TRATADO DE LA I R J I ~ N  EUROPEA". Una 
aproamacibn a1 Tramdo elatorado par el equip negociador espafiol en las conferencias 
intcrgubemarnentales sobre la unibn politica y la u n i h  ecvnbmica y manelaria. Atogado del Enado. 
Senicio Juridico del Estado ante el Tribunal dc Jmticia de b Comunidad Economics Europea, Editorial 
Colex. Madnd 1994. pig 192. 
4Alonw, Garcia. Ricardo" TRATADO DE LA UNION EUROPEA". Op. dl. Aniculo 8.A I, pig. 37. 



legislaciones nacionales y de sus modalidades de aplicacion como mediante un 

reforzamiento de la wlaboracion entre las Administraciones nacionales. 

De esta manera. la cuestion supera ampliamente la libre circulacion de trabajadores, 

el derecho de establecimiento o la libre prestacion de senicios, para abarcar otros aspectos 

que tambiCn han merecido la atencion del Tratado de la Union Europea. 

La elimination de fronteras fisicas interiores de la Union. derivada de la libre 

circulacion de mercancias, refuerza la idea de un espacio integrado donde su mantenimiento 

por estrinos motivos de seguridad nacional puede ser sustituido por la accihn estatal 

wmpetente a traves de la aplicacion de las disposiciones del Tratado de la Union Europea 

relativas a la cooperacion en materia de justicia e interior. La creacion del espacio sin 

fronteras interiores afecta a la lucha contra el terronsmo, el trkliw de drogas y otros traficos 

distintos, asi wmo otras cuestiones de indole diversa (secuestro ilegal de niiios, trata de 

menores, etc.). 

La mejora de la woperacion policial, la cooperacion judicial, el control de 10s 

elementos que el viajero lleva consigo (controles veterinarios. fitosanitarios, protection de 

las especies de flora y fauna en peligro de extincion, armas trafico ilicito de obras de arte. 

controles fiscales, etc.) ayudan en gran medida y no deben de desaparecer. 

La supresion de controles es compatible, con el mantenimiento de aquellos que sean 

~recisos por motivos que puedan entenderse w n  el Derecho Comunitario. 

En su vertiente externq el espacio sin fronteras exige el forlalecimiento de controles 

en las fronteras exteriores, controles que se rh  vUidos para todos 10s Estados Miembros. Es 

necesario que, mediante una uniformidad de critenos, 10s nacionales de terceros paises 



reciban un mismo tratamiento par todos 10s paises de la Union. Esto se concreta con una 

politica de visado wmun' y un tratamiento uniforme del derecho de a ~ i l o . ~  sin descartar la 

posible comunitarizacion de Qte ultimo por la via del articulo 100 C del Tratado de la Union 

Europea. 

Pero tambien en una politica de inmigracion que regule las condiciones de entrada y 

residencia de 10s nacionales de terceros Estados en el territorio de 10s Estados Miembros. 

el acceso a1 emplw y la lucha contra la inmigracion, la estancia y trabajos irreguiares. En 

todo caso w m o  establece el aniculo 100 C. 5 del Tratado de la Union Europea, 10s Estados 

se reservan el ejercicio de las responsabilidades que les competen para el mantenimiento del 

orden publico y la salvaguardia de la seguridad interior. 

Actualmente por lo que wrresponde al derecho de residencia de acuerdo con el 

Programa de Informacion para el ciudadano europeo' seaala que cualquier ciudadano de 10s 

15 Estados Miembros de la Union Europea, pueden residir en cualquiera de ellos, w n  

independencia de su condition social, economics y profesional. sin embargo este derecho 

tiene varias condiciones y limitaciones. 

Ante todo, el ciudadano tiene derecho a residir temporalmente en otro pais de la 

Union si por ejemplo desea pasar alli sus vacaciones, su empresa le ha trasladado o presta 

servicios ocasionalmente en ese pais. 

- 
Cans~nente cn L1 elabaranon de l~slas mmuna de pairs a m,os nu~onales u cugc nsadu ( antmlo IUI 

C dcl lrdtado dc la Un16n EuropJ, ode lrnas de pcmnv no ndmnsibles. untfomdad dc los cnlenac dc 
arnccsih, o inclusa la creacibn de un nsado europeo. 
6En materia de asilo tiene gran lrawrndencia el mnvenio de Dublin, de I5 de diciembn de 1990, elabarado 
por el Gmpo ad hoe de lnmigracion. TambiCn es de apreciar el Idorme sobre asilo elaborado a petici6n dcl 
Consejo Eumpeo de Luxemburgo Ion dias 28 y 29 de junio de 199 1 
'Comisibn Europea. Pmgrama dc informacibn para el ciudadano europeo." VlWR EN OTRO PA& DE LA 
~ 1 6 ~  EUROPEA" Luxembwgo 1996, phg. 4 a la 13. 



Tiene igualmente derecho a trasladarse a otro pais para trabajar y residir 

permanentemente si trabaja por cuenta ajena o autonomo. Si se es estudiante, jubilado ti se 

traslada a un pais distinto de donde trabajb) o J I ~ C I I ~ O  (sin actividad profesional), tambien 

se tiene el derecho de residencia, per0 se tendrin que cumplir determinadas condiciones 

como lo son disponer de m d o s  economicos y rener un seguro de eifermedod, para no 

convertirse en una carga para la asistencia social del pais de acogida. 

Estas condiciones economicas y de seguro de enfermedad no se aplican si el 

ciudadano europeo se jubila en el pais en que ejercito su profesion. En el caso de 10s 

ciudadanos europeos que no cuenten w n  un trabajo, pueden residir en otro pais de la Union 

para buscar trabajo, durante un periodo suficiente. A falta de una disposition comunitaria 

que fije la duracion de ese periodo, la mayor pane de 10s Estados Miembros wnceden un 

periodo de seis meses, aunque algunos continuan con un plazo de tres meses. Sin embargo 

sea cual sea el plazo durante el cud se tiene el derecho a buscar trabajo, no podran pedirle 

que abandone el territorio si puede demostrar que sigue buscindolo seriamente y que tiene 

posibilidades reales de encontrarlo, como por ejemplo si se tienc pendiente alguna pmeba o 

entrevista. 

En determinadas condiciones, el ciudadano europeo tendra adem& la posibilidad de 

seguir cobrando durante tres meses el subsidio de desempleo que percibia en el pais en el 

que estaba inicialmente asegurado. Para ello, debe presentar una solicitud al organism0 que 

le paga las prestaciones de desempleo el cual le informara como se aplica este derecho en la 

pdctica. 

Los miembros de la familia del ciudadano europeo pueden acompfiarle y disfrutar 

del mismo derecho de residencia independientemente de su nacionalidad, este derecho se 



extiende no solamente al conyuge y a sus hijos menores de 21 aiios o que se encuentren a su 

cargo, sino tambih a sus ascendientes y a 10s de su conyuge, si estin asimismo a su cargo. 

En el caso de que el ciudadano europeo sea estudiante, el derecho de residencia se 

limita a su conyuge y a 10s hijos a su cargo. 

Para 10s miembros de la familia del ciudadano europeo que no Sean ciudadanos de la 

Union Europea, es posible dependiendo de su nacionalidad que el pais de acogida exija un 

visado de entrada que las autoridades nacionales deben expedir gratuitamente y w n  todo 

tipo de facilidades. 

Los tramites que son necesarios para ejercer el derecho de residencia varian en 

funcion de la duraci6n de la estancia y son 10s siguientes: 

[ I  Si se tiene la intention de permanecer en otro Estado Miembro durante tres meses 

como maximo, por ejemplo para pasar unas vacaciones, seguir o impartir un curso. llevar un 

tratamiento u ocupar un empleo temporal, no es necesario un visado, ni permiso de 

residencia. Basta con disponer de un Camet (tarjeta) de identidad o pasapone validos. El 

unim tramite que le pueden imponer legalmente al ciudadano europeo en algunos paises es 

notiticar su presencia; actualmente en la mayoria de  los casos, este t r h i t e  se realiza de 

forma automatica, por medio de fichas de hotel o de una declaracion del propietario de su 

vivienda. 

t1 Si el ciudadano europeo permanece en el pais de awgida entre tres meses y un 

aiio para ocupar temporalmente un puesto de trabajo o para prestar un servicio temporal se 

le concedera un documento de  residencia para el period0 correspondiente. 



U En todos 10s demb casos debe de solicitar un permiso de residencia, al que tiene 

derecho por ser ciudadano de un Estado Miembro. 

El permiso de residencia de ciudadano de un Estado Miembro de la Comunidad 

Europea es un permiso especial, distinto, en principio del que se concede a 10s nacionales de 

terceros paises. 

Para obtener un permiso de residencia hay que presentar una solicitud a 10s s e ~ c i o s  

adrninistrativos wmpetentes (por ejernplo: el Gobierno civil o la cornisaria de policia), que 

cuentan w n  un plazo miximo de x i s  meses desde la recepcibn de la solicitud para tomar 

una decision por si &era necesario realizar alguna comprobacion por motivos de orden 

publico. 

Para empezar a trabajar por cuenta ajena o wmo autonomo, no es necesario esperar 

a que le sea otorgado el permiso de residencia, este documento es unicamente una prueba 

del derecho w n  el que cuenta el ciudadano europeo, y no una co~rdrcio~r necesarrapara que 

existo la1 &rerho. 

Para solicitar el permiso de residencia es precis0 presentar un came (tarjeta) de 

identidad o un pasapone vUidos. 

En funcibn de la situation del ciudadano europeo. este debera presentar diversos 

justificantes: 

1 Si trabaja por cuenta ajenq tendra que presentar un certificado de empleo 



; Si trabaja por cuenta propia, tendra que justificar tal condition por cualquier 

medio apropiado. 

O Si es estudiante, debera estar rnatriculado en alMn centro reconocido, justificar 

que esta protegido pot un seguro de enfermedad adecuado y declarar que dispone de medios 

financieros suficientes. Esta justification y esta declaration deberh cubrir tambien a 10s 

familiares que le acornpakn. 

il En el caso de que el ciudadano europeo sea jubilado o inactivo, tendra que 

presentar justificante de que 8 y 10s miembros de su familia que le acompaiien e s th  

protegidos pot un seguro de enfermedad adecuado y de que disponen de medios 

economicos suficientes, concept0 b t e  que varia de un pais a otro. Cobrara una pension en 

su lugar de residencia y, si el regimen de jubilation al que ha coti ido el ciudadano europeo 

preve la asistencia sanitaria, tendra lugar a ella en el lugar de residencia, como si fuera titular 

de una pension en el pais de acogida Para ello, antes de cambiar de residencia. no se debe 

de olvidar de comunicar su partida al fondo de pensiones o a la seguridad social, y pedir a su 

seguro de enfermedad o a la seguridad social el formulario E 121, que tendra que presentar 

al seguro de su nuevo pais de residencia 

Para la expedicion del permiso de residencia a 10s rniembros de la familia del 

ciudadano europeo, puede pedirsele que presente documentos justificados de su parentesco 

con ellos. 

Elpermiso de residencia para ciudadanos de un Esrado Miembro: 



Es d i d o  en todo el territorio del pais de residencia durante al menos cinw arios, 

y su renovacion es automatica; en el caso de 10s estudiantes esta duracihn se limita a un ario 

renovable. 

0 Conserva su validez aunque se ausente del territorio durante periodos de menos de 

seis meses consecutivos o haga el s e ~ c i o  militar en su pais de origen. 

[ I  Se expide gratuitamente o previo pago de una suma que no puede ser mayor a la 

pagada por 10s ciudadanos nacionales por el carnet (tajeta) de identidad. 

En el caso de que 10s familiares del ciudadano europeo no tengan la nacionalidad de 

un Estado Miembro. en lugar del permiso de residencia reservado a 10s ciudadanos de la 

Union, les expedirin un permiso de residencia que tendra el mismo periodo de validez que 

el del ciudadano europeo. 

Pot lo que corresponde a las excepciones al derecho de residencia, el pais de acogida 

puede denegar la expedition o la renovacion de un permiso de residenciq o incluso adoptar 

medidas de expulsion de su territorio, si la conducta de una persona constituye una grave 

amenaza para la seguridad o el orden publico Sin embargo, el mcro hecho de haber 

sufrido wndena penal, no justifica la adopcion automatica de este tipo dc medidas. 

Tambien puede denegarse el primer permiso de residencia por razones de salud 

publica, en casos estrictamente limitados a cierlas enfetmedades. Algunos paises imponen un 

control m a i m  previo. 



En cualquier caso, las razones por las que se adopta una decision basada en motivos 

de seguridad, salud u orden ptiblicos deben comunicarse a su destinatario; ademis este tiene 

derecho a contar con un plazo suficiente para preparar su defensa. 

A manera de ejemplo seiialaremos dgunas obligaciones de 10s residentes, en el caso 

de traslado de bienes personales por parte de un ciudadano europeo, a otro Estado 

Miembro. Puede transponar sus bienes persondes sin pagar derechos de aduana o 

impuestos y sin restriction alguna. Sin embargo, el pais de destino puede exigir el pago de 

impuestos sobre vehiculos, o imponer restricciones sobre determinados bienes persondes 

como las armas y las mu~ciones. 

En el caso de 10s automoviles por ejemplo, sus derechos u obligaciones pueden 

variar en funcion del tip0 y antigiiedad del vehiculo. 

Para la homologacion en el nuevo pais de residencia de un vehiculo particular nuevo 

adquirido en otro Estado Miembro y que pueda acogerse al procedimiento de 

homologacion. obligatorio para 10s nuevos tipos de vehiculos particulares a panir del I de 

enero de 1996, no pueden imponersele ningin tipo de trimite ni control de las caracteristicas 

ticnicas del vehiculo. 

Si por el contrano, se trata de un vehiculo de segunda mano adquirido en otro 

Estado Miembro, su pais de residencia si podra requerir un control tecnico, pero linica y 

exclusivamente si exige el control en casos similares para 10s vehiculos de segunda mano 

comprados alli (antiguedad del vehiculo, nueva matriculacion, etc.). 



Otro aspect0 al que nos referiremos para dar una perspectiva de las obligaciones de 

10s residentes en otro Estado Miembro de la Union diferente del que son nacionales es el 

referente a la licencia de conducir. 

Hasta el I de julio de 1996, el cambio de residencia obligaba a sustituir la licencia de 

conducir por otro equivalente, expedido por las autoridades del pais de acogida. Este 

requisite ha desaparecido desde esa fecha y ahora 10s ciudadanos europeos pueden 

conducir wn su licencia original mientra. dure su period0 de validez. 

No obstante, el pais de acogida puede aplicar sus disposiciones nacionales en 

materia de plazo de validez, reconocimiento mkdico e impuestos, y puede consignar en la 

licencia ofras menciones que le resulten indispensables a efectos administrativos. 

Por ultimo nos referiremos a 10s impuestos, es importante saber si el ciudadano 

europeo al cambia su residencia a otro Estado Miembro de la Union significa tener alli su 

domicilio fiscal. es decir, ser residenfefiscal en ese pais 

La defi~cion de reside~iciafiscal varia de un pais a otro. Las leyes aplicables son las 

del pais de awgida. En general debe declarar la totalidad de sus rentas (ingresos obtenidos 

en todo el mundo) en el pais en que se halle su domicilio fiscal, que podri aplicarle tambien 

otros impuestos, como por ejemplo, 10s derechos de sucesion y el impuesto sobre el 

patrimonio. 

Por lo tanto, le conviene al ciudadano wropeo informarse sobre su situacib fiscal a 

traves de las autoridades tributarias o de m o r e s  del pais en el que va a establecer su 

residencia. TambiCn es aconsejable que se informe en la administration fiscal del pais de 

origen, donde hay ocasiones que hay que cumplir con atgunos trhites. 



No existen normas comunes en la Union Europea para 10s impuestos sobre la renta y 

10s que gravan otros ingresos. Por consiguiente el regimen de tales impuestos, y sobre todo 

10s tipos impositivos, pueden variar mucho de un pais a otro. 

Sin embargo 10s Estados Miembros de la Union han celebrado entre ellos convenios 

tiscales con objeto de evitar la doble imposicion de rentas de 10s ciudadanos europeos que se 

encuentren en ese caso. 

3.2.- EN CUANTO AL DERECAO DE SER ELECTOR 0 CANDmATO EN 

ELECCIONES. 

El Tratado de la Union Europea constituye una nueva etapa en el proceso de 

creacion de una union cada vez mas estrecha entre 10s pueblos de Europa, la Union tiene, 

en particular, la mision de organizar de manera coherente y solidaria las relaciones entre 10s 

pueblos de 10s Estados Miembros y que, entre sus objetivos fundamentales, se encuentra 

reforzar la proteccion e intereses de 10s nacionales de sus Estados Miembros mediante una 

Ciudadania de la Union 

A tal fin, las disposiciones del Titulo I1 del Tratado de la Union Europea crean una 

Ciudadania de la Union en beneficio de todos 10s nacionales de 10s Estados Miembros, a 10s 

que se les reconoce como tales, un conjunto de derechos; wnsidera que el derecho de 

sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales en el Estado Miembro de residencia, 

wntemplado en el apanado I del aniculo 8B del Tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea, supone una aplicacion del principio de igualdad y de no discriminacion entre 



ciudadanos nacionales y no nacionales y es el corolario del derecho de libre circulacion y 

residencia contemplado en el articulo 8A del Tratado de la Union Europea. 

La aplicacion del apartado I del articulo 8B del Tratado no implica la uniformidad 

de 10s regimenes electorales de 10s Estados Miernbros; que pretende, fundamentalmente, 

suprimir la wndicion de nacionalidad que se exige actualmente en la mayor parte de 10s 

Estados Miembros para ejercer el derecho de sufragio activo o pasivo y que, ademas, para 

obse~var el principio de proporcionalidad expuesto en el parrafo tercero del articulo 3B del 

Tratado de la Union Europea "Ninguna accion de la Comunidad excedera de lo necesario 

para alcanzar lo objetivos del presente TratadoM8 , es decir, el contenido de la normativa 

cornunitaria en esa materia no debe exceder de lo necesario para alcanzar 10s objetivos del 

apartado I del articulo 8B del Tratado (el derecho de sufragio activo o pasivo con el que 

cuentan 10s ciudadanos de la Union en las elecciones municipales) 

El apartado 1 del articulo 8B del Tratado de la Union Europea tiene por objeto que 

todos 10s ciudadanos de la Union, tengan o no la nacionalidad de su Estado \liembro de 

residencia, puedan ejercer en el en igualdad de condiciones su derecho de sufragio activo o 

pasivo en las elecciones municipales y que, en consecuencia, es necesario que dichas 

condiciones y, en particular las relativas a la duracion y pweba del period0 de residencia 

aplicables a 10s no nacionales, Sean iguales que las aplicables. en su caso a 10s nacionales del 

Estado Miembro, de que se trate; 10s ciudadanos no nacionales no deben estar sujetos a 

condiciones especificas a menos que, excepcionalmente, pueda justificarse un trato diferente 

de 10s nacionales y de 10s no nacionales por circunstancias especiales que distingan a estos 

"ltimos de 10s primeros. 

8Alonsa Garcia. Ricardo:TRATADO DE LA U N ~ O N  EUROPEA". Op. cit pAg, 3 3  



El apartado 1 del aniculo 88  del Tratado de la Union Europea reconoce el derecho 

de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales en el Estado Miembro de 

residencia sin que dicho derecho sustituya al derecho de sufragio activo o pasivo en el 

Enado Membro cuya nacionalidad pose el ciudadano de la Union, debe de respetarse la 

libertad de estos ciudadanos de participar o no en las elecciones municipales en el Estado 

Membro de residencia, por ello conviene que dichos ciudadanos puedan expresar su 

voluntad de ejercer su derecho de voto. En 10s Enados Miembros en los que no haya la 

obligation de votar se permits de oficio el registro de esos ciudadanos. 

Por su parte la Directiva del Consejo 94180lCE de 19 de diciembre de 1994. 

establece en 15 articulos las modalidades seghn ias cuales 10s ciudadanos de la Union 

residentes en un Estado Miembros del que no sean nacionales podrin ejercer este el 

derecho de sufragio activo o pasivo en las elecciones municipales; asimismo seMa que lo 

establecido en la Directiva no afectani a las disposiciones de cada Estado Miembro en 

relacion con el derecho de sufragio activo o pasivo de sus nacionales residentes fuera de su 

temtorio national. ode  10s nacionales de terceros paises que residan en dicho Estado. 

En la Directiva del Consejo citada, en su Capitulo I1 titulada Ejercicio del derecho 

de sufragio activo y pasivo, en su aniculo 7 seilala que el elector '0 ( "el cilrdadano de la 

Unidrr, y 10s que si~i  poseer una nacionalidad del Orado Miembro de residencia, 

c~~mpla~ l  sin embargo, las condiciones a las que la Ie~.sIacidn de este ultimo supedite el 

derecho de mfragio aclivo y pasiw de sus nacionales, ten& derecho de srrfragio acrivo o 

pas iw '~ ) ,  ejercera su derecho de sufragio activo en las elecciones municipalesil ("/as 

eleccio~~espor sufraflo u~~iversal direclo de 10s miembros del irgano represe?~laIivo j: ~ I I  

su caso, con arreglo a la le~slacion de codo Estado Miembro, el alcalde, y 10s miembros 

9Diano Oficial de las Camunidadn Europeas. no L 368 de 31 de dicicmbre de 1994 phg. 38 a 47 
I0lbidern articulo 3. 
"Ibidem aniculo 2 B. 



&I gobierno de un errte loco1 barico>n el Estado Miembro de residencia si ha 

manifestado SJ voluntad en ese sentido. 

En el caso de que en el Estado Miembro de residencia el voto es obligatorio, esta 

obligxcion se aplicari a Ins electores serialados en el parrafo anterior que se hayan inscrito 

en el censo electoral. Al contrario en el caso que e n d  Estado Miembro de residencia el voto 

no sea obligatorio podrtin prever la inscripcibn de oficio de 10s electores en el censo 

electoral. 

Los Estados Miembros tomartin las medidas nesesarias para que, con suficiente 

antelacion a la?. elecciones, 10s electores puedan inscribirse en el censo elecforal '1  ?el 

regisfro oJlcid a'e rodos 10s electores con derecho a'e sufogro acrivo err tor determinado 

eirte local M c o  o en trna de sus cirnmrcripciones, eloborado y acttralirado por la 

ouroridad comperenle y con arreglo a la normafividad elecrorol del Estado Miembro de 

resia'encio, o el regislro de la poblacion si metxiona la coiidicion de elector'>, para 

inscribirse en el mismo, el elector debera cumplir con Ins mismos requisitos que un elector 

nacional. El Estado Miembro de residencia podra exigir ademis que el elector presente un 

documento de identidad vigente, asi como una declaration formal en la que conste su 

nacionalidad y SJ domicilio en el Estado Miembro de residencia. 

El elector permanecera inscrito en el censo electoral. en las mismas condiciones que 

c: elector nacional. en el caso de Ins elec~orar que huhiescn side ~nrluiJ<,r a prticiOn propia 

podrh tambib ser excluidos del censo previa solicitud; en el caso de que trasladase su 

residcncia a otro enfe /ma/ bririco '3 ("enrirkrdes ahinislraIivar 911e con orreglo a la 

legrslaciidr a'e cado Esrodo Miembro, crrenretr coir organos rlegrdos n~rdiatrte .mfragio 



itriiversol direcro y sean compererites para admiriistrar. en el nivel basico de la 

organlzacinri polilica y adminisrraliva, bajo su propia responwbilirlod. derennirtados 

anrnlos localrs'l. dicho elector sera inscrito en el censo electoral de dicho ente en las 

mismas condiciones que un nacional. 

El elector elegible debeti aportar, al presentar su candidatura. las mismas pruebas 

que un candidato nacional. Ademis el Estado Miembro de residencia podra exigirle una 

declomcidn formal" r e 1  acto emanado dn' lnteresado c u p  inexucIitud sera . ~ i o n o b l e  

de conformidod con la ley nacional aplicable'> en la que wnste su nacionalidad; su 

domicilio en el Estado Miembro de residencia; que en el Estado Miembro de origen no se 

halla privado del derecho de sufiagio pasivo; que presente documento de identidad en 

vigor; que indique que no ejerce ninguna funcion incompatible con las contempladas en el 

apartado 2 del aniculo 6 de la Directiva analizada, (la cud establece que 10s Estados 

Miembros podran disponer que la condicion de cargo municipal elegido en el Estado 

Miembro de residencia sea incompatible con funciones ejercidas en otros Estados Miembros, 

equivalentcs a las que suponen una incornpatibilidad en el Estado Miembro de residencia); 

indique en su caso, su liltimo domicilio en el Estado Miembro de origen. 

El Estado Miembro de residencia informara a 10s interesados w n  la suficiente 

antelaci6n del curso dado a su solicitud de inscripcion en el censo electoral, o de la 

resolution adoptada sobre la admisibilidad de su candidatura. En el caso de no haber sido 

inscrito cn cl icnho electoral, o en caso de denegacicin de la solicitud de inscripcion en el 

censo electoral o de rechazo de su candidatura, el interesado podd interponer los recursos 

que la legislacion del Estado Miembro de residencia tenga previstos. 



El Estado Miembro de residencia inform& en tiempo y forma oponunos a 10s 

electores y elegibles acerca de las condiciones y modalidades del ejercicio de derecho de 

sufragio activo y pasivo de dicho Estado. 

En cax, de dudas sobre el contenido de la declaration formal o en 10s casos en que 

las disposiciones legales del Estado Miembro lo exijan, presente antes o despds de la 

votacion un certificado de las autoridades administrativas wmpetentes en su Estado 

Miembro de origen en el que se acredite que no se halla privado del derecho de sufragio 

pasivo en dicho Estado o que las mencionadas autoridades no tienen conocimiento de tal 

privation. 

" Participar en el proceso democratic0 del Estado Miembro de acogida en pie de 

igualdad w n  10s nacionales no linicamente implica la idea de una Ciudadania de la Union 

como un wnjunto de valores wmunes companidos por lodos, sino que tambien refuerza 

sobre una base individual la integration del ciudadano de la Union en el Estado Miembro de 

acogida "1' 

La primera aplicacion de estos nuevos derechos a las elecciones de junio de 1994 al 

Parlamento Europeo posibilito que aproximadamente 4, 471 647 ciudadanos comunitarios 

elegibles residentes en un Estado Miembro distinto del propio participasen en las elecciones, 

si asi lo deseaban. Los residentes de 10s nuevos tres Estados Miembros pronto hicieron lo 

mismo cuando celebraron por pnrnera vez elecciones al Parlamento Europeo el 17 de 

septiembre de 1995 en Suecia y el 13 y 20 de oclubre en Austria y en Finlandia 

respe~tivamente.'~ 

"CC 2' lnfomede la Cortnls~hn mbw 12 Ctudadania de 11 Ilntbn. COM (97) 2111 dc 27 dc m3)a de IPi7 
IbVer Comslbn dr 12s Camu~nldada Europwr lnfonnc dc la Cormst6n 31 Pulamcnlo Foropm > a1 Conqo 
s&rc la apllcacdn de la Utnrlnr~ Y3llllY1Ct '1)ERECtIOS D t  SURlAClO UE 1.0s CIUDAI)ANO$ 
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El ohjetivo de informe realizado por la Comision de las Comu~dades Europeas es 

evaluar la aplicacion de la Directiva 931 1091 CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, 

por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en 

las elecciones al Pariamento Europeo por pane de los ciudadanos de la Union residentes en 

un Estado Miembro del que no son nacionales.l7 

El informe describe brevemente 10s p ~ c i p a l e s  objetivos que informan la Directiva 

y describe 10s procedimientos apticables en 10s 15 Esiados Miembros sobre la base de  10s 

cuales 10s no nacionales residentes pudieron participar en las elecciones Analiza la 

interaccibn de la normativa de aplicacion con la legislacion nacional en el respeto del 

principio de no discriminacion Por tiltimo, evalua la respuesta del electorado y explora las 

posibilidades de mejora en la aplicacion de la Directiva. 

La situation anterior a la entrada en vigor de la Directiva 9311091CE, en la cud en la 

mayoria de 10s Estados Miembros permitian a sus ciudadanos residentes en otros Estados 

Miembros distintos al de su nacionalidad, votar en las elecciones al Parlamento Europeo por 

medio de  poder o en 10s wnsulados y embajadas, mientras que el derecho de sufiagio se 

hacia extensive a 10s ciudadanos wmunitarios no nacionales linicamente en cuatro Estados 

Miembros. 

I7Diario Oficid de las Comunidades Europeas L 329 de 30 de diciembre dc 1993. pig. 34. En SIJ aniculo 16 
de la Directiva dispane quc la Comisih idomr;i  al Parlamento E u m p  y al Comejo antes dcl 31 de 
diciembre de 1995 sobre la aplicacion de las dispasiciones de la mism mn ocasion de las elecciona al 
Parlamenlo Eumpea dc junio de 1994 !hinicamenle. Pew la presentation del informe rc aplaro mn vims a 
permitir una evaluation global de la aplicaci6n de la Directiva, incluidos 10s tres nuevos Estados Miembros 
(Suecia, Austria, Finlandia). 



En Irlanda, 10s nacionales de otro Estado Miembro podian votar desde las primeras 

elecciones por sufragio universal directo desde 1979. Los Paises Bajos concedieron el 

derecho a voto a sus no nacionales residentes wmunitarios que habian perdido sus derechos 

de suhagio con motivo de su residencia en el extranjero. En Belgica, 10s nacionales de otros 

Estados Miembros podian votar siempre y cuando estuviesen inscritos en el registro de 

poblacion durante un minimo de tres a o s  y hubiesen perdido sus derechos de sufragio en 

su Estado Miembro de origen por motivo de su residencia en Belgica. Por ultimo en el 

Reino Unido todos 10s nacionales irlandeses tenian derecho a voto. 

En lo que se refiere al derecho a presentar candidato, con anterioridad a la Directiva 

u~camente dos Estados Miembros permitian a 10s nacionales presentarse candidatos en su 

territorio: ltalia awgia las candidaturas de nacionales de todos 10s Estados Miembros, 

independientemente de su residencia, desde 1979 y el Reino Unido permite que 10s 

nacionales irlandeses se presenten candidatos. 

El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones a1 Parlamento Europeo en el 

Estado Miembro de residencia, contemplado en el apartado 2 del articulo 8 8  del 'l'ratado 

Constitutive de la Comunidad Europea, supone tambien al igual que en las elecciones 

municipales una aplicacion del principio de no discriminacion entre nacionales y no 

nacionales y a su vez tambien es el corolario del derecho a la libre circulation y residencia 

contemplado en el arliculo 8A del Tratado de la Union Europea. 

Por lo que corresponde al Bmbito de aplicacion del apartado 2 del articulo 8B del 

Tratado de la Union Europea y objetivos de la Directiva 931109lCE fijaron 10s principios 

con arreglo a 10s cuales 10s ciudadmtos & lo Union residertles err otro & d o  Miembro 

plteden ejercer .ws derechos en el Esrado Miembro de residencia, siempre y ~71ando reinon 



las condiciones impuestas por la ley electoral de dicho Estado Miemhro en lo qtre se 

refere a slrspropios tmciormles. Estos principios son: 

0 Libe~tad de eleccidn: Los ciudadanos de la Union son libres para optar entre 

ejercer sus derechos en su Estado Miembro de origen o el de residencia. 

n Voto rinicoy candidafura unica: Nadie puede votar o ser candidato en d s  de un 

Estado Miembro en las mismas elecciones al Parlamento Europeo. Al optar por votar o 

presentarse candidato en un Estado Miembro, el ciudadano wmunitario automiticamente 

pierde el mismo derecho en el otro Estado Miembro. Para evitar el voto o la candidatura 

dobles, 10s Estados Miembros intercambian information sobre 10s ciudadanos que ejercen 

sus derechos en otro pais. 

;I Primera inscripridn en el cemo electoral &I EsIado Miembro de midencia 

mediante simple solicitud: Los ciudadanos comunitarios que deseen ejercer su derecho de 

voto en el Estado Miembro de residencia deben solicitar su inclusion en el censo electoral. 

C Iguuol acceso a 10s derechos electorales: Sobre la base del principio de no 

discriminacion. 10s ciudadanos comunitarios deben poder beneficiarse de 10s derechos 

electorales con ameglo a las mismas condiciones que 10s nacionales del Estado de 

residencia, entre 10s que se inchye, por ejemplo, el acceso a 10s mismos procedimientos de 

recurso en lo que se refiere a las omisiones o a 10s errores en el censo electoral. De manera 

similar una vez inscrito en el censo electoral, el ciudadano comunitario permanece en el con 

arreglo a las mismas condiciones que 10s nacionales hasta que solicita ser dado de baja en el 

mismo. 



'1 Efecro ~ e m i a r i a l  de [as normas de errlusidn de candidaros: Ninguna 

persona privada del derecho a presentarse candidato en su Estado Miembro de origen 

puede ser elegida al Parlamento Europeo en su Estado Mjembro de residencia. 

0 Deber de infarmidn: A fin de garantizar que 10s electores comunitarios que 

vivan en un Eaado Miembro distinto del propio conozcan sus nuevos derechos. la Directiva 

impone a 10s Estados Miembros de residencia la obligacion de informar a sus residentes 

comunitarios eft lofonna y 10s plnros adecuado.~ de la manera en que pueden ejercer sus 

derechos. 

' I  Ercepciones cuando d lo justifiquen problemas especificos rle un Estado 

Miembro: El articulo 8 8  pemite, de manera excepcional, que se establezcan excepciones al 

principio de igualdad de tmlo cuando asi lo justifiquen problemas especificos de un Estado 

Miembro. La Duectiva contiene dos excepciones: La primera se refiere a las exigencias 

minimas de residencia que pueden imponerse a 10s no nacionales por aquellos Estados 

Miernbros cuya proporcion de ciudadanos de la 1 lnion no cornunitarios exceda del 10% de 

10s ciudadanos de la Union censados. La segunda se refiere a aquellos Estados Miembros en 

10s que 10s residentes comunitarios ya hayan tomado parte en eleccionec nacielialcs \ havan 

sido inscritos a tal efecto en el censo electoral exactamente en las mismas condiciones que 

10s nacionales. La Directiva autoriza a dichos Estados Miembros a no aplicar algunas de sus 

disposiciones con respecto a dicho tipo de nacionales. 

2 Dispositions Iramitariar aplicables unicamente o las elecciona de junio de 

1994: Las cuatro disposiciones transitoriris se refieren a las formalidades requeridas para la 

inscription en el censo electoral y a la presentation de una candidatura, que ya estaban en 

vigor en determinados Estados Miembros en el momento de la adopcion de la Directiva. La 

inserci6n de las mismas fue dictada por la necesidad de hacer frente al escaso tiempo que 



medi6 entre la adopcion de la Directiva y la celebracion de las cuartas elecciones directas al 

Parlamento Europeo. 

Las personas facultadas para participar y en las elecciones al Parlamento Europeo 

son 10s ciudadanos de la Union que son nacionales o no nacionales de su Estado Miembro 

de residencia, que rehen las wndiciones de elector y elegible aplicables a 10s nacionales de 

dicho Estado y que no esten privados de sus derechos en su Estado Miembro de origen. 

Tienen derecho a votar y presentarse candidatos en su Estado Miembro de residencia, 

siempre que manifiesten su voluntad en ese sentido. 

Los ciudadanos de la Union que pierden su derecho de sufragio activo o pasivo en su 

Estado Miembro de origen, ya sea por una decision individual, o por cualquier otro motivo, 

no pueden recobrar esos derechos simplemente instalindose en otro Estado Miembro. 

Aparte de que son objeto de las normas de privacion en sus propios Estados Miembros, 10s 

ciudadanos wmu~tar ios  tambien estin sujetos a las normas en vigor en sus Estados 

Miembros de residencia aplicables a 10s nacionales de dichos Estados 

A fin de que el sistema de privacion sea coherente, la Directiva preve que 10s Estados 

Miembros puedan intercambiar information sobre 10s electores y exijan un certificado del 

Estado Miembro de origen de 10s candidatos en el que se cenifique su caricter de elegibles. 



El aniculo 8C del Tratado de la Union Europea se concreta en la facultad que se 

reconoce a todo ciudadano desplazado en el exterior de la Union Europea de acogerse a la 

proteccion de las autoridades diplomaticas y consulares de cualquier Estado Miembro de la 

Union. 

El derecho aqui reconocido interesa a una institution del derecho internacional, la 

profeccion diplomatica y co~rsular, caracterizada habitualmente por resultar operativa 

exclusi~mente en relacion con 10s propios nacionales. 

El Tratado de la Union Europea en cambio amplia el elenco de beneficiarios para 

prever la proteccion en el exterior por 10s Estados Miembros de cualesquiera personas 

nacionales de un Estado Miembro de la Union Conviene destacar las limitaciones que se 

contemplan en cuanto al ejercicio de este derecho:'" 

U Este derecho de la Ciudadania de la Union se vincula al contenido juridic0 

material propio de la acrstencia co~mlar  ( una labor de ayuda y auxilio en situaciones de 

necesidad o desgracia que no presuponen un wmporiamiento de las autoridades locales, 

contrario a las obligaciones juridicas impuestas por el derecho internacional o por el 

derecho interno) que al de la proteccion consular en sentido estricto. 

lRPaz Sienz de Santa Maria: Andrdr. Gotyalu Vega Javicr A: Fernander Perez Be-do 
"INTRODUCC~N AL DERECHO DE LA UNION EUROPEA". Colecciona de Ertudias lnlemacionales 
EUROLEX Za Edici6n. Madrid. 1999, @g. 122. 



? Su naturaleza subsidiaria por cuanto el derecho solo preve para el caso de que el 

ciudadano no disponga en el territorio del pais en que se halle de s e ~ c i o s  diplomaticos o 

consulares del Estado de su propia nacionalidad. 

U Su naturalem condiciomh al hacerse necesaria la conclusion de un acuerdo entre 

10s Estados Miembros de la Union y terceros Estados de cara a facilitar el ejercicio de la 

proteccion, pues de otro modo un Estado ajeno a la Union podria negarse a atender una 

solicitud de proteccion promovida por un Estado distinto del de la nacionalidad. 

[ I  Es un derecho de asistencia, cuya salvaguarda no puede invocarse directamente 

ante 10s organos jurisdiccionales, decir, carece de efecto diiecto 

El derecho a la proteccion de las autoridades diplodticas y consulares del Estado 

del que no es nacional parece poseer una naturaleza transitoria y limitarse estrictamente a la 

asistencia y ayuda iniciales frente a un cornportamiento ilicito del Estado extranjero sin que 

alcance al ejercicio de acciones de reclamation internacional. las cuales deberian recaharse. 

en su caso, del Estado del que el ciudadano es nacional 

Vilariiio PintosI9 ha criticado que el r$imen de acogimiento de este derecho se 

traslade al ambito interestatal de 10s Estados Miembros, en lugar de remitir su fijacion a la 

institution cnmpetente de la Union, como seria lo wherente respecto a una verdadera 

ciudadania de la misma. 

La proteccion diplomatica y consular regulada en ejecucion de la prevision del inciso 

final del aniculo 8C del Tratado de la Union Europea, deberia haberse concretado y 

l 9  Par SQerv de Sanla Maria. " N I R O D U C C ~ N  AL DERECHO DE LA LlNl6~ ELROPEA'. Opcit 
Pas. 123. 



garantizado antes del 31 de diciembre de 1993 mediante el establecimiento entre 10s 

Estados Miembros de normas y negociaciones intemacionales. Antes de esa fecha, las 

normas reguladoras del wntenido de la proteccion se circunscriben a unas Lineos 

Directrices para la proteccidrr de 10s naciorrales de la Cornrrrridad E~rropeo fro 

representados, adoptadas en el seno de la Politica Exterior y Seguridad Comun (PESC), por 

el grupo ad hoc de Protection Consular, las wales contemplan 10s supuestos de proteccion 

consular en caso de fallecimiento, accidente o enfermedad grave, detencion o 

encarcelamiento, violencia y repatriacion de nacionales en situacion de dificultad. 

Con posterioridad, una manifestacibn de derecho complementario, la decision de 10s 

representantes de 10s gobiemos de 10s Estados Miembros reunidos en el seno del Consejo, 

de 19 de diciembre de 1995, relativa a la Proleccidn de 10s Ciu&hros de la U~ridrr par /as 

Represenlacio~res Uiplomriricas y Combres  20 precis0 el contenido de la proteccion 

consular ante cualquier representacion diplomatica o consular de un Estado Miembro 

siempre que no exista representacion permanente accesible o consul honorario accesible 

competente del Estado Miembro del que re es nacional o de otro Estado que lo represente 

de forma permanente. Los supuestos wntemplados son: fallecimiento, accidente o 

enfermedad graves, arrest0 o detencioq actos de violencia y sowmo y repatriacion en 

situacion de dificultad. 

Con caricter complementario, la decision 96/409/PESC, de 10s representantes de 10s 

gobiemos de 10s Estados Miembro, reunidos en el seno del Consejo, de 25 de junio de 

19962' establece un documento provisional de viaje que podra expedir, en caso de robo, 

pirdida o destruccion del pasapone, la representacion de cualquier Estado Miembro al 

20Dia"o Oficial dc las Comunidadcs Europeas L 3 14 de 28 de diciembrc dc 1996 
"Diario Wtcial de las Comunidader Europeas L 168 de 6 dejulio de 1996. 



nacional de otro Estado Miembro que se encuentre en un pais en el que no haya 

representacion diplomatica o consular accesible del Estado del que es nacional. 

Ha de advertirse. que en este ambito, el desamollo de las labores de asistencia por 

parte de 10s Estados de la Union no es incompatible con aquellas suceptibles de presentarse 

por parte de la Comision en relacion w n  10s Bmbitos en 10s que la Comunidad Europea 

dispone en el plano exterior de competencias exclusivas. En este orden, el articulo J.6 del 

Tratado de  la Union Europea infine establece un deber de colaboracion entre las misiones 

diplomaticas y consulares de 10s Estados Miembros y las delegaciones de la Comision de 

cara a facilitar la ejecucion de las disposiciones del articulo 8C del Tratado de la Union 

Europea. 

La proteccion consular de 10s ciudadanos de la Union Europea funciona de la 

siyiente manera:" 

* En primer lugar se le pide al ciudadano de la Union Europea que presente su 

pasaporte o documento de identidad para acreditar que posee la nacionalidad de alguno 

de 10s Estados Miembros de la Union Europea En caso de perdida o de rob0 de dichos 

documentos, podra ser admisible otra pmeba de la posesion de la nacionalidad. 

r En caso de ser necesario, se verificara la autenticidad de sus documentos a traves 

del Ministerio de Asuntos Exteriores de su pais. 

Las condiciones bbicas con las que debera cumplir el ciudadano de la Union 

Europea para poder disfrutar de la proteccion consular son las siyientes: 

"Oficinas de Publicacioncs Oficiales de las Conlunidadcs Europeas 'LA PROTECCI~N CONSULAR DE 
LOS CIUDADANOS DE LA UNION EVROPEA." Consejo de la UnMn Europea. Luxcmburga, 1997. 



, I  Ser ciudadano de alguno de 10s Estados Miembros de la Union Europea. 

(Alemania. Austria, Belgica, Dinamarca, Espain, Finlandia, Francia. Grecia. Irlanda, Italia. 

Luxemburgo. Paises Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia). 

Enfrentarse con problemas graves en el extranjero (en un pais que no forme parte 

de la Union Europea) y necesitar proteccion consular. 

2 No tener acceso a ninguna embajada o wnsulado de su propio pais 

Si se cumplen las wndiciones mencionadas, podri solicitar proteccion consular en la 

embajada o el consulado de cualquiera de 10s Estados Miembros, que le ofrecerin 10s 

siguientes tipos de proteccion: 

r Asistencia en caso de fo1lecimienro.- La embajada o consulado informaran 

inmediatamente al Ministerio de Asuntos Exteriores de su pais de orisen del fallecido. 

que se encargara de informar al familiar mas cercano y mantenerse en contact0 con 4. 

;! Ateniendose a la nonnativa local, y con el consentimiento del familiar mas 

cercano, prestaran asistencia para el entiel~o, la incineracion o repatriation del fallecido y 

ayudaran a dicho familiar a obtener un certificado de defuncion. 

r Asidencia en caso de accidente o de enfermedodgmves- Una vez informados, 

la embajada o el wnsulado le proporcionah toda la asistencia posible, en particular: 

I Uno de sus miembros podra hacerle una visita y asesorarle acerca de la prestacion 

del tratamiento mdico adecuado. 



7 E n  caso de que sea necesaria la evacuacion por motivos medicos (salvo caso de 

extrema urgencia), la embajada o el consulado solicitarb siempre al Ministerio de Asuntos 

Exteriores del pais de origen del ciudadano de la Union Europea, que adopte las medidas 

necesarias para su evacuacion. 

r Asistencia en cam de detencidn a encarcelamieno.- Una vez advenidos la 

embajada o consulado: 

0 Si lo desea el ciudadano de la Union Europea, info& a1 Ministerio de Asuntos 

exteriores de su pais de origen, que a su vez informara al pariente m4.s cercano. 

[I Se aseguraran de que el ciudadano de la Union Europea no reciba peor trato que 

10s nacionales del pais en el que ha sido detenido o encarcelado y de que ese trato no sea en 

ningCn caso peor que el que establecen las normas minimas aceptadas intemacionalmente. 

En caso de que no se respeten dichas normas, informaran al Ministerio de Asuntos 

Exteriores de su pais de origen y. prewa consulta de este, haran las gestiones pertinentes 

ante las autoridades locales. 

1 1  Si el ciudadano de la Union Europea lo desea, le visit& lo antes posible tras 

recibir la noticia de su detencion y posteriormente de acuerdo w n  la practica local, 

funcionarios de la embajada o consulado 

I 1  Se aseguraran de que el ciudadano de la Union Europea comprenda 10s derechos 

que le otorga la legislaci6n local y la manera de obtener represenlacion o asistencia juridica. 

Tambien facilitaran una lista de abogados locales, en la que incluira a 10s que hablen su 

lengua. 



: A peticion del ciudadano Europeo, y a discrecion de la mision diplomatica o 

consular, transmitiin su peticion de gracia o de liberation anticipada a 10s funcionarios 

competentes y se cerciorarh de su tramitacion. 

En caso necesario, actuaran wmo intennediarios para hacer llegar a las 

autoridades wrrespondientes 10s fondos depositados por sus parientes o amigos, 

especialmente cuando deban pagarse fianzas o multas. 

r Asirrencia a las viEfrEfrrnas de actos de violencio .- Se le ofrecera toda la ayuda y 

apoyo moral posibles de modo inmediato; sobre todo. se le ayudara a obtener asistencia 

medica y asesoramiento juridico. 

I1  En caw, de que no haya denunciado la agresion, se le infonnara como presentar 

denuncias sim demora ante las autoridades policiales competentes y, de ser necesario, se le 

ayudara a redactar la denuncia. 

En cam de existir un regimen local de indemnizacion, se le asesorara acerca de 

como presentar una solicitud para acogerse a dicho regimen. 

r En cau, necesan'o, socorro y repahiacidn de ccidadanos de lo Unidn en 

di/irultader.- La ayuda que se le ofrezca podra adoptar entre otras las siguientes formas: 

.1 Si se encuentra en dificultades, se le orientad al ciudadano de la Union Europea 

para que pueda resolverlas por si mismo. 

' Se le ofrecera ayuda que le pennita obtener dinero de fuente privadas 



i Excepcionalmente, se le podra dar un adelanto en efedivo previo deposito de 

garantia. 

:I Si no hay otros fondos disponibles y se han agotado las denxis vias de ayuda, y 

previa autorizacion del Ministerio de Asuntos Exteriores de su pais de origen, se le podra 

repatriar a su pais o a la embajada o consulado d s  proximo, mediante un adelanto de 

fondos publicos, previa firma de un documento por el que se compromete a reembolsar el 

diner0 al Gobiemo de su pais. 

I 1  De ser necesario. se le expedira un documento de viaje de emergencia de la Union 

Europea, valido linicamente para regresar a su lugar de residencia. 

I I Podran otorgksele una dietas minimas para cubrir el coste de la comida y de 10s 

gastos inevitables antes y durante el viaje. El importe adelantado debera incluirse en el 

documento de compromiso de reembolso al Gobiemo de su pais de origen. 

Solo en circunstancias excepcionales. y previo consentimiento expreso de las 

autoridades nacionales de su pais de origen que acepten la responsabilidad de su 

repatriacion. podran pagarse las costas del exceso de equipaje en su nombre. 

r Gastos causaabs- En principio, no podra concedersele nin@n adeianto de fondos 

ni ayuda economica alguna sin la autorizacion previa del Ministerio de Asuntos 

Eaeriores de su pais de origen del ciudadano de la Union Europea. 

:J Salvo en caso de que las autoridades de su pais renuncien expresamente al 

cumplimiento de este requisite, debera firmar un documento por el que se compromete a 



reembolsar al gobiemo de su pais de origen el valor total del adelanto o ayuda economics 

obtenida y de los gastos causados, ademis de una tasa consular cuando colmesponda. 

Si es repatriado el ciudadano de la Union Europea, mediante un adelanto de 

fondos publicas y posee la nacionalidad de Irlanda, 10s Paises Bajos, Portugal o Reino 

Unido, se le raendn el pasaporte para enviarlo a1 Ministerio de Asuntos Eaeriores de su 

pais de origen, que se lo devolvera una vez que haya obtenido el reembolso. 

La embajada o el wnsulado tambiQ podrin ofrecerle al ciudadano de ia Union 

Europea su asinencia en otras circunstancias, en la medida en que ello este a su alcance, 

asimismo enviari la information o notificaciones necesarias a su familia, amigos, medico, de 

su lugar de residencia a traves del Ministerio de Asuntos Exteriores de su pais. 

r Ejeqlos de lo que no debe esperar un ciu&&no eumpeo de Iu misidn 

d i p l o d c a  o consular de otro Esludo Miembro de la Unidn Europea- Que sustituya 

la ayuda ya facilitada o que le esten facilitando en la embajada o consulado de su propio 

pais de origen accesibles para el ciudadano de la Union Europca en un pais en que su 

Estado M~embro de origen esta representado. 

Que pague sus cuentas (de hotel, restaurantes, hospital, etc.) excepto 

determinados gastos solo en casos de extrema urgencia y en ciertas condiciones. 

fl Que pague 10s billetes de avion para regresar a su lugar de residencia o que se 

ponga en wntano con agencias de viaje, hoteles o compaias aereas para hacer 

reservaciones (salvo en caso de repatriacion, a travb de las autoridades de su pais de 

origen). 



3 Que le proporcionen asistencia juridica directa o que intervengan en 

procedimientos judiciales. 

OQue le faciliten informacion turistica. 

El articulo 8D del Tratado de la Union Europea consagra este derecho al seiialar que 

todo ciudadano de la Uni6n tendra el derecho de peticion ante el Parlamento Europeo, esto 

de conformidad w n  el articulo 138D del mismo Tratado. 

Es habitual que el Parlamento estudie peticiones formuladas por ciudadanos a titulo 

individual o colectivo, en particular a panir de la creacion. el 1 de enero de 1987, de una 

Comision de ~eticiones 

Antes de que entrara en vigor el Tratado de la Union Europea, la unica base juridica 

del derecho de peticion era el Reglamento del Parlamento. que establecia criterios de 

admisiblidad de las peticiones y 10s procedimientos para el examen de las mismas. Adernis, 

la Comision y el Consejo. en acuerdo institutional firmado el 12 de abril de 1989, se 

comprometieron a prestar al Parlamento Europeo la oportuna colaboracion para estudiar 

apropiadamente las peticiones. 



Con este procedimiento, el Parlamento ha ido examinando, en el curso de 10s aiios. 

un nlirnero de peticiones cada vez mayor: en el period0 de 1983 a 1993 se ha pasado de 100 

a alrededor de 1000 peticiones por aiio.21 

La mayoria de las peticiones se refieren al medio ambiente, la seguridad social, el 

reconocimiento de titulos y la materia de  impuestos. 

Aproximadamente la mitad de las peticiones admitidas por el Parlamento Europeo se 

trasmiten a la Comision, que dirige a aquCl comu~caciones en las que indica posibles 

soluciones a 10s problemas de 10s peticionarios. Al rnismo tiempo, si las peticiones ponen de 

manifiesto que a l ~ n  Estado Miernbro viola el derecho comu~tario, la Comision en su 

calidad de guardians de 10s Tratados, estudia si procede abrir un procedimiento de 

infraction. 

Los articulos 8D y 138D del Tratado de la Union Europea rewnocen, como ya se 

menciono el derecho de peticibn, a todos los ciudadanos de la Union. asi como a toda 

persona fisica o juridica que resida o tenga su domicilio social en un Estado Miembro. El 

Parlamento Europw ha modificado apropiadamente su Reglamento (articulos 156 a 158 del 

texto aprobado en 1993). 

El hecho de que el Tratado de la Union Europea reconozca el derecho de petition 

componara una mayor sensibilizacibn del ciudadano con respecto a este recurso y, por 

consiguiente, han  que aumente el n~imero de peticiones dirigidas al Parlamento Europeo. En 

wnsecuencia, la Comision tendra que intensificar sus esfuerzos para poder garantizar el 

examen rapido y eficaz de las peticiones que le transmila el Parlamento. La wlaboracion ya 

2'Comiri6n dc las Carnunidada Europeas." INFORME DE LA COMISION SOBRE LA CILDADAN~A 
DE LA UNION ". B w l a s  21-Xll-93 p6g 7. 



existe entre la Comision y el Parlamento Europeo la cual constituye una buena base para el 

futuro de la Union. 

En la primera etapa del Tratado de la Union Europea, habri que ligar muy 

estrechamente la tramitacion de las peticiones y la de las quejas digidas a1 Defensor del 

Pueblo por casos de mala administration, pues durante algunos ai~os, ha sido la Comision de 

peticiones la encargada de estudiar estas ultimas, considerandolas peticiones. 

Este derecho se plasma en un medio de proteccion no jurisdictional, el derecho que 

posee todo ciudadano de la Union Europea a presentar peticiones a la institution 

parlamentaria en relacion con asuntos pmpios de 10s hb i tos  de accion de la Comu~dad 

que le afecten directamente. 

Una primera caracteristica del mismo es no constituir un derecho privado de 10s 

ciudadanos de la Union, al poseer unos destinatarios mis amplio~:~'se beneficia de el no 

s6lo las personas fisicas sino tambiCn las juridicas y ademas tanto unas como otras 

residentes en el territorio de la Union, aun cuando se irate de nacionales de terceros 

Estados. 

Por otra pane, el derecho de pnicion puede ejercitarse de manera individual o 

colectivamente constituyendo sus unicos limites el que verse sobre alguno de 10s hbi los  

dc acruacion de la (brn~rtridad Eurupra y el que interese a una cuestion que afecre 

direcrarnente alpeficionario. 

14Paz Sienz dc Santa Maria. " I N T U O D U C C ~ N  AL DERECHO DE LA UNION EUROPEA". Op.cil, pig. 
124. 



Su ejercicio efectivo ademas requiere el ajustarse a unos minimos requisitos de 

fonna que detalla el actual articulo 174 del Reglamento interno del Parlamento Europeo y 

dentro de 10s cuales sobresale la necesidad de identificacion del peticionario (nombre, 

domicilio, profesion, nacionalidad), y que las peticiones esten redactadas en una de las 

lenguas oficiales de la Unib  Europea (alemh danes, espafiol, finlandb, flamenco, frances, 

gal&, griego modemo, holandes, ingles, irlandes, italiano, portugub, sueco) aunque tambien 

se admitirin las redactadas en otra lengua si el peticionario adjunta una traduccion o un 

resumen en una de las lenguas oficiales de la Union Europea 

Conviene destacar, por ultimo, que el ejercicio del derecho se traduce en una labor 

de examen del asunto desarrollada por el Parlamento Europeo el cud, puede dirigirse a las 

restantes instituciones para recabar infomaci6n o suscitar la cuestion objeto de la peticion. 

El resultado liltimo de estas gestiones puede concrelarse bien en una satisfaction de las 

solicitudes cursadas, bien en la mera difusion del contenido de las peticiones presentadas, tal 

como pone de relieve algunas Resoluciones del Parlamento Europeo en las que se da 

uublicidad a1 contenido de ellas. 



CAPITULO CUARTO 

4.- EL DEFENSOR DEL PUEBLO. 

4.1.- ORIGEN. 

La figura del Defensor del Pueblo Europeo, aparece por primera vez en el Tratado 

de Maastricht, en el que la posibilidad de dirigirse a il se conligura (junto con el derecho de 

peticion) en la via de defensa mas importante de defensa no jurisdiccional de 10s derechos 

conferidos a 10s ciudadanos de la Union Europea y en una pieza indispensable de 

democratization de las lnstituciones de la Union. 

La conexion entre el Defensor del Pueblo y el Parlamento Europeo esta deninada a 

reforzar la capacidad de este tiltimo como c h a r a  de representacion de 10s ciudadanos y de 

defensa de sus intereses, en un intento de acercar la administracion comunitaria a 

aquellos, con un control independiente a sus actuaciones que le pueden suponer un perjuicio 

y que par propia definicion no constituyan en principio causa suficiente para acceder a la via 

de defensa jurisdiccional. 

En la propuesta espdola que dio origen a la figura del Defensor del Pueblo, se 

preveia la existencia de un Mediador en cada Estado Miembro, con la mision de asistir a 10s 

ciudadanos europeos ante la administracion de la Union y de los Enados Miembros, y hacer 

valer 10s derecbos reconocidos por el Tratado de la Union Europea (libre circulation y 

residencia, derecho de sufragio activo y pasivo, protection diplomatica y consular, derecho 

de peticion) ante las instancias judiciales. Sin embargo, en 10s articulos 8D y 138E del 



Tratado de la Union Europea estas funciones pasan a ser ejercidas por un solo Defensor del 

Pueblo, nombrado por el Parlamento. 

El segundo p h a f o  del aniculo 8D del Tratado de la Union Europea seRala "Todo 

ciudadano de la Union podra dirigirse al Defensor del Pueblo instituido en vinud de lo 

dispuesto en el aniwlo 138E."' Este ultimo prewpto seriala que la figura del Defensor del 

Pueblo sera nombrada por el Parlamento Europeo. a su vez el aniculo 6 del Estatuto del 

Defensor del Pueblo indica que su mandato sera renovabls 

El origen del Defensor del Pueblo, actualmente lo encontramos en el nombramiento 

que le hace a este el Parlamento Europeo, el cud esta regulado en el capitulo XXIV del 

Reglamento del Parlamento Europeo, en su aniculo 177 

Al principio de cada legislatura del Parlamento Europeo. inmediatamente despues de 

su eleccion. el Presidente convocara la presentacion de las candidaturas con vistas al 

nombramiento del Defensor del Pueblo y fijara el plazo para la presentacion de las 

candidaturas, esta convocatoria es publicada en el Diarlo Oficial de las Comunidades 

Europeas 

Estas candidaturas deberin wntar con el apoyo de treinta y dos diputados como 

minimo, que Sean nacionales de al menos dos Estados Miembros Cada diputado podra 

apoyar solo una candidatura, las cuales deberin ir acompailadas de todos 10s justificantes 

necesuios para establecer con seguridad que el candidato r ~ n e  con las condiciones 

enunciadas en el Estatuto del Defensor del Pueblo, el cual seriala en su aniculo 6 apartado 2 

que "debera ser una personalidad que tenga la Ciudadania de la Union, que se encuentre en 

'Alanso Garcia. hcardo TRATADO DE LA UNION EWXJPEA" Op ctl Wg 18 
'Dtana Miclal de las Comunldadcs Eurow n' L 113 de 4 de malo dc 1994. pag 15 



pleno disfrute de sus derecho civiles y politicos, ofrezca plenas garantias de independencia y 

reuna las condiciones requeridas en su pais para el ejercicio de las inis altas funciones 

jurisdiccionales o posea experiencia y competencia notorias para el ejercicio de las funciones 

del Defensor del Pueblo."3 

Las candidaturas se transmitinin a la cornision competente, podri solicitar oir a 10s 

interesados en el cargo de Defensor del Pueblo, e s tb  audiencias estaran abienas a todos 10s 

diputados. 

La lista alfabktica de las candidaturas admitidas a tramite, se someterin despues a 

votacion del Parlamento, las cuales se realizaran mediante voto secreto, si al f i na l i i  las 

dos primeras votaciones, no resultare elegido nin& candidato, ij~camente podrin 

mantenerse 10s dos candidatos que hubieren obtenido el mayor ntimero de votos en la 

segunda votacion. En todos 10s casos de empate de votos, se considerara vencedor al 

candidato de mas edad. 

Antes de declarar abiena la votacion. el Presidente del Parlamento comprobara la 

presencia de la mitad como rninirno de 10s diputados que inte~ran el Parlamento El 

candidato nombrado sera llamado inmediatamente a prestar juramento o promesa ante el 

Tribunal de Justicia de  la Union Europea. 

El Defensor del Pueblo ejercera el cargo hasta la entrada en funciones de su sucesor, 

except0 en el cam de que cese por fallecimiento o destitucion. 

El articulo 178 del Reglamento Europeo, indica la causa de destitucion del Defensor 

del Pueblo, y pueden ser cuando, una decima pane de 10s diputados del Parlamento Europeo 
- 
)Diana Oficial dc las Comunidades Europear n" L 113 Op. Cil, pdg 15. 



soliciten la destitucion del Defensor del Pueblo si este dejare de cumplir las condiciones 

necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una falta grave. 

La solicitud seri transmitida al Defensor del Pueblo y a la comision competente, 

que, si por mayoria de sus miembros considerare que 10s motivos invocados son hndados, 

presentari un informe al Parlamento Europeo. 

El Defensor del Pueblo sera oido, antes de la votacion del informe, si asi lo solicitare, 

el Parlamento Europeo previo debate, decidira por votacion secreta, antes de declarar 

abierta la votacion. el presidente del Parlamento, comprobara la presencia de la mitad como 

minim0 de 10s diputados que inlegran el Parlamento. 

En el caso de votacion favorable a la destitucion del Defensor del Pueblo, y en caso 

de que &te no actuare en consecuencia, el Presidente del Parlamento a mhs tardar en el 

period0 parcial de sesiones siguientes al de la votacion, pedira a1 Tribunal de Justicia de la 

Union Europea que destiiuya a1 Defensor del Pueblo, rogandole que se pronuncie 

ripidamente. La renuncia voluntaria del Defensor del Pueblo interrumpira el procedimiento 

Asimismo el aniwlo 7 del Estatuto del Defensor del Pueblo, seilala que ademas de la 

destitucion, las hnciones del Defensor del Pueblo pueden cesar por termino de su mandato, 

o bien por renuncia. 



4.2.- FUNCIONES. 

La Decision del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 1994 trata "sobre el Estatuto 

del Defensor del Pueblo y sobre las corrdicio~zes gelierales del ejercicio de susfunciones". 

El cud sefiala que desempefiasa sus funciones respetando las atribuciones conferidas por 10s 

Tratados a las instituciones y organos comunitarios. 

El Defensor del Pueblo, contribuirti a descubrir 10s casos de mnlo administmcidn 

"toda actuacion de instituciones y organos comunitarios en la que se advienen medidas 

deficientes que se derivan de la aplicacion inadecuada de una norma, tales como 

irregularidades administrativas, omisiones, abusos de autoridad, neghgencia, procedimientos 

ilicitos, agravios comparativos, incompetencia, discriminacion, demoras injustificadas, falta 

de informacion o negativa a proporcionar informacion". Como por ejemplo: la celebration 

de concursos; contratacion de personal; falta de pago por las Instituciones europeas de 

servicios prestados por particulares; acceso a 10s documentos como seria la lista de 

asistencia de 10s eurodiputados; reconocimiento de titulos profesionales; obstaculos a la libre 

circulation. etc. 

El Defensor del Pueblo comprobara 10s casos de mala adminiaracion, en la accion de 

las instituciones y organos comunitarios (La Comision Europea, El Consejo de la Union 

Europeq El Parlamento Europeo. El Tribunal de Cuentas, El Comite Economico y Social, 

El Comite de las Regiones, El Banco Central Europeo, El Banco Europeo de Inversiones), 

con exclusion del Tribunal de lusticia de la Union Europea y del Tribunal de Primera 

Instancia en el ejercicio de sus hnciones judiciales (el Defensor del Pueblo no puede 

4Mangas Manin Araccli y Lirian Nogucras Diego 1. "Innitucionn y Derecho en la Union Europea". 2a 
Edicidn. Editorial Mc GratvHill. Espah. 1999. p6g. 317. 
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jntervenir en causas que se sigan ante 10s Tribunales ni poner en tela de juicio una sentencia 

judicial), y a forrnular recomendaciones para remediarlos. No podra ser objeto de 

reclamacion ante el Defensor del Pueblo la actuacion de ninguna otra autoridad o persona. 

Todo ciudadano de la Union o toda persona fisica o juridica que resida o tenga su 

sede social en un Estado Miembro de la Union podra someter al Defensor del Pueblo. 

directamente o por medio de un miembro del Parlamento Europeo. una reclamaci6n relativa 

a un caso de mala admi~stracion en la actuacion de las instituciones u organos 

comunitaios, con exclusion de 10s Tribunales seiialados en el p b a f o  anterior en el ejercicio 

de sus funciones jurisdiccionales. el Defensor del Pueblo informara de la reclamacion a la 

institucion u organo interesado tan pronto lo reciba. 

En la reclamacion deb& quedar patente el objeto de la misma asi como la persona 

de la que proceda, dicha persona podra pedir que su reclamacion sea confidencial, lo cud es 

muy distinto a que sea anonima. pues en esti caso no pro cede^ reclamacion alguna. 

La reclamacion debera presentarse en un plazo no mayor de dos d o s  contados desde 

que el promotor de la misma tuvo conocimiento de 10s hechos que la motivaron. siendo 

necesario que previamente se hayan hecho adecuadas gestiones administrativas antes las 

instituciones u organos comunitarios de que se trate. 

El Defensor del Pueblo podra aconsejar a la persona de la cual proceda la 

reclamacion que se dirija a otra autoridad. Las reclamaciones presentadas ante el Defensor 

del Pueblo, en nin@n momento intermmpirh 10s plazos de recurso fijados en 10s 

procedimientos judiciales o administrativos. 



Cuando a causa de un procedimiento judicial en curso o ya wncluido este, sobre 10s 

hechos alegados. el Defensor del Pueblo debera declarar inadmisible una reclamacion o dar 

por terminado el estudio de la misma, se archivarin 10s resultados de las investigaciones 

llevadas a cab0 hasta ese momento. 

El Defensor del Pueblo no podri admitir ninguna reclamaci6n relativa a las 

relaciones laborales entre las instituciones y organos comunitarios y sus Funcionarios y otros 

agentes sin que previamente el interesado haya agotado la posibiidad de soticitud o 

reclamacion administrativa internas, y despues de que haya expirado 10s p l m s  de respuesta 

de la autoridad ante la que se hubiere recurrido. 

El Defensor del Pueblo informara sin demora a la persona de quien emane la 

reclarnacion sobre el curso dado a esta, y procedera a todas las investigaciones que 

wnsidere necesarias para aclarar todo lo posible en caso de mala administration en la 

actuation de las instituciones y organos comunitarios, bien por iniciativa propi& bien como 

consecuencia de una reclamacion 

Las instituciones y organos wmunitarios estarin obligados a facilitar al Defensor del 

Pueblo las informaciones requeridas y darle acceso a la docurnentacion relativa a1 caso. 

Solo podran negarse a ello por razones de secreto debidamente justificadas. Para dar acceso 

a 10s documentos procedentes de un Estado Miembro clasificados wmo secretos en vinud 

de una disposicion legislativa o reglamentaria sera necesario que haya obtenido el acuerdo 

previo de dicho Estado Miembro. 

Los funcionarios y otros agentes de las instituciones y organos comunitarios estarh 

obligados a prestar declaration cuando lo solicite el Defensor del Pueblo, 10s cuales se 



expresarin en nombre de la administracion de la que dependan y conforme a las 

instrucciones de esta y tendrin la obligacion de mantener el secreto profesional. 

Lss autoridades de 10s Estados Miembros, e s t h  obligadas cuando el Defensor del 

Pueblo lo requiem a facilitar, a travhs de las Representaciones Permanentes de 10s Estados 

Miembros en las Comunidades Europeas, to& la information que pueda contribuir al 

esclarecimiento de 10s casos de mda administracion por pane de las instituciones y organos 

camunitarios, salvo de que dicha iniormacibn este cubierta por disposiciones legislativas o 

reglamentarias relativas al secreto o por cudquier o tn  disposition que impida su 

transmision. No obstante, en este caso, el Estado Miembro de que se trate podra permitir al 

Defensor del Pueblo el accem a dicha infonnacion siempro y cuando se comprometa a no 

divulgar el contenido de la misma. 

En caso de no recibii la asistencia que desee, el Defensor del Pueblo informara al 

Parlamento Europeo, el cual emprenderi las gesIiones oporlunas. 

En la medida de lo posible, el Defensor del Pueblo, buscwa con la institucion u 

6rgano afectado una solucion que permita eliminar 10s casos de mala administracion y 

satisfacer la reclamacion del demandante. Cuando el defensor del Pueblo constatare un caso 

de mda administracion, se dirigiri a la instiiuci~in u brgano afectado, en su caso, proyectos 

de recomendaciones. La institution u organo a que se haya dirigido le transmitira un informe 

detallado dentro de un plazo de tres meses. 

Posteriormente el Defensor del Pueblo remitiri un informe al Parlamento Europeo, y 

a la institucion u organo afectado, en el cual se pod* formular recomendaciones. La persona 

de quien proceda la reclamacion sera infomada por el Defensor del Pueblo acerca del 



resultado de las investigaciones, del informe motivado presentado por la institucion u organo 

afectado y, en su caso, de las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo. 

Al final de cada period0 anual de sesiones, el Defensor del Pueblo presentara al 

Parlamento Europeo un informe sobre 10s resultados de sus investigaciones. 

El Defensor del Pueblo y su personal, estarin obligados a no diwlgar las 

informaciones y documentos de 10s que hubieren tenido wnocimiento en el marco de sus 

investigaciones. Estarin igualmente obligados a guardar discretion respecto de cualquier 

information que pudiera causar pe juicio al que presenta la reclamation o a otras personas 

afectadas. 

Si en el marco de sus investigaciones, tuviere de su conocimiento de hechos que 

considere materia de derecho penal, el Defensor del Pueblo, informari inmediatamente a las 

autoridades nacionales competentes a traves de las Representaciones Permanentes de 10s 

Estados Miembros ante las Comunidades Europeas asi como en su caso. a la institucion 

cornunitaria a que penenezca el fimcionario o agente afectado. Asimismo podra informar a 

la institucion u organo afectado acerca de hechos que cuestionen, desde un punto de vista 

disciplinario, el comportamiento de alguno de sus hncionarios. 

Mientras duren sus funciones, el Defensor del Pueblo no podra ejercer ninguna otra 

funcion politica o administrativa ni actividad profesional alguna, sea o no remunerada. En lo 

que se reliere a su remuneracion, complementos salariales y pension de jubilation, esta 

equiparado a un juez del Tribunal de lusticia de la Union Europea. 

La aplicacion de muchos aspectos del Derecho Comunitario es competencia de 

admi~straciones nacionales, regionales o locales de 10s Estados Miembros. Las 



reclamaciones de 10s ciudadanos europeos que consideran que estas autoridades han violado 

sus derechos de wnformidad con el Derecho Comunitario quedan fuera del iunbito de 

competendas del Defensor del Pueblo Europeo, incluso si esta afectado un derecho de la 

Ciudadania de la Union como la libertad de circulation garantizada por el aniculo 8A del 

Tratado de la Union Europea. En muchos casos 10s Defensores del Pueblo nacionales (como 

es el caso de Espaiia y Francia) u organismos similares (como las comisiones de peticiones), 

que se enwgan cada vez m b  de asuntos relacionados con la aplicacion del Derecho 

Comunitario por [as administraciones naciondes, pueden tramitarse eficazmente estas 

reclamaciones. 

El primer paso para desarrollar el proceso de cooperacion ha sido la creacion de una 

red de funcionarios de enlace de todos 10s Defensores del Pueblo nacionales, organismos 

similares, y el Defensor del Pueblo Europeo. El objetivo de la red es promover un libre flujo 

de inforrnacion sobre el Derecho Comunitario y su aplicacion, lo que hace posible la 

transmisibn de las reclamaciones d organism0 con mejor capacidad para transmitirlas y a su 

ver resolverlas 

Cuando las reclamaciones son declaradas inadmisibles pero e s th  bien hndadas se les 

indica la institution u organo competente en relacion con la misma. sobre todo recibe 

muchisimas reclamaciones relativas a la aplicacion del Derecho ComuNtario por las 

administraciones naciondes, para las que carece de competencia por lo que traslada o a 

otras Instituciones o a 10s Defensores nacionales 



4.3.- FINES. 

El articulo 138E del Tratado de la Union Europea en su pirrafo segundo seiiala la 

finalidad del Defensor del Pueblo la cud cito a continuation " En el desempeiio de su 

mision, el Defensor del Pueblo lle~ar6 a cabo /as invatikaciones que considere 

justificadm, bien por iniciativa pmpia, bien sabre la base de 10s reclamations rexibidas 

directamenre o a trap& de un m'embra del Parlamento Europeo. ....". 

Cabe seblar que las reclamaciones a las que hace mencion el articulo anterior van a 

versar sobre casos de mala administracibn de las instituciones u organos de la Union 

Europea en contra de 10s ciudadanos wropeos (articulo 8D p h a f o  segundo del Tratado de 

la Union Europea), personas fisicas o juridicas que tengan su domicilio social en a ldn  

Estado Miembro de la Union (aniculo 138E p M o  primero del Tratado de la Union 

Europea). 

Existe una muy estrecha relacion entre el derecho de peticion y el Defensor del 

Pueblo Europeo, esto debido a que del primero se deriva las facultades de intervencion 

(cuando se cumplan con 10s requisites) por parte del Defensor del Pueblo, el cud debe velar 

por el buen funcionamiento para la cud fue creada la institution afectada de una 

reclamacion, y se cumpla con la finalidad de la Union Europea, que es el de crear un ente 

supranational. 



:I Una caracteristica que ha contribuido con mayor trascendencia para la integracion 

de la Union Europea, es la organizacib geogrsca  y politica de Europa. a travb de la 

historia, lo que le ha aporlado factores de unidad wmo lo son el politico, el juridico, el 
filosofico e inclusive, el religiose. 

11 La Sepnda  Guerra Mundial apono elementos que replantearon la necesidad de la 

unidad de Europa: por un lado, el que no podia soponar ciclicamente guerras cada vez mas 

sangrientas; por otro lado, la necesidad de reconstmir Europa, que estaba devastada; asi 
como la wnviccion de que el resultado de esa union se reflejaria en la mayor posibilidad de 

resistir 10s peligros exteriores. 

:: El Tratado de Maastricht Gene a wrregir la idea de que solo las personas atienden 

a factores economicos en el proceso de integracion europea, e insena al ciudadano como 

uno de 10s pilares en ese proceso de integracion, como objeto de la Gda politica, social, y 

cultural de la Union Europea. 

i: Se les reconoce a 10s ciudadanos de la Union derechos adicionales, de 10s 

derechos con los que cuenran 10s ciudadanos en sus Estados de ongen 

[I La Ciudadania de la Union Gene a dar la legitimation que necesitaba el proceso de 

integracion europea, en el cud el ciudadano de cualquier Estado Miembro se encuentre 

identificado como parte de ese proceso, a1 contar con el derecho de sufragio, ya sea que se 

ejercite o no. 

L; La necesidad de crear una Ley reglamentaria o un Estatuto de Ciudadania, con la 

finalidad de que se unifique su regulacion, implicaria la uniformidad de las normas de 10s 

Estados Miembros de la Union Europea por lo que corresponde a la forma de adquisicion y 

pbdida de dicha Ciudadania. 

[ I  La necesidad asimismo, de unificar leyes matrimoniales, leyes de residencia, 

condiciones de 10s refugiados, leyes de adoption, etc . todas ellas respetando 10s principios 

de igualdad y reciprocidad entre 10s Estados Miembros de la Union Europea. 



.. 
Es importante que el Tribunal de Justicia de la Unibn Europea, establezca el 

concept0 de derechos fundamentales, su campo de aplicacion, y destinatarios de 10s 
mismos. Esto w n  la finalidad de determinar y presewar la primacia del Derecho wmunitario 

sobre 10s Derechos interns de 10s Estados Miembros. 

La importancia de que el Tribunal de Justicia de la Union Europea instituya su 

propio criterio y empiece a hacer derecho mediante el establecimiento de su jurisprudencia, 

para atender a las necesidades de la Union Europea, con la finalidad de que funde su 

sistema y no wmunitarice principios y criterios ajenos a la Union. 

Uno de los problemas del sistema de protwion de 10s derechos fundarnentales se 

halla en la no diferenciacion entre 10s derechos de 10s ciudadanos de la Union y derechos 

inherentes a las personas, Sean nacionales de un Estado Miembro. earanjeros, o apatridas. 

(estos dos tiltimos muy desprotegidos) para lo cual el Tribunal de Justicia de la Union 

Europea debe resolverlo mediante su jurisprudencia. 

El racismo, la xenofobia y el antisemitismo wnstituyen un problema muy 

arraigado en la Union Europea, para lo cual se debe de trabajar con gran esmero en todas y 

cada una de las instituciones que wnfonnan la Union Europea para poder erradicar este 

problema, porque si se desatiende puede llegar a ser uno de 10s principales motivos para que 
la Cnihn Europea se desintegre 

:I El Tribunal de Justicia de la Union Europea debe a d i  a fondo 10s problemas 

que se le planteen, sin tomar en cuenta factores ajenos a1 Derecho, sin temor a ser criticado 

o reprimido, tornando en cuenta que es un @er i~id~prttdie~~te,  y no un medio para llevar a 

cab0 politicas encaminadas por intereses muy diferentes para 10s cuales fue creado, porque 

si no cumple con su funcion, se vera en un futuro no muy lejano alejado de 10s principios 

para 10s cuales fue creada la Union Europea. 

L, La protection de 10s derechos humanos fundamentales forma parte de los 

principios de Derecho de la Union, y al respecto de estos derechos estan garantizados por el 

Tribunal de Justicia de la Union Europea, por otro lado, el Tribunal de Justicia no se 

wnsidera vinculado por las wnvenciones internacionales, es decir, par el Convenio Europeo 

para la Protection de 10s Derechos Humanos, esto debido a que la Union como tal, no lo ha 

ratificado. 



J El derecho de libre circulacion y residencia en el tenitorio de la Union, con el que 

cuentan 10s ciudadanos europeos, en un primer momento atendio a factores economicos 

(libre circulacion de trabajadores), en un segundo momento este derecho h e  extendido a 

todos 10s ciudadanos de la Union Europea, debido a que 10s objetivos y alcances de la 

Comunidad Economics Europea heron superados por la creacibn de la Union Europea. 

fl El derecho de libre circulacion, y residencia de 10s ciudadanos de la Union 

Europeq sin duda el d s  importante, viene a dar la pauta para que se puedan ejercer 10s 

deniv derechos de 10s que gozan sus ciudadanos, wmo  el derecho de sufragio activo o 

pasivo en las elecciones municipales o del Parlamento Europeo, derecho de petition, 

derecho de proteccion diplomatica y consular. Todos y cada uno de esos derechos wn  sus 

debidas limitaciones y condiciones para su ejercicio. 

U Por lo que wrresponde a1 derecho de  residencia, especial mencion merece el 

seiialar que quedan desprotegidas dos categorias de ciudadanos de la Union que no pueden 

gozar, en principio de este derecho (salvo que la normatiidad interna de cada Estado 

Miembro lo regule): 10s ciudadanos de la Union que carezcan de recursos economicos 

suficientes y 10s ciudadanos de la Union excluidos por razones de orden pliblico, seguridad 
o d u d  publica. 

Ikn cuanto al derecho de sufragio acrivo y pasivo con el que curntan 10s 

ciudadanos de la Union Europea, sin duda alguna es el mis polemico, como se explico en el 

capitulo primer0 de este trabajo, este derecho h e  el punto de discusion en casi la totalidad 

de 10s Estados Miembros, lo que present0 el mayor problema para la ratification del 

Tratado de Maastricht, y se entiende en el sentido de que, debido a1 factor de poder que 

implica tanto el votar wmo ser candidato elegido en alguno de 10s Estados Miembros 

diferente al Estado Miernbm de origen. 

il En lo referente al derecho de proteccion diplomatica o consular de cualquier 

Estado Miembro de la Union, podemos seiialar que el alcance de dicha proteccion es 

cieltamente limitado, porque solo cubre situaciones en las que el tercer Estado permite la 

actuacion de algun Estado Miembro, para proteger a un ciudadano el cud no es su national, 

por lo que resulta insuficiente. Ademis, no es la Union la que proporciona la proteccion 



diplomalica o consular, sino el Estado Miembro que tenga represcntacion en el pais de que 

se trate. 
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