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PROLOGO 

El surgimiento de nuevos paradigmas históricos ha hecho posible el 
desarrollo de nuevos mé:todos en las ciencias sociales, y en 
especial en la Ciencia Política. Este surgimiento se constata con 
los nuevos planteamientos y teor1as, con conceptos y categor1ae 
innovadoras. Estos cambios se están dando por ejemplo: en la 
econom1a, la pol1tica y la cultura avanzar en esta tarea implica 
un gran esfuerzo metodológico y de manejo de información 
difí.cilmente realizable, por la forma que se acostumbra trabajar, 
por ello no se puede dar la espalda a aportaciones que otros 
campos del conocimiento humano han venido generando y que imprimen 
en el desarrollo de nuestra disciplina un gran reto a superar. 

Es así como la Ciencia Política puede insertarse y actualmente 
apoyarse en la revolución cienttfico-tecnológica, particularmente 
en la inteligencia artificial, la cual se ocupa de la comprensión 
de loe principios, asi como de la producción, combinación y 
análieie de las distintas corrientes y eecuelns de pensamiento, 
contando con un mayor potencial en el planteamiento y resolución 
de problemas complejos a partir de la utilizacion y selección de 
cada vez myores volúmenes de información, pues esta debe de ser 
cuidadosamente seleccionada y procesada en la idea de la máxima 
calidad de su manejo~ 

Sin embargo, y a pesar de los problemas existentes, los patees 
desarrollados han impulsado formas especificas, ejemplo de ello es 
en: Medicina (MYCYN y COSMET), en geologta (PROSPECTOR), LENGUAJE 
HABLADO (HEANSEY III) en biologí.a, quí.mica, y aeronáutica ya 
existen avances. EUREKA, en Europa, es un ejemplo de esta área 
pues loe cientí.ficos con éstas herramientas intercambian 
información a a nivel de patees. 

Este modesto trabajo intenta rescatar el esquema de trabajo de loe 
modelos inteligentes, en especial el de "MAQUIAVELO", sistema 
experto en Ciencia Política, creado por un grupo 
interdisciplinario de científicos preocupados en la búsqueda de 
innovaciones te6rico-metodol6gicas que permitan analizar, 
conceptualizar y estructurar los grandes cambios en el mundo 
contemporáneo. En este sentido, y dada la complejidad de las 
estructuras metodológicas que intenté abordar, este trabajo, "en 



lo sustantivo no debe ser visto en función del nivel del 
conocimiento que expresa" (pues ningún tipo de conocimiento es 
absoluto) "sino en función de lo que se quiere demostrar y cómo se 
quiere demostrar". 

Primero: se identificaron las relaciones de causalidad, que loe 
autores de las distintas obras citadas expresaron, para finalmente 
localizar los conceptos y categorS.as expresadas por el autor, 
identificando su idea central. 

A) Se deUmft6 un preliminar del dfagromo de relaciones de cousnltdad a J>llrtlr del 
contexto, conceptos y cntegorfas, definiendo el sentido de la relación da las 
flechas, deductivomente y et fluido de tos cfrcultos problerMttcos del fenómeno en 
estudio, advirtiendo que dentro del diagrama se debe Identificar y diferenciar uno 
categorfa de un concepto. Estas relaciones pueden ser de tipo dominante, pasiva, 
recestvn, shrf]le o reciproca, es decir, se puede ldentiflcar a cada nodo en su 
calidad, pues de permttlr un desarrollo y 811'Pltacl6n del tema se puede hablar de 
una fluidez del problema, que permite formar l.l'IB lmagen·ldeo del entorno del 
fenómeno dándola expresión tcnporal y espacia\. 

Segundoi la sstematización de informaci6n, permitió comparar 
varias teorías, conceptos y categorí.ae sobre el tema (tomando como 
ejemplo la nacionalidad y eupranacionalidad, entendidos estos 
conceptos como una evolución de una raS.z) en donde se detectaron 
puntos débiles y /o fuertes de cada teoría, observAndose las 
diferencias entre los conceptos permitiendo como algo novedoso, 
establecer sue relaciones de causalidad, por ejemplo: 
nacionaliemo-supranacionaliemo, empresa-supraempreaa. o la 
identificación de loe distintos himnos nacionales, en la búsqueda 
de un himno comunitario. Las monedas nacionales en camino de la 
moneda supranacional. Otro ejemplo es (núcleo familiar-t~ller
empresa-monopolio-oligopolio-eupraempresa). 

Terceroi por relación dominante se entiende que un concepto o 
categorta tiene un peso relativamente mayor dentro del fenómeno y 
da forma y contenido a loe dem&e aspectos generados. La relaci6n 
detonante es la que tiene efectos directos e indirectos sobre el 
resto de las relaciones de causalidad, generando una gran riqueza 
y potencial teórico-conceptual, la relación receeiva tiende a 
dieminuir loe efectos de la relación de causalidad. La relación de 
tipo simple transfiere linealmente a la causalidad un efecto, 
modificando, real o potencialmente, la causa ef~cto y viceversa. 



Lae caracteristicae del análieie por otro lado eoni 

A) La b.lsqueda y deffnlcf6n de una real ldad, a través· del proceso abstrocctón
deducclón: éstos son de tfeq>0 limitado y no buscan ser universales, encuentra 
categorfas y conceptos históricos con distintos horizontes o vigencias históricas. 

B) Por lo anterior, les Ideo& están ordenadas de manera histórico, lógica y en 
diferentes niveles de sbstroccf6n; es decir se pasa del nivel más concreto o 
particular el más abstracto o general; se manifiesto en contar primero con una 
cronologfa y después la fdentlficacf6n de ceda relación para expl leerla con fechas 
históricas de cuando se generaron; dándose asf el proceso de ctrculoqulun, 
consistente en cerrar el cfrculo, para volver al nfvel o plano de anAL lsls donde 
se tnfcf6 el estudio (concreto·abstrocto o abstracto•conC:reto). 

O sea se generan tres plenos de abstracción: 1) de primer Instancia, relaciones 
fcnoménfeas·funclonales¡ 2) de segunda Instancia, se producen artlculacfones entre 
los hechos o variables, generando, a la vez, articulaciones cualttatlvaroonte 
distintas; 3) de tercera instancio, sa delfnean las leyes básicas del tema, es 
decir son los conceptos m6s altos a los que se puede aspirar sfn que éstos sean los 
llltfmos. 

Estos tres puntos componen la idea del circuloquium. 

Por Otro lado, el análisie cumplió con la cuestión de la 
categorización, por espacio, nivel del concepto y jerarquizacionee 
categóricas, es decir, ee buscó encontrar las relaciones de 
causalidad mA.s importantes en la configuración de la 
eupranacionalidad, del nacimiento del supraestado europeo, el 
origen y fundamento de la razón de ser del concepto que sustenta 
la libre circulación de las personas y, por otro, lado fue de suma 
importancia entender culil es y ha sido el papel de la nación, la 
nacionalidad, el nacionalismo, y la memoria colectiva que eetoe 
conceptos generan; buscando encontrar las posibles relaciones 
entre éstos conceptos históricos y los que hoy surgen en torno a 
la creación de la casa común europea. 

otro concepto de importancia fué la creación de una moneda común, 
un pasaporte único que busca dar una identidad europea o 
supranacional, buscando relacionarlo con la posible creación de un 
himno comunitario, en donde un sentimiento polinacional pueda 
expresarse. 
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otra manifestaci6n de las sociedades es la expresi6n 
institucional, en la que se constituyen loe distintos 6rganos que 
regulan las actividades polttico-econ6micas de una nación En este 
caso, la comunidad europea pasa a convertir sus instituciones en 
suprainstitucionee. 

Por otro, lado como formas de organización (entendidas como 
efectos) de las relaciones Poltticas, conforman organismos en 
donde loe distintos agentes sociales encuentran participación 
dentro de los marcos jurtdicos, establecidos por la alta autoridad 
de la comunidad europea1 entre éstos se encuentran loe partidos 
políticos supranacionales y nacionales, y las comisiones de 
participación europea quienes hacen llegar sus planteamientos a 
las instancias competentes. Esta etapa puede entenderse como causa 
de segunda instancia. 

A su vez, la correlación de fuerzas políticas, tanto a nivel 
nacional como europeo, está. fuertemente influenciada por las 
capacldodes econ6micae, de las que depende la conformación y el 
fortalecimiento de la econom!.a. De lograree al m.Lnimo costo 
social, los europeos alcanzarán una distribución de la riqueza máo 
equitativa, disminuyendo, en la medida de lo posible, loe 
conflictos sociales por insatisfacción de necesidades blísicas, 
incluyendo en la mayor parte de estos programas, capacltaci6n y 
especialización cienttflco-técnica, para responder al desarrollo 
de la ciencia y la tecnologia, en la cual la comunidad europea 
esta basando su estrategia de desarrollo. Con esta reflexión 
resulta la causalidad de tercera i.nstancia, caracterizada por que 
cada una de estas relaciones se retroalimentan y no forman una 
sola linea, sino mlís bien forman una red compleja de r~laciones 
pol.Ltico-económicae. 

As!., dentro de cada una de estas categorias, se plantearon una 
serie de interrogantes que finalmente permitieron conformar loa 
apartados en cinco capi.tulos. 

También se vio que estas preguntaf3 generaron unidades temáticas 
amplias, las cuales pudieron fusionarse para tratar de dar una 
explicación concreta en el desarrollo de cada apartado. Es decir 
se examin6 la interdependencia de las categorías y de las partee, 
descomponiéndolo en modelos de explicación, para m&e tarde tratar 
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de reconstruir el fenómeno, en t6rminos de sus partes 
interconectadas. (Por ejemplo: véase diagrama de causalidad). 

Para lograr la interdependencia de las distintos modelos de 
explicación se recurrió a la categorización, que consiste en 
clasificar en cada modelo de explicación las distintas formas de 
definir e interpretar una categoría o concepto, es decir, al autor 
se le clasifica en cada uno de sus modelos de explicación y se 
toma como referencia el énfasis que significa ideología de su 
argumento, la escuela a la que pertenece; en lo teórico loa 
modelos de explicación son loe siguientes. 

MCOELO 0EST10NES BASJCAS PRtl'OSITD TEMPORALIDAD 

DEDUCTIVO Q\JF ES BUSCA LA ESENCIA ESTATICO 

TELEOLOGtCO PARA QUE INTENCIOHA.LIDAD ESTA.TICO·DINAHICO 

PROBAS l l l ST 1 ca CUANTO TRAYECTORIA FUTURA ..Ptl~~!~~~ 
GENETISTA PORQUE CAUSA·EFECTO DINAHICO-

HISTORICO 

SINERGISTA. COMO PARTICIPATIVO DINAHICO-
CONTRA.O 1CTOR1 o 

PRAXIOLOGICO C\JE EFECTIVISHO DlNAMICO·PRAXIS 
'Ut;NTt:: lrucr (Instituto paro la Planenc1on e el Desarrollo de tas 1:nt1doues fe<Jcrattvos). 

Por ello, una tarea principal que permitió conocer los factores 
de integración de Europa fue la idea de encontrar las diferencias 
y dificultades analíticas de cada auto, r para destacar las 
soluciones que se han pl.anteado y el. porqu6 y cómo se ha dado este 
proceso de integración supranacional. 

La cuestión deductiva-inductiva se aprecia en la cronologta, lo 
teleológico, ea el movimiento que se da a partir de la cronol.og:ta 
y en donde los hechos y conceptos empiezan a relacionarse unos con 
otros; lo probabilístico se da cuando se empiezan a dar 
expectativas y alcances de lo que la comunidad europea espera, 
este modal.o se puede apreciar en l.os tratados, en donde cada uno 
de éllos empieza a ser complemento uno del otro, conforme a los 
resultados obtenidos. 

El modelo genetista no debe confundirse con el deductivo, pues es 
ya la dial6ctica generada de una experiencia con otra, es decir 
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del tratado del CECA, se pasa a la e.E.E., y de aht al .Acta Unica 
Europea. Nóteee como cada una de las comunidades ee complemento de 
otra, en donde la idea central es no. repetir errores. 

El einergismo, ee cuando, por ejemplo, se da la política de la 
silla vacta, contradicciones económico políticas de los distintos 
agentes socialee1 es decir la lucha por la hegemonta, las 
posiciones nacionales y las contradicciones de lae distintas 
clases sociales tanto en la comunidad como en los distintos 
estados nacionales. Un ejemplo de lo anterior es cuando Francia se 
retira de la Comunidad al no· existir acuerdos polS.ticos e 
ideológicos en torno a la decisión al ingreso de Inglaterra a la 
comunidad al existir diferencias en lo tocante a la ubicaci6n de 
lugares estratégicos de desarrollo, en lo particular quedarían 
estos lugares en manos inglesas, abortando con esta acci6n la idea 
de la aupranacionalidad, presentándose así un fenómeno del modelo 
dinámico-contradictorio. 

El modelo praxio16gico se aprecia en la parte de las instituciones 
y sus vínculos con el acontecer económico, social y político de la 
comunidad. Las cuestiones científ ico-tecnol6gicas y su relación 
con la industria no est&n exentas, pués en este modelo se 
representan loe ideales y las distintas formas de exprea i6n de loa 
hombrea, con las que las sociedades quieren hacerse escuchar 
dentro de un nuevo modelo de desarrollo. Este modelos puede 
vincularse con la sociología polttica para comprender de mejor 
manera loe cambios culturales y poltticoe en las sociedades 
contemporlineae. 

Final:mente, en el capttulo 6, se abordan las relac}.on~~ de 
cau.salidad, que son loe factores e interrelaciones determinantes 
que unen a las categorías y permiten una estructuraci6n y 
formación ·de un concepto o imagen del fenómeno tratado. Con éste 
modelo puede apreciarse como un autor mira un fenómeno 
determinado, apreciándose también loa puntos desde loe cuales mira 
al fenómeno en estudio. Conformandose de esta manera una totalidad 
concreta (desde el punto de vista del autor). 

Todo proceso de investigación es complicado, nada puede hacerse en 
el aislamiento, por ello agradezco al profesor Roberto Guadarrama, 
por instruirme con paciencia en la cuestión metodol6gi.ca, 
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estructuración de la tesis y sobre todo por fungir como mi. asesor. 
Al Profesor Enrique Rutz Garcí.a, por darme las pautas del tema y 
aclarar algunas dudas en lo concerniente al origen de la Comunidad 
Europea. También agradezco a la representación de las Comunidades 
Europeas en Espaf\a, por la aportación del material, sin el cual no 
hubiera sido posible esta investigación, también se hace extensivo 
mi agradecimiento a la representación de las Comunidades en 
México, por loe documentos facilitados en últimas fechas. 

A los integrantes del l:PDEF, por sus observaci.ones, Noé 
Montealegre, Guillermo Meji.a, Jesúa Mancera R. y Sergio Martí.nez 
A. 1 igualmente a los profesores de la F.C. P. y s. sin loe cuales 
mi formación acad€imica no hubiera sido posible, en espacial a 
HActor Zamitiz. El orden no significa el nivel de agradecimiento, 
mA.e bien significa la forma en que se dieron los hechos, por ello 
mis mAs sinceros agradecimientos, a ellos y a qui.enea de alguna 
manera me orientaron y apoyaron. 

Méxi.co, D. F. a 1111 de mayo de 1991. 
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XNTRODUCCION 

En los últlmos años la Comunidad Econ6mica Europea emprendió un 
proceso de integración econ6mica, pol.ttica, social y tecnológica, 
que serve de base para la modernización fundamental de su econom.ta 
y de sus relaciones sociales. Este proyecto es el mli.e ambicioso y 
exigente que se haya adoptado en el mundo desde la creación de la 
comunidad del carbón y el Acero el 8 de abril de 1951. Para lograr 
este propósito, Europa est! consolidando sus agentes económicos, 
pol.tticos y sociales, aspirando a concretar en 1992 nuevos 
espacios de libertad y formas de concebir el mundo. 

La integraci6n Europea no es sólo "El gran mercado común", para 
ese continente; se ha tenido que romper con los viejos esquemas de 
interpretación del mundo, algunos de éllos son los conceptos de 
Nación, Nacionalidad y Nacionalismo. La Nación ha dejado de 
representar importancia en lo referente a la soberanta del 
territorio. Actualmente la eoberanta radica en el hombre y su 
capacidad de hacerse representar en la toma de decisiones 
supranacionales, teniendo como fundamento ideológico la 
declaración de loo derechos del hombre de 1789, y que no tiene 
vuelta de hoja, dentro de la política supranacional entendida como 
igualdad de oportunidades y un reparto equitativo de la riqueza. 

El término de Nacionalidad ha sufrido también una mutación. De ser 
una noción sagrada de identificación nacional, y de horror de las 
guerras nacionalistas y la lucha por la expansión territorial; 

. actualmente la expansión territorial en las doce naciones europeas 
ya no es por la ví.a de las armas, sino por la vta pac1f.icl\ y la 
cooperación. Aunque existen diferencias pol1ticae y económicas, 
loe europeos por la memoria colectiva de loe antiguos fraticidioe, 
saben por experiencia que la v.ta pacifica y de cooperación ea la 
mejor opción para recuperar la tan ansiada "grandeza de Europa". 

El Nacionalismo, ha pasado de representar la ideología del 
territorio soberano y sagrado, en donde los valores nacionales 
estAn en disputa con todos aquellos que no comparten loe mismoe 
valores como son: los héroes nacionales, el idioma, y un himno 
nacional que enaltece el fervor por la patria, a una concepción 
mAe abierta, la idea de la supranacionalidad. Esta nueva 



concepci6n, por lo menos en esa zona geográfica representa 
modernidad e interdependencia, y en donde la interdependencia 
significa cooperación y desarrollo desde la óptica de Hans Kohn. 

También a través de la supranacionalidad y la inversión 
supranacional regulada, se ha consolidado una econom!a por entes 
políticos de carácter supranacional, tales como las instituciones, 
los supraeindicatos y partidos polí.ticos aliados con otras 
naciones. Son éstas las formas mas inéditas pol!ticamente 
hablando, de participación en la conformación de un gran bloque 
polinacional en Europa. 

Asimismo y a partir de loe distintos organiemoe de repreeentación 
y participación pol!tica de los ciudadanos comunitarios puede 
conformarse una organización supranacional como es el caeo da los 
supraeindicatos o eurosindicatos en ese continente. 

En este sentido la eupranacionalldad es el elemento sinérgico de 
la libre circulación de los hombree y eus ideas dentro de un gran 
espacio territorial en donde se interrelacionan distintas naciones 
para conformar un territorio polinacional. Al mismo tiempo con la 
creación de este nuevo espacio geográfico y con la fusión de las 
distintas nacionalldadeo, se confoi:man por ende nuevos conceptos 
que permiten interpretar el fenómeno, tal es el caso de la 
economía suPranacional regulada, que consiste en estrategiae de 
impulso y desarrollo científico e industrial y equitativo dentro 
de la comunidad. 

El desarrollo de estas areae para su buen funcionamiento se 
controlan desde distintas instituciones competentes de acuerdo al 
6.rea y sector. Las instituciones adquieren el carácter de 
institucines supranacionales a partir de la participAción de loe 
distintos agentes sociales y económicos de las doce naciones. El 
gran contrapeso que equilibra la política econ6mica se da a partir 
de la defensa de los interéses nacionales y sectoriales de cada 
una de las naciones representadas en las instituciones, surgiendo 
en este marco lo que ser4 el "eupraderecho". 

Para comprender este proyecto es necesar lo observar que la 
integración es parte y responde a la consolidación de un nuevo 
espacio temporal en las últimas décadas, en donde se sientan las 



baeee de un nuevo paradigma econ6mico-politico, basado en el 
desarrollo de la ciencia y la tecnologta, y en la que l.a 
estrategia de integración alrve corpo un motor de desarrollo e 
integraci6n1 naciendo nuevoe conceptos para definir loe cambios 
que ee astan perdiendo y los que que han de venir, en torno al 
mundo, y en especial dentro de la misma Comunidad Europea a partir 
de 1992. 

Por esto se están redimenaionando, tanto loe agentes productivos 
como las naciones, agrupAndoee en grandes bloques econ6micos con 
miras a un desarrollo interno, en la búsqueda de una expansión 
comercial mas amplia en el mundo1 para encontrar una mayor 
participación dentro de la hegemonta mundial, por lo que . es 
necee ar lo entender que nos encontramos en la dinfi.mica de un nuevo 
patrón de acumulación del capital, en donde la innovación y el 
desarrollo de la ciencia juegan un papel determinante en la 
consolidaci6n de las grandes alianzas econ6mlcae. 

Las instituciones dentro de los bloques, garantizan una 
integración y vinculación democrAtica, con la cual las reglas del 
juego se definen pasando de la ret6rica a loe hechos, de una 
manera equitativa e igualitaria en la cual se busca que todos 
puedan participar y manifestar sus puntee de vista, suscitando así 
el debate de la gran tarea de integr8.ci6n supranacional en Europa. 

En esta tarea, los europeos están transformando la idea de loa 
servicios y loe productos. Por lo que la tendencia va encaminada. 
a generar productos que se convertirAn en eervicioe y 
eupraeervicios1, los cuales son concebidos, ya no con la idea del 
control de calidad, sino fundamentalmente en la idea de la· máxima 
calidad, impulsando un alto desarrollo cienttfico tecno.169'Lco. 

Eeto permitirá., en un momento dado, consolidarse como bloque 
polinacional y a la vez estar a la cabez.a controlando, quizA, 
econ6micamente al mundo de los grandes bloques. Esto les permitirá 
insertaree y delinear las tendencias pol.tticae y e.con6micas, 
basadas en su experiencia comunitar ia1 en donde aparecen 
innovaciones conceptuales que hoy permiten dar una apreciación y 

Los supraservlclos consisten en lo adecuación y estandarización de las normas de 
caltdad en Europa, paro que se permita a los ciudadanos conunftarlos beneficiarse 
de los últimos adelantos de la ciencia y la tecnologfa den.tro del bloque económico. 



innovaciones conceptuales que hoy permiten dar una apreciaci.6n y 
concaptuali.zaci6n de la sociedad en transformación .. 

En éste sentido los desarrollos cienttfico-tecnol6gicos estAn 
permitiendo, en Europa y en el resto del mundo, reducir costos y 
sustituir materias primas, eecasas y caras, del tercer mundo. Esto 
es, porque su poH.tica tiende a apoyar la investigación y la 
ciencia. Por lo que para México ea indispensable conocer como lo 
eatAn logrando, y cuales son los factores técnicos que est&n 
pe~itiendo su gran desarrollo, con el fin de lograr un mayor 
acercamiento y estrechamiento de sus relaciones económicas y 
políticas a nivel continental. 

Así, en Europa se ha roto la vieja concepción de la enajenación 
económica de los hombres y de loe productos. Por la celeridad de 
las innovaciones: hoy es posible que la alta tecnologta esté al 
alcance de todos, como un servicio, llámese, biotecnologta, 
robótica, etc., mejorA.ndose las condiciones de vida y de trabajo 
de la sociedad europea. 

El desarrollo de las comunicaciones y la aUtomati.zaci6n de los 
procesos de produeci6n inciden en el mejoramiento y aceleración de 
la toma de decisiones, tendientes a mejorar las condiciones de 
vi.da de la sociedad .. Estos servicios son tomados como conquistas 
sociales dentro de la comunidad, que además de tener un carActer 
de alta calidad en la solución de loe problemas de loe 
trabajadores, ya sea en lo laboral, la salud o la educaci6n, 
también buscan fortalecer eu sistema polttico haciéndolo mas 
democrAtico y mas justo para sus ciudadanos, legitimando las 
instituciones su actividad comunitaria. 

Por otro lado, los industriales eetAn participando dentro de las 
actividades descentralizadoras-integradoras que, a través de 
redes, atienden loe distintos mercados nacionales e 
internacionales con un centro común de direcc i6n. con esta 
innovaci6n se han salvando loe problemas de las distancias 
geogrAf leas. 

Es decir las empresas supranacionales basan su estrategia de 
expansión en la integración-descentra1izaci6n con el objeto de 
producir y distribuir en múltiples mercados, reteniendo las 
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funciones de dirección y decisi6n de las empresas matrices, 
utilizando los productos de origen y "originales", para no 
permitir loa mercados piratas y, de esa manera, controlar la 
producci6n, protegiendo las tecnologí.as consideradas como 
estratégicas para la comunidad, lo cual lee permite orientar eu 
poU.tica de investigación y desarrollo, que ya no se da totalmente 
en la Universidades. 

La refuncionalizaci6n del trabajo y el redimensionamiento en la 
producción son de suma importancia, pues estAn creando en Europa 
el redespliegue econ6mico del continente, buscando integrar e 
introducir productos con mayor complejidad tecnológica; aumentando 
su valor agregado, para de esta manera responder a la 
competitividad de los bloques que pretenden liderear Jap6n y 
Estados Unidos, incluyendo en los productos ya no sólo el control 
de calidad, sino la idea de la máxima calidad de las labores 
cotidianas en las sociedades. Esta idea e6lo es posible con alta 
tecnología y con la elevaci6n cualitativa de la planta productiva, 
tranefiriendoee al producto como un valor m.!is de la inteligencia 
ya sea humana o artificial aumentando con ésta medida su costo y 
calidad. 

Las redes y el mejoramiento de los aervicioo via, 
empequeñecimiento del Estado, ha permitido garanti.zar una mayor 
flexibilización en las estructuras operativo-administrativas, 
reduciendo su número y alto coeto, asi como reduciendo trA.mites y 
trabae administrativas. Sólo de este modo las instituciones pueden 
impulsar la economia con instancias y trAmites más rápidos, y el 
crecimiento de la industria con tecnología compleja. Un ejemplo 
claro es lo que eet.S.n haciendo con las aduanas y las fronteras, en 
donde la idea central es aumentar la fluidez económica, soci.al, 
politica y tecnológica, para lograr alcanzar, en la medida de lo 
posible, un mayor acercamiento en sus objetivos estratégicos, ee 
decir se impulea con la eliminaci6n de las barreras de origen la 
cooperación y la vinculación cientifica de las doce naciones El 
ejemplo más claro es el programa en biotecnologla y energia 
nuclear no bélica. 

En este sentido el redimensionamiento de las supraempresas de 
organización compleja, est.!i.n descentralizando sus actividades, 
flexibilizando la producción a fin de incluir actividades con 



menor costo y tiempo, aumentAndoee en cierta medida los beneficios 
económicos de la comunidad, entendiéndose que la estrategia de 
automatiz:aci6n total en la elaboración de productos con alto 
riesgo para loe trabajadores se está apl.icando. 

La unificación de los Estados Nacional.es y l.ae supraempresas "es 
con el. fin de absorber con mayor eficiencia l.as nuevas fuerzas 
econ6micas y sociales (pequeña industria con alta tecnología y 
fuerza de trabajo con alta especialización y calidad), para así 
aumentar su núcleo de control polinacional. n2 Esto permite la 
libre circulación, enriqueciendo sus objetivos. Eote proyecto se 
encamina primero por región, despuás por nación y finalmente en 
bloque¡ también responden a la desmaeificación de productos en el 
mercado, con el fin de crear eupraproductos de origen y normas 
comunes orientadas desde la planta matriz, acelerando y tomando 
como punto de partida las funciones, adquisiciones, ce-inversiones 
y acuerdos con las demAs naciones; apoyados en una moneda y banco 
común (Banco común Europeo, que aún no entra en función, y el ECU, 
que pronto se espera se llame Monet en honor al impulsor de la 
unificación europea). 

Sin embargo, para 1os europeos, no todo es guerra de mercados y 
desarrollo económico, la unificación también implica la 
construcción, de una Europa humanitaria. Esta idea toma impulso en 
el proyecto visionario de sus padres fundadores J. Monnet y R. 
Schuman, que vivieron en carne propia la guerra, y por ello 
buscaron crear condiciones para una paz: duradera entre l.os pueblos 
europeos, en un clima de convivencia y democracia, en donde cada 
uno pudiera asumir su responsabilidad en cada una de las 
actividades de la casa común europea. 

A.nte este paradigma, la idea de una asociación s6lida de loe. 
estados europeos ya se había manifestado, en las formas mAs 
diversas; antes de la creación de la Comunidad Europea, "varias 
veces se habta intentado imponer a Europa por la fuerza una 
unificación basada en una hegemonta concreta y en virtud de un 

Fuente: Instituto para ta Plnneacf6n Del Desarrollo. 
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m~ndato dictatorial centralizado"3. 

De tales tentativas cabe recordar la de Napoleón, que aspiró a 
una unificación de Europa bajo el mando de Francia, o la de 
Hitler, que quiso someter a Europa al dominio del tercer "Reich" 
de manera violenta"4, hoy los europeos tienen una visi6n muy 
distinta, después de loe hechos vividos durante las guerras, 
experiencia alexionadora a partir del fraticidio. 

En la actualidad se busca transitar por un camino mAe humano, 
siguiendo de forma voluntaria y consecuente lo expresado en la 
Declaración Schuman. Esta idea so concreta en el Tratado de Roma 
de 1957. 

El tratado de Roma expresa y concreta este objetivo en loe 
siguientes términos: 

"La comunidad tendrá por misión promover mediante el 
establecimiento de un mercado común y la progresiva aproximación 
de.las políticas econ6micae de los estados miembros, un desarrollo 
armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la 
comunidad, una expresión continua y equilibrada, una estabilidad 
creciente, una elevación acelerada del nivel de vida y relaciones 
más estrechas entre los estados que la integran".* (op.cit)* 

A pesar de esta temprana visión, todavla no existe un verdadero 
mercado común, pues aún hay muchas barreras de origen que impiden 
el mercado interior y la circulación de loe hombres. De lo 

. anterior y de la que alguien en ocasiones haya expresado que "esta 
situaci6n es irónica, ya que en la mente de casi todo el mundo, 

. ese es el objetivo central de la comunidad" recib1~ndo- con 
frecuencia el nombre de "mercado común" o "el gran mercado 
europe.o"·· 

Por lo anterior, se busca definir loe demáe factores que influyen 
en la unificación de Europa que, como ya se ha mencionado antes se 
hace i!nfasis en: las instituciones comunes, acuerdos comunes y 

Juan Marfa Atponte: *'Un H....000 de 81QqUes y Posfbflfdades". El NaefOMl. pp. 1 y 3. 

Klous·Dfeter Borchardt. la Unfffcacfón Eurooea. P. 5 
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desarrollo cient!fico-tecnol6gico comunitario, aunque la situación 
parezca contradictoria El mercado común opera sólo en algunoo 
sectores, por lo que en 1992 se busca eliminar todo tipo de 
barreras, para conformar en realidad la gran comunidad europea, 
fase superior que se conoce como acuerdo de libre comercio. 

l!!:l núcleo de este impulso se encuentra en el reconocimiento de que 
•i l.a coaunidad no pudiera utilizar completamente el mercado 
único, potencialaente vasto, que constituyen l.o• doce estados 
miembro• 1 seguiría perdiendo terreno y mercados en favor de sus 
principal.es competidoreu EU y Jap6n; pero l.a i.dea de los europeos 
no es solaaente lograr un mercado ampli.o, sino también l.ograr un 
aercado competitivo, basado en una estrategia comunitaria. Para el 
largo plazo, el objetivo es crear una unificación económica, 
pol!.tica y social, en donde el esfuerzo de todos de resultados 
satisfactorios, y se compita como bloque polinacional en el mundo 
contemporáneo que aepira a conformar sus bloquee y alianzas 
regionales. 

Eetos 12 miembroo, con eue mercados separados, cuyo tamaño varia 
entre las 366,000 personas de Luxemburgo y loe 60 millones de 
Alemania, no pueden ser comparados en tamaño y producción con EU 
y Japón. Esto es, individualmente no pueden ser competitivos ni 
comparados con los enormes recursos de Japón y EU1 inclueo el 
mercado alemán, que es el mayor mercado europeo de bienes 
industriales, constituye menos de la mitad del mercado japonés y 
una cuarta parte del mercado de EU. 

"Sólo un mercado compuesto por los 12 miembros de la comunidad 
europea con 320 millones de consumidores, que permita y potencie 
lae economías de escala en la fabricación, la investigación, la 
innovación y adem.§.e libere de trabas burocr.§.ticae a los a~entee 
econ6micos de la excesiva reglamentación del Estado. Sólo así la 
Comunidad y loe eetados nacionales pueden ofrecer las condiciones 
y el entorno para lograr sus objetivos"s. Es precisamente la 
superación de estos elementos lo que puede lograr en Europa una 
casa común europea y no sólo un "gran mercado común". 

Martfn. Bangemam. Un Gran Herc&do Sfn Fronteros • SC?rfe Docuoontacf6n Europea. 
P. 11 
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Ante este fen6meno, es necesario reflexionar y esclarecer loe 
elementos, ventajas y desventajas que están enfrentando los 
europeos actualmente, para que patees como México puedan 
aprovechar ~n todo momento sus experiencias y as.L poder hablar de 
un mercado de "libre comercio" o de una comunidad norte-americana. 

Las experiencias nos dan la pauta de c6mo negociar e insertarnos 
en la nueva dinámica del mundo de los grandes cambios, a fin de 
sobrevivir como Nación y no quedar mis en la categoría de país 
vi.as de desarrol.lo. 

De no hacerse un análisis de las fuentes directas y sus 
experiencias, cada día nos iremos quedando mA.a marginados del 
desarroll.o y los grandes cambios, acentuándose más cada dí.a 
nuestra deuda, pobreza y atraeo tecnológico, y profundizándose 
como consecuencia el rezago socioecon6mico. 

En esta carrera mundial contra el tiempo, nuestro país debe 
buscar, negociar y acercarse, para encontrar objetivos comerciales 
en común, en un mundo en el que se debe ir más allá de las 
relaciones diplomAticae, para alcanzar objetivos de orden común, 
mejorando aspectos socioecon6micos y polI.ticos. 

Por tanto, fortalecer loa intercambios académicos, científicos y 
sociales, puede acercarnos no sólo continental.mente, eino también 
como seres que compartimos un mundo y un mismo espacio temporal. 

Por ello, y aunque México pertenezca a otro bloque econ6mico, 
conviene fortalecer loe mecanismos de negociaci6n para 
diversificar loe vínculos comerciales con otros patees y asI. 
insertar, con éxito, políticas que nos beneficien como pata dentro 
de la reestructuración del nuevo orden mundial. 

Finalmente, el prop6sito de este anlilieis es presentar los 
elementos má.s importantes y el estado de desarrollo de loe 
factores de integrac i6n de los Estados nacionales europeos, 
tratando de preeen~ar loe conceptos y categortae que se eetAn 
generando actualmente, para profundizar en ellos. 

Por otro lado, a nivel nacional ea pretende dar un an6.lisis 
concreto de lo que acontece en Europa, basándose el estudio en l.os 
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elementos que están permitiendo la consolidaci6n de la CE¡ pues se 
ha notado, ya que este tipo de información se restringe a 
Secretarias de Estado, y a organismos especializados, teniendo 
como resultado pocos artículos y publicaciones sobre el tema, y 
por lo mismo, se ofrece un primer acercamiento de las fuentes 
di.rectas, pretendiendo dar una visión analítica de lo que acontece 
en Europa. 

De ahí., que el 31 de diciembre de 1992, no es el final de un 
plazo, esta fecha significa el nacimiento del futuro económico y 
político de Europa, en donde verdaderamente se verá si funciona o 
no la Comunidad Europea y, por que no decirlo, de loe damas 
bloques económicos que buscan surgir y conformarse dentro de la 
nueva dinámica económica de nuentro siglo. 
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"Hoy como ayer, los hombres 
afirman con vigor su aspiración 
a la libertad de palabra y de 
creencias, liberados del temor 
y de la mise;-ia. • . " 

Pre61111ulo d• la Declaraci6n 
Universal de loa Derechos del 
hombre. 



J:. ORIGEN Y EVOLUCJ:OH DE LA COMUNIDAD EUROPEA, BUSCANDO LA 

IDENTIDAD DE EUROPA (1945-1949) 

La idea de Europa unida tiene un poco m&s de treinta afias, y es 
una idea que tiene esperanzas a pesar de loe fracasos que se han 
suscitado. Los pocos exitoe que ee han obtenido, mantienen la idea 
de una Europa s6lida, que aspira a crear en 1992 una nueva forma 
de ver y concebir al mundo, el de loe grandes bloques 
supranacionales. 

En este capí.tulo se pretende dar un panorama cronológico general, 
a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, hasta llegar a la 
época actual, en donde se han generado una serie de nuevos 
acontecimientos, que a pesar de su relevancia, no han cambiado 
mucho en relación al proyecto original integración, ideado por 
Jean Honnet y R. Schuman. 

La organización de éste capitulo es por fechas, en las cuales se 
apuntan loa acontecimientos mAa importantes de la integración 
europea. Por otro lado para no perder el hilo conductor de los 
acontecimientos en el capí.tulo l y 2 se incluye un an&lisis 
cronol6gico de loe tratados en el momento histórico en el que se 
generaron, buscando conformar una lógica en la que se toman como 
puntos esencialee los tratados de la conformación de la Comunidad 
Europea. 

Aqut se presenta un cuadro esquero&tico que permite apreciar los 
hechos mAs significativos del proceso previo a la unificación de 
Europa. Por ello, no se presenta la historia de la comunidad, ni 
una cronologí.a completa que necesariamente eerí.a má.s larga¡ s6lo 
ea un panorama de loa acontecimientos mAa significativos de la 
Unificación que en 1992 pretende consolidarse. 

Aunque antes de la Segunda Guerra Mundial existen antecedentes de 
unificación, como ya se mencionó anteriormente, la gue.rra 
significó un conductor de gran aceleración en la búsqueda de la 
paz, y de aht que los problemas bélicos originados por y en las 
naciones europeas al quedar dividida la Alemania, y las naciones 
aliadas debilitadas, permitieron la· diviei6n europea, y que la 
URSS y E.U. impusieran eu ideologí.a y se repartieran como bottn a 



la Europa debilitada. 

Sin embargo, la alianza de las potencias y la rehabilitación de la 
actividad social y pol1tica de las principales naciones europeas, 
dio las posibilidades para ou reconstrucci6n, dentro de un nuevo 
marco, en donde la idea centra1 fue crear una europa unida y 
solidaria, en la que la fraternidad entre los hombree creara una 
idea de identid~d común, en la idea de loe ciudadanos europeos que 
comparten todo un territorio1 fué la alianza entre las 
superpotencias lo que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, y no 
una alianza y reconciliación entre las naciones de Europa. 

Después de la primera guerra mundial se desarrollaron varios 
modelos de unificación voluntaria y pac1fica en Europa. En 1923 el 
Conde austriaco coudenhova Kalergi reivindicó, a travás de la 
"Unión Paneuropea", a la cual él dio origen, la creación de los 
"Estados Unidos de Europa". "Su modelo era inspirado en la 
propuesta Suiza de 1648, la creación del imperio alemln en 1871 y 
el surgimiento de Estados Unidos de América en 1776". 6 

El 5 de septiembre de 1929, puede presentarse como un gran avance 
en la unificación, ya que el ministro alemAn Guetav stresemann 
apoyó a su colega francés Arietide Briand, quien pronunció un 
famoso discurso ante la sociedad de Naciones, en donde propuso 11 
loe gobiernos europeos la creación de una "Unión Europea" 
enmarcada dentro de la Sociedad de Naciones, con el objeto de 
" ••• mantener intacta la soberanía de las naciones pero buscando 
una colaboración .mfi.a estrecha entre los estados". 7 

Sin embargo, ~l nacionalismo y la expansión comercial no. lee 
permitió alcanzar eus objetivos, la Segunda Guerra Mundial truncó 
todas las esperanzas de alcanzar un bienestar mfi.s equl,tativo, 
basado en la hermandad, igualdad pol1tica y convivencia pací.fica. 
con estos acontecimientos, las iniciativas de Europa ee ven 
desplazadas por las acciones de dos pujantes y nacientes 
potencias: Estados Unidos y la URSS, las cuales al impulsar su 

Las fechas fueron obtenidas del folleto 11Lo Unificación Europea", serle 
doc1J11entact6n europea. P. 5 

tb!dem. P. 5 
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crecimiento, desarrollaron prioritariamente su sector industrial 
y militar; aventajando, do esta manera, a la Europa dividida. 

Por otro lado, cuando uno se forma una imagen de la unif icaci6n 
europea, a partir de la Segunda Guerra Mundial, nos damoa cuenta 
de qu.e las organizaciones formadae son complicadas y confusas. 
Para ello se requiere de un estudio mucho mas profundo y tunplio en 
esta 6.rea, con el fin de dar un conocimiento general de las 
organizaciones polttico-econ6micas, generadas en Europa, para 
lograr una estabilidad y una paz duradera; dando de esta manera, 
una estructura sistematizada y detallada de lo que acontece hoy en 
Europa. 

E1 prop6sito de este trabajo que se puede resumir en lo siguiente: 
que es mencionar y dar un primer acercamiento a tan complejo 
asunto, "Sin verdadera relación entre éllas, coexisten 
organizaciones como la OCDE (Organización para la cooperación y el 
Desarrollo Económico), la UEO (Unión Europea Occidental), la OTAN, 
el Consejo de Europa y la Comunidad Europea. El número de los 
estados miembros de las diferentes organizaciones, oscilan entre 
7 de (UEO) y 21 dol (Consejo de Europa)"6• También se observará. 
lo que sucedí.a en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. 

1.1 LA SOCIEDAD EUROPEA EH LA POSGUl!:RRA. 

cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, quienes vivieron en 
carne propia la devastadora destrucción, buscaron por todoe loe 
medios una tregua o la búsqueda de la paz. Sin embargo, loe puntos 
de loe que pendl.a la paz en ese momento, eran fr&giles. 

La aparición d_e los movimientos de reivindicación social, apoyados 
en las ideas socialistas y comunistas crea un clima de 
desconfianza en loe patees occidentales. Y de aht la aparición de 
Churchill y del bloque anticomunieta, cuyo fin era detener las 
ideas socializantes de la URSS¡ creándose las tensiones y la 
amenaza de una tercera guerra mundial, en donde la causa era el 
control de la hegemonta en Europa El enfrentamiento entre Este y 

Borchendt l(laus·Dleter. Lo t.niflcocl6n europeo naclmlento y desarrollo do la 
Conunldad Europ«:!a P 6. Doc\Sllentacl6n europea, Luxenb.Jrgo: Oficina de Publicaciones 
offctalcs de lns COtlUlfdades europeas. 1987, P. 82 
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Oeste era por la defensa de sus intereses y posiciones 
estratágicas. 

El 19 de septiembre de 1946, Wineton Churchill, Primer Ministro 
Inglés, quien desempen6 un papel importante en la lucha contra el 
nazismo, propone en su famoso discurso de Zurich, la "creación de 
los Estados unid.os de Europa" como una alternativa a la avanzada 
comunista en la "Europa libre" 1 pero el discurso no sólo contenta 
la idea del enfrentamiento, también dió y los europeos lo supieron 
aprovechar, las condiciones para unificar y consolidar a Europa, 
a partir del fortalecimiento de eu econom1a. En el discurso de 
Zurich también propone la "creación de los Estados Unidos de 
Europa", alegria y esperanza es la reacción ante la promesa 
concreta de "una paz duradera", en la sociedad europea fatigada y 
desesperanzada por la guerra. 

Las tensiones se inician el 24 de abril de 1947, cuando fracasa la 
Conferencia de Moscú sobre la cueeti6n Alemana, tomando la Unión 
Soviética para loe europeos ocriidentales un nuevo cauae 
ideológico-político, representando un constante peligro para la 
seguridad y por su oposición a la democracia occidental, y dándose 
con esto el primer indicio de lo que se conoce como bloque 
socialista.Y bloque capitaliota, dentro de ésta realidad surgió el 
tan conocido "Plan Marshall "9 

1.1. 2 BL FRZNTB Alr.rICOHUHIB~A Y PLllJI MARSHALL. 

Las condiciones económicas y poltticas de ese entonces estaban de 
la siguiente manera: en el bloque Oriental, los rusos pr,eiO{lan a 
Turquí.a. a. través de la búsqueda de reivindicaciones territoriales, 
con el fin de reducir el paso por los estrechos del "Bósforo y 
Dardaneloe". Finalmente, quienes podrian circular libremente con 

Para Mayor fnformacf6n véase R. Tamames. Estructura Económica Internacional. P. 71 
y Juon Marta alponte 11Plan Marshall y Mercado COl!IJl"I" ~. 14 de mayo de 
1990. Cabe mencionar que en 1963. MOIY'let ºPadre de Europa" declaraba que "deade el 
Plan Marshall ••• el apoyo americano para la Unión Europea J81116s disminuyó ••• siendo 
el más grande valor en la accl6n que condujo al pulto que hemos negado en la 
unificación de Europa." Con esto es claro que E.U. •poyó económicamente a la 
fntearaclón Europea, pero no cerno acto de buena voluntad sino como un acto de 
condición para otorgar los apoyos económicos, esta puede ser la fase de 
consol ldacl6n, sin enbargo no se olvide que hht6rfc811'1eftte alg1110s europeos ya 
habfan luchado por ver nacer una gran Europa. 
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eatas disposiciones sertan los ribereftos del mar negro, y fue en 
ese momento cuando Gran Bretafta brindó su apoyo al gobierno de 
Turquí.a, quien rechazó la propuesta de reducci6n del paso por loe 
estrechos. 

Por otro lado, la avanzada de la URSS, era ininterrumpida. En 
Grecia, al triunfar la monarquta (lo de sept. de 1946 por 
plebiacito), estalla una guerra civil, en la que estaba al frente 
al general Markoe, au grupo era apoyado por Bulgaria, Albania y 
Yugoalavia1 ain embargo, el hecho de que se hayan encontrado 
apoatadoa 40,000 aoldadoa britAnicos en la zona i.mpidi6 que el 
paí.• fuera tomado totalmente, y por circunstancias como éstas 
aurge gran preocupación en Gran Bretafta y Estados Unidos, 
obligandolea a tomar medida• m:ia drAaticaa. 

La reapueata a eataa pretendida• avanzada• fue lo qua ae conoció 
como la doctrina Truman y el plan Har11hall. A partir del 
comunicado de 1947 del 9obierno brit.1.nico al de Eetado• Unidos, 
que manifiesta da aua dificultadea para continuar prestando ayuda 
económica a Grecia y Turquí.a. Lo• BU, acuerdan auatituir a las 
tropaa britAnicao en eaa zona, para aliviar laa presiones 
financiaran que aufrian loa brtitanicoa por mantener esos gastos. 

La• medida• parlamentaria• •• inicia'} el 12 da mayo de 1947, en el 
congre•o Norteamericano, en donde •e anunci6 que BU "apoyarA. a loa 
pueblo• libre• que •• reaiatan a la• tentativa• de aumiai6n por 
minortaa armada•, o a trav6• d• pr••ion•• exteriora1• ya que 
•perdida Grecia, ae convertirta Turquí.a en un pueato avanzado e 
indefendible en el mar del comuniamo.• ••• •el 6xito d8 la URSS en 
•••• re9ione1 y nueatra indiferencia abierta y proclamada, 
conducirln a la expanai6n de los partidos comunistas en naciones 
como Francia en donde representan ya amenazas nada 
despreciables". 10 

Sin embargo, y peae a· la• di•tinta• ju•tificacionea, no ae puede 
negar que el Plan Marshall conatituy6 un aapecto mas de la 
polttica intervencionista de loa BU en Europa, pues a peaar de dar 
la• auficienteo garanttaa representaba parte de la11 tensiones 
Eate-oeate. 

1º Oat.ond. El SIGLO IO(. Hhtorl• unlverul 4• ed. México, pp. 348 y 349. 



Con la reunión de Francia, Inglaterra, Bélgica, Luxemburgo, Países 
Bajos, Italia, Portugal, Islandia, Grecia, Irlanda, Sui.za, 
Turquía, Austria, Dinamarca, Sueci,a y Noruega se concreta 
finalmente el Plan, en donde no participan loe patees socialistas. 
COn esta reuni6n se inicia la búsqueda de intereses comunes en 
Europa c~elindoee, La Organi.zaci6n Europea de cooperaci6n Econ6mica 
(OECE). 

Para lograr consenso politico y confianza en estas naciones, los 
EU no e6lo dieron garanttae de seguridad ante la deeestabilizaci6n 
poli.ti.ca, sino que también desarrollaron toda una politica social 
en Europa, en donde el apoyo principal fueron "los paladines y 
administradores de tres partidos, figurando loa cristiano 
demócratas, quienes. coordinaron una politica pro-norteamericana, 
de fuerte contenido social influenciado por la política social de 
la iglesia cat6lica". 11 

Los resultados de ésta política fueron alcanzar el equilibrio en 
las reivindicaciones obrerao, recuperación económica y reparaci6n 
de dafios de guerra, conformAndoee así. "la tendencia neo
capitalista". Lo de "neo" lo adquiere por reconocer la lucha entre 
las clases, ademAs de reconocer las necesidades eocialee, con el 
fin de reducir la participación política de carlicter radical. Es 
decir, esta teoria busca un equilibrio entre el capital y la 
sociedad, basada fundamentalmente en la participación 
inetitucional y ordenada, en donde, para consolidarse primero se 
formula: "una política parlamentaria basada en la tradición 
clásica de Italia, vacilante como la de Francia y al estilo 

. bipartidieta de Gran Bretai"ia". \Z 

octubre de 1947, como respuesta a las condiciones pol!.t.1Clle de 
occidente se crea la •oficina de información comunista"' 
(Kominform) 1 en donde las disputas sobre las dos Alemanlae y el 
fracaso de la conferencia de Moscú, crea en loe soviéticos un 
clima de desconfianza, teniendo la certeza de ciue la política de 
occidente se utilizaría como un mecanismo de penetración y 
contención del socialismo, a lo que los soviéticos cierran 

11 tbidem p. 349. 

1Z lbldem p. 349. 
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fronteras y filas en la• naciones orientales, abarcando partidos 
y organizacion•• relacionadas con la• ideaa •ociali•taa. 

La primera. raacci6n f11e la Tercera Internacional Comunista, 
reconstruida en este afto con el nombre de ltominform; por ser una 
reacci6n del bloque 11ocialiata y ••r una alternativa al plan 
Marshall en la Europa oriental aqui •6lo ae menciona, implicando 
otro tema de e•tudio. 

1.2 La BllftUC'EllllA POLITICA IDll Ollllll UBUIA, PRAllCIA Y ~IA U 
LA POSOUmAI LOS ftlllCIPALSS PllOCS- l'OLITICOS DB LOS BftAllOS 
DCI..u.Ba. 

Para obaer:var con un poco de m&a claridad la necesidad de una 
aaociaci6n europea, miremoa parcialmente las condicione• sociales 
de loa trea pataea mi• fuerte• de eae entonce• •n Europa: Francia, 
JUeea.nia e Inglaterra. 

1.2.1 - UftMIA, 

creada la coalición nacional al finalizar la guerra, la debilidad 
de J:nglaterra •• manifie•ta en la deamoralizaci6n de au gente y en 
una econocata a la que tentan que inyectar recur•o• freacoa. LO• 
Laboriataa, en eH entone•• paaaron a formar parte d• loa que 
quer tan mantener laa vieja• formaa de organización pol1tica en ese 
pata, y por otro lado loa Con••rvadoraa qui.enea m'• tarde 
iapulaar1an el plan aupranacionaliata a partir de loa acuerdo• del 
.. rcomun europeo y da la apertura de la economta. 

Loa Laboriataa partido fuerte en ••• entonce•, bu•caron por otro 
lado reactivar la aconomta y darle nuevamente vitalidad a la vida 
n•cionalJ para ello manife•taban conatantemente •u.• diacrepanciae 
con el gobierno da Win•ton s. Churchill que a pe•ar de la 
opoaici6n de loa Laboristas, logró formar poco a poco conaenao 
entre la poblaci6n. 

En eaa entoncea, loa Laborista• logran ganar por pocos afto• el 
poder, durante •u 9esti6n logran la participaci6n da amplios 
eectorea de la poblaci6n, alcanzando un reparto mAs o meno• juato 
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de la riqueza, hasta ese entonces alcanzada. Asi, entre 1939 y 
1945 ae recupera el nivel de v.ida de la clase trabajadora. 

Por otro lado el plan de William Bevarige, de tipo eatadleta 
contemplaba un eevero control del Estado sobre la industria 
privada, tomando medidae como la fijaci6n de un salario mínimo y 
una "prima familiar", aumentando las prestaciones, junto al 
aumento de las reservas y el mejoramiento de la calidad de la 
producci6n, lo que en un momento dado lee vali6 la aceptaci6n 
social, consiguiendo en 1945 la mayoría parlamentaria absoluta. 

M&s tarde, cuando al frente del gobierno se encontraba Clemente R. 
Attle, se realizaron como parte de la poli.tica social una serie de 
nacionalizaciones que abarcaron la industria hullera, de 
ferrocarriles y el Banco de Inglaterra¡ respoii.diendo a la nueva 
polt.tica de "organización administrativa y planificación 
económica". 13 

E~te periodo de nacionalizacionee no pasó desapercibido, ya que el 
gobierno tenia .que dar cuentas, las cuales se vieron plasmadas en 
el "Libro Blanco" a comienzos de 1947, y en donde se hizo una 
explicación detallada de la diferencia entre una "planificación 
totalitaria y una democrática" .. La primera se decía, eubordinaba 
las libertades esenciales, la segunda, buscaba con esae acciones 
la cooperación entre gobierno, industria y pueblo. Algunos 
beneficios obtenidos de esta politica, son que ee redujo el número 
de empleados en la industria bálica, para transferirloo a la 
producci6n industrial, readaptándolos a la vi.da social de la 
Nación .. 

Por otro lado con la nacionalizaci6n del acero, la lucha polI.tica 
se centr6 en los socialistas, quienes propugnaron por reformas 
b.§.sicas esenciales contra las de los conservadores quienes estaban 
en contra de las nacionalizaciones. 

Este periodo de austeridad y de constante lucha poli.tica termina 
el 23 de octubre de 1951, cuando loa conservadores triunfan en las 
elecciones generaleer y el primer paso de Churchill es anular la 
nacionalización del acero; produciendoee aei la crisis del 

13 Dehnond, EL SIGLO XX. Historia Universal, México 4a ed 1987 pp. 336, 
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laborismo que no logró continuar con la trayectoria que ha.eta. ese 
momento habta alcanzado, cediendo el paso a los conservadores y 
sus pol!'..ticae de liberalizaci6n de l~ economta. 

En eee entonces buscaba mantener la discusi6n democrática con sus 
aliados (loa unta una experiencia común en la guerra), luchando 
por la igualdad de los derechos del hombre, por los problemas 
surgidos a causa de los territorios de Siria y el Liba.no, terrenos 
que EU y Gran Bretai\a no quisieron ceder, aún después del pacto 
Franco-soviético, firmado por De Gaulle. Otra cuestión importante 
de este personaje fue que mlio tarde a partir de un referéndum, 
buec6 limitar la soberanta de la Asamblea francesa (25 de octubre 
do 1945), los derechos tradicionales quedaron poltticamente 
agrupados en el MRP (Movimiento Republicano Popular), en el que, 
con esa alianza, los comunistas y loe socialistas pudieron haber 
gobernado, de no negarse el partido socialista a hacer alianv.a con 
el. partido comunista. 14 

A pesar de ello, De Gaulle logra unir la fuerza de los tres 
partidos7 sin embargo, y sin cauoa justificada, renuncia diciendo: 
"el régimen exclusivista de loe partidos ha vuelto a reaparecer, 
y yo lo repruebo y por consiguiente, decido abandonar mie 
funciones". con todo y esto la coalición tripartita logra 
mantenerse unida con el socialista Félix Fobin. 

Por otro lado, la legielaci6n de carActer social hace que se 
acreciente el papel en la vida econ6ml.ca, a través ·de la 
nacionalización de las industrias "hullera, del gas, y 
electricidad y la mayor parte de loe bancos, mediante la creacl.6n 
del plan econ6mico a través de un comieariado de economia, en el 
que estuvo al frente Jean Honnet, y de Asta manera, toda la fuerza 
econ6mica y social se canalizó en la integracl.6n y apoyo al plan 
Marshall. M~e tarde, serta Jean Honnet el impulsor de la creaci6n 
de la comunidad del carbón y el Acero (CECA). 

14 ibidcm p. 338. 
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1.2.3 ALEMANIA, 

Para comprender la situación por la que pasó Alemania, basta poner 
como ejemplo el bloqueo de Berlin, paí.B con amplias dificultades 
que, por un lado. con la afluencia de refugiados alemanes 
provenientes de loa territorios recuperados por I>olonia (tlm9aee 
en mente el acuerdo de Potsdam) / también tenia que resolver los 
problem4e de loe que llegaban de loa territorios checos, así como 
el reqreao de laa tropas apostadas aún en otras naciones. 

"Bi:eona" fue otro problema que Alemania tení.a que responder 
mediante la unificación económica de americanos y brltAnicoe en 
esa reqi6n para administrarla conjuntamente, y conformar un 
sistema poli.tico similar al de esas naciones. "Se instaló un 
r~glmen bipartito con los social dem6cratae de Sehumaher y loe 
criatiano-demócratae de Adenahuer, al frente debta estar el jefe 
del partido crietiano-dem6crata. 15 

~El milagro Alemán" tiene como antecedente el 20 de junio de 1948, 
cuando por acuerdo de las potencias se revalorizó el Marco Alem6.n 
occidental, promovilmdoee el impulso econ6mico y la competitividad 
de Alemania, frente a las demás naciones europeas, pues al contar 
con recursos frescos, Alemania. pudo echar a andar nuevamente su 
industria. 

otro aspecto de relevancia en Alemania 'fue el tan conocido "puente 
aéreo", respuesta a la imposición del Marco oriental en todo 
Berltn. Loe aoviéti.cou también buecaron revalorizar al Marco 
Socialista. En esta etapa tuvo lugar el bloqueo de vtveres, 
combustibles y energía. Este puente sirvió para que las naciones 
pudieran hacer llegar los insumos neceearloe para mantener viva a 
Alemania y, como ea de notarse, loe aliados socialiatas pudieron 
observar la incapacidad de la URSS para responder a este mecanismo 
de ayuda y embates del capitaliemo. finalmente Stalin cesa el 
bloqueo el 21 de mayo de 1949, dando a loe paieee occidentales un 
respiro económico por el esfuerzo realizado en éste periodo, y 
resurgiendo nuevamente Alemania en la comunidad mundial.. Lo 
parad6glco en la historia es que los vivares que eervlr1an para 
sostener a la Alemania Occidental en 1990, sirvieron para 

15 Defmond. El SlGl.O XX. Historia Un,versol. p.346. 
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alimentar a miles de soviéticos acosados por la escasez y el muro 
socialista. 

1. 3 BUROPA AN'l'B BL ENTORNO IN'rBRHACIONAL CONTEMPORAHEO 

Después de loe acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y el 
reparto del mundo por las potencias triunfanteo, se hizo necesario 
replantear en un contexto mundial, la economta cuya nueva forma 
tendrta que contemplar innovaciones en la generación de formas de 
producir y obtener materias primas. Con las nuevas fronteras del 
socialismo y el capitalismo, se hizo necesario encontrar nuevas 
formas de participación y colaboración multilateral en el mundo, 
especialmente en Europa, donde la guerra habla cauoado grandes 
estragos. 

El replantea.miento de la econom1a después de la guerra, el 
acrecentamiento de la crisis económica en loo últimos años, el 
descenso de las materias primas y el deterioro del intercambio de 
estos productos, han creado las condiciones para la búsqueda, 
sustitución y aprovechamiento máximo de diferente tipo de 
recursos. Tal es el caso del petróleo, que a partir de su escasez, 
se tuvieron que buscar fuentes alternao de energí.a que 
sustituyeran en loe momentos mAe difíciles de la crisis energética 
su uso. Actualmente y a pesar de los grandes avances en éstas 
áreas, aun no se logra la sustitución del petróleo, pero si han 
propiciado la disminución de sus precios. 

Estas medidas han provocado volatilidad en los tipos de cambio y 
en los mercados financiero, incrementando por tanto la deuda de 
loe patees en desarrollo. También la unificación europea por su 
constante flujo interno de crl!ditoe han disminuido sus inversiones 
en estos patees acentuando con esto su pobreza, y en la mayoría de 
los caeos su atraso tecnológico. Es por esto que los países 
afectados, para contrarrestar estas medidas han decidido crear 
bloques económicos al ternos a la desregulación de las economt.as 
fuertes, para con ello, lograr mayor movilidad económica. De esta 
manera se crean medidas proteccionistas dentro de estos países, 
entablándose una lucha entre economtas de bloque débil y econom!as 
de bloque fuerte. 
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La creación de bloques comerciales busca en alguna medida una 
mayor armon1a en las relaciones .comerciales en el mundo, tratando 
en la medida de los posible mejorar paralelainente las relaciones· 
pol1ticae y econ6micas que van mlie allá de las simples relaciones 
de intercambio comercial. 

Esta creación de bloques tiene dos vertientes: l. Aceleración y 
conformación de una dinA.mica interna de desarrollo basado en la 
vinculaci6n de la ciencia y los cient!.ficos con la producción. De 
esta manera surgen loe cambios en la configuración de las 
industrias y el comercio en el mundo. 2. En el Ambito 
internacional, el crecimiento económico se basa en la innovación 
dentro de industrias especializadas, pero que además ampl1e su 
capacidad y adaptabilidad estructural. Sin embargo y diga lo que 
se diga, lo anterior se encierra en bloques, protegiendo con ello 
su desarrollo interno hacia afuera dependiendo exclusivamente de 
sus socios. 

Las consecuencias de esta reestructuración acarrean a: disminución 
de la fuerza laboral en la producción por las importaciones y por 
la automatización de procesos en la lnduetria; b: disminución y 
aprovechamiento de las materias primas en la elaboración de un 
producto; c: tecnificación y cientifizaci6n en la producción de 
materias primas; d: división del sector manufacturero en doe 
partes l. el que por contar con grandeo recureos incorpora 
tecnolog1as de punta que ademAe cobra como valor agregado y 2. la 
induetria tradicional. 

Paralelo a estos cambios, y como consecuencia de elloe aparecen 
nuevos productos y materiales que ofrecen a los ueuarios y agentes 
productivos mayores ventajao en resistencia, ductibl.lidad, 
conducci6n de energ1a y peso molecular. Estos productoe son en la 
mayoria de loe casos, nuevos polimeros, nuevas aleaciones, nuevos 
materiales (combinación de minerales y plásticos), cerAmicas 
superconductoras. En la industria de loe alimentos, se han 
diseñado nuevoe nutrientes, y medicamentos desarrol.ladoe de 
bacter las por medio de blotecnolog .ta. La induetr la de las 
comunicaciones se ha desarrollado en gran forma al introducir 
fibra óptica eficientando los proceeoe. 

12 



Las innovaciones crean en los hombree una necesidad de cambio en 
su acontecer cotidiano, uno de los aspectos más desarrollados ha 
sido la creaci6n de planes y perspectivas de trabajo para 
responder en un nivel interno a estas nuevas necesidades. Es así. 
que los europeos crean EUREKA, con la finalidad de facilitar hacia 
adentro la conformaci6n del bloque, sumAndose lo anterior a su 
.iniciati.va de i.ntegraci6n. 

Con estas ideas se crea una nueva tendencia polí.tico-econ6mica en 
donde el hilo conductor serta la interdependencia, y el mecanismo 
seria la cooperaci6n, la coordinaci6n y concertaci6n entre los 
gobiernos y los sectores productivos. De esta manera se conforman 
bloquee comunes de defensa de intereses comerciales, y al mismo 
tiempo se busca negociar con los demás bloques (TLC M€txico, canad§. 
y E.U., La comunidad económica europea, La cuenca del pací.fice, El 
mercomún latinoamericano, etc. J 

1. 3 .1. LA COMUNIDAD EUROPEA COMO UNIDAD POL:lTICA 

La tendencia del cambio en la integraci6n europea responde a 
cuestiones del cambio en el mundo contemporá.neo. Esta tendencia 
puede servir como patr6n a aeguir en la búsqueda de soluciones a 
problemas sociales y económicos. 

Los paradigmas del cambio plantean no e6lo un mercado común. La 
comunidad es una asociación polttica basada en instituciones 
democrA.ticas, que regula y basa eu decisiones en una discusión 
plural en la sociedad. En lo econ6mico plantea un desarrollo mAe 
armonioso entre loe palees que la componen. En lo cultural se 
busca una nueva forma de interpretar e insertarse en el mundo con 
aus manifestaciones políticas, idiom&ticas, musicales y 
pictóricas. El fin es alcanzar una armonta entre loe asociados, 
asi como una estabilidad económica que lee permita competir con 
los demA.s bloquee. 
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1.4. RESUMEN CRONOLOGICO 

Para concluir este capttulo puede anotarse que las medidas 
adoptadas para continuar una vida activa y pactfica en Alemania, 
fueron las siguientes: el 4 de abril de 1949, en Europa occidental 
se sientan lae bases de la seguridad colectiva, al firmar con 
Retados Unidos el. Tratado del Atlántico (OTAN), que fue un pacto 
mil.itar entre la mayor parte de los estados europeos de occidente, 
Canadá. y Estados Unidos. Con este tiltimo se garantizaba, de alguna 
manera, la seguridad de Europa occidental, dada la amenaza del 
"Mundo" comunista encabezado por la URSS, y confirm&ndose el 
sistema de seguridad de loe europeos occidentales. 

En septiembre de 1949, el Estatuto de Alemania Federal, dirig1a 
por et misma, su poU.tica interior, creá.ndoae teneionea Eate
oeate, pues Estadoe Unidos buscaba reanimar su economía, mientrao 
tanto en Washington en el Parlamento se alzaban votos por el 
rearme de la Alemania vencida, a lo cual Francia ae opon1a, pero 
se encontraba en el siguiente dilema1 

1) Si cedta a la presión de Estados Unidoe, el gobierno ae 
enfrentar1a a la opinión pública de su paíe. 2) De no acertar sus 
relaciones económicas y poltticas se ver1.an afectadas por la 
presión de Estadoe Unidos, y su política diplom6.tica con Alemania 
tender.ta a agudizarse. 16 

Septiembre de 1949, explota la primera bomba atómica soviética con 
lo que lae tensiones Eete-oeste se agudizan en mayor medida. 17 

El e de mayo de 1949 entra en vigor la "Ley Fundamental.", l~ cual 
pasa a eer un elemento de constante fricción y rivalidad ·Eate
Oeste para los Estados Unidos. Esta era una zona de alta aeguridad 
estratégica, pues se encontraba en la diviai6n del. bloque 
capitalista y socialista, y en esos añoe la diecuai6n giraba en 
torno a si ee rearmaba o no a Alemania, ya divida en "democritica" 
y "popular". 

16 Véase Pascal, Fontalne. Una Idea Nueva Mra Europo. P. 9 

17 Juan Harta Alponte menctona al Plan Marshall como lS1 mtdto pero el trrf>U\ao de una 
Europa democr6tlca. El Nacional, Slsbado 21 de abrt\ de .1991. 
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Finalmente, para entender los acontecimientos de la posguerra, los 
europeos estudiaron la multiplicidad de formas, acuerdos y 
objetivos, dividiéndolos de la sigui~nte manera: 

a) Pai.aea neutrales que no e•t6n di•puestos a ceder •obarania. 

Estas organizaciones se caracterizan por su estructura, la cual 
está compuesta por un amplio número de estados, participando lo 
mAs posible en la toma de decisiones1 sin embargo, no fueron más 
allA. de la cooperaci6n interestatal y no tuvieron un carácter 
supranacional. Estas alianzas estuvieron compuestas por Suecia, 
Austria y Suiza. Cabe destacar que estos paises no aceptaron ceder 
su soberanta y derechos a la comunidad supranacional, y su 
caractertstica principal fue que estos paises mantentan un 
política de neutralidad. 

Entre estos grupos se encuentran: 

1) El Consejo de Europa, creado el 5 de mayo de 1949, que fue una 
organización polttica en donde no se prevli ni se menciona la 
posibilidad de crear una Unión o Federación; tampoco se tom6 en 
cuenta el asunto de la cesión o fusión de la sobe.rania nacional. 
Por otro lado; 2) Todo el poder del consejo de Europa queda en 
manos del Consejo de Ministros. Las decisiones bAsicas oe toman 
siguiendo el principio inalterable de la unanimidad, lo cual da a 
cada Estado el derecho de impedir, mediante el veto, la aprobación 
de las resoluciones. 3) La Asamblea Parlamentaria s6lo tiene 
funciones conoultiVas, no legislativas, por lo que no puede ir m6.s 
allá. de encaminar recomendaciones al Consejo de Ministros, no 
teniendo éste responsabilidades ante la Asamblea, y pUdiendo 
rechazar las propuestas o recomendaciones con un a6lo voto en 
contra. 4) Los Parlamentos nacionales tienen que ratificar las 
propuestas, antes de presentarlas al consejo de Ministros, para 
poder ser válidas ante áste. De ahí. que el consejo de Europa sólo 
sea un organismo de cooperaci6n internacional. 

El objetivo del consejo de Europa es establecer relaciones mAe 
estrechas entre los Estados de Europa e impulsar su desarrollo 
económico y social. Los fundadores de esta organización fueron: 1) 
Inglaterra¡ 2) Franela; 3)Bélgica¡ 4) Paises Bajos; 5) Luxemburgo; 
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6) Italia; 7) Irlanda; B) Dinamarca; 9) Noruega y 10) Suecia). Mlia 
tarde se anexani Grecia, Turqui.a, RepG.bl.lca Federal. de Alemania, 
Austria, Chipre, Suiza, Malta, te.landi.a, Portugal, España y 
Linchenste.J:.n. 

El Consejo de Europa ha celebrado convenciones en los campos de la 
economta, la cultura, la poli.tlca social y la justicia; la mlis 
conocida es el convenio Europeo de Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales, creada el 4 de noviembre 
de 1950, con los siguientes organismos: La Co•i•i6n Buropea de 
Derechos Humanos y el 'rribuna1 de Derechos Bu.anos que preaionan 
para que 1oa ciudadanos aean respetados en los estados ai.embroa de 
la coaunidad. 

b) L•• organisacionea atl,nti.co-europeaa. 

Se origi.nan en la Aaociaci6n de Estados Unidos con Europa al 
terminar la segunda Guerra Mundial. La primera organización 
europea al terminar la guerra, surge por una propuesta de E. u., y 
fue la OECE (Organización europea de Cooperación Económica, 1948). 

En estas organizaciones se apreci.an claramente personas 
comprometidas con un proyecto poltti.co y con sus naciones, que 
iniciaron un plan concreto de integración en Europa entre febrero 
y enero de 1950. cuando los jefes de lae diplomacias 
norteamericana y britAnica confiaron n R. Schuman la tarea de 
crear un plan que pacificara y reconciliara a Europa, en lo 
comercial y polí.tico, buscaron que éste incluyera a Alemania en la 
vida de Europaw, para así. poder asegurar loe intereses de E. U. en 
el conti.nente europeo. 
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Todos los d1as se reúnen 
muchos hombres en la Comunidad 
Europea, parlamentarios, 
embajadores, empresarios, 
trabajadores, ejecutivos, 
ministros, consumidores, 
interlocutores de todo tipo, 
para intentar resolver juntos 
problemas que van más allá de 
las fronteras nacionales". 

Emile Noel. 



II. 'l.DBAS ':rZORICO-POL'l.t:rICAS BN 'rORICO A LAS NACIONES QU!: DXEROH 

ORIGEN A LA CONUHIDAD BUROPEA,(1950-1992). 

Bl uni.verso social dentro de un el.eterna politico es mucho m.§.s que 
una constelaci6n de mercados, ya que presupone también la 
existencia del marco jurídico que regula las relaciones econ6micas 
de una naci6n; para ello, el apoyo de instituciones pol1ticas, en 
donde se representen loe intereses de la sociedad civil, busca 
crear las condiciones para la creaci6n de una estructura de poder, 
la cual ea capaz de ejercer control y coordinar las actividades 
poltti.co-econ6micas, propiciando las condiciones necesarias para 
el desarrollo de una naci6n que viva en mayor armon1a. 

Son distintas de las naciones en las que la anarquía no permite la 
conformaci6n de estructuras polttico-adminietrativae, en donde 
pueda darse una manifestaci6n política ordenada, pero eobre todo 
legitimada con la cxpreei6n de las necesidades de la sociedad 
civil, a partir de su participaci6n y la satiefacci6n de sus 
necesidades esenciales. 

El respeto de loa derechos fundamentales en Europa eat&n 
garantizados dentro de un pacto social, preestablecido, dentro de 
las nuevas condiciones históricas existentes; tal ea el. caso de la 
creaci6n de la Comunidad Europea, en donde para iniciar el. proceeo 
de integraci6n, ee inicio un plan eepec1fico y quizA poco 
relevante; pues las condiciones que se propiciaron dieron como 
resultado otros acuerdos de avance: El tratado de Parte, el 
Tratado de Roma y el Acta Unica Europea. 

N6tese que loe procesos de unificaci6n de criterios econ6micoe no 
se dan de la noche a la mañana, significando todo un proceso 
histórico, que exige la discuai6n democr&tica y responeable de los 
agentes involucrados; por eso en éste apartado se presentan a 
través de loe distintos acuerdos, una idea de lo que 
históricamente ha significado la integraci6n de Europa. 

Por otro lado, se presenta a las distintas personalidades que 
impulsaron éste proyecto, no como iluminados, sino como personas 
comprometidas con un proyecto de naci6n y con sus naciones. 
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la conformación de un plan integrador se inicia entre enero y 
febrero de 1950 cuando los jefes de la diplomacia norteamericana 
y britA.nica confían al francés Robert schuman (ministro de asuntos 
exteriores de Francia), la m1si6n d9 integrar a Alemania Federal 
en la dinA.mica del bloque occidental, debido a que Prancia 
consideraba a Alemania un elemento de paz y reconciliaci6n, para 
ir de alguna manera olvidando viejas rencillas, pero sobre todo 
buscando crear las condiciones diplom6.ticas que poco a poco fueran 
delegando a último término el recuerdo de la guerra, en la que el 
nacionaliemo hipersensible jug6 un papel determinante. 

Ae1., en eete ano se presenta el documento que permiti6 la 
integraci6n de Alemania Federal a la dinámica econ6mica de 
Occidente. El 10 de mayo de 1950, la reuni6n de los tres gobiernos 
dio margen a la creación de un mercado que, aunque limitado, fue 
el inicio de todo un proyecto supranacional. LOs doe primeros 
productos del acuerdo comercial fueron el. carbón y el acero. 

Mientras tanto, el potencial siderúrgico de loe europeos los hac1.a 
penear en una superproducción de acero, en plena reconstrucción de 
las economt.as europeas, lo que empezó a general especulación y 
escasez, por lo que se prevet.an peligros para lae industrias 
bfi.sicae, de no darse una alternativa congruente, de acuerdo a los 
acontecimientos, y serta también el inicio de una serie de 
tensiones entre loe estados en aras de proteger sus economS:.as. 1 

Para lograr el proyecto de integración, R. Schuman se acerca a 
Jean Monnet (de quien en los aiguientee apartados se deecribir6 
con mAs detalle sus actividades, su vida e ideales que le llevaron 
a crear la idea de una europa unificada); era uno de los hombrea 
mS.s influyentes y brillantes de la época, que con un pequei\o 
equipo da forma a la idea de la creación de la "comunidad del 
carbón", en la que vincula directamente a Francia y Alemania, en 
la creación de un mercado m.S.s racional, que permitiera de alguna 
manera un desarrollo m&e equitativo de sus exportaciones, por lo 

MOMNET • JEAN. _,lrese 11NDll'\e coal islons pas des Etats nous Unlssons de Nonmes11 , 

Fayard, parra, 1976. p. 642. 
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menos en esa 6.rea y empezando por un producto eepec1fico.2 Pero 
sobre todo basado en l.a idea de la competencia leal y regulada. 

Un d1a antes, el 9 de mayo de 1950 1 Robert Schuman, en su famoso 
discurso y representando al gobierno francés, hace oficial la 
propuesta, la cual queda abierta a todas las naciones europeas, 
quienes tendrían que sujetarse a la llamada "Alta Autoridad", en 
caso de solicitar su anexión al acuerdo, iniciAndoee ae1 un nuevo 
proyecto para la vida.del antiguo continente europeo. 

2 .1 LOS IDBALBS DB JEAN MONMn Y BL PROCESO POLITICO DEL 9 HAYO 
DE 1950 - lllllRZO DE 1957. 

Puesto que loe hombree por s1 solos y aislados no crean las ideas 
"de la verdad absoluta", Robert Schuman, recurrió a Jean Monnet, 
un hombre muy conocido en Occidente por su prestigiosa carrera 
internacionalista. Monnet desempei"íaba en ese entonces el cargo de 
Comisario del Plan Francés de Modernización y Activación de la 
Economía, cargo que le habl'..a sido otorgado en 1945, con el fin de 
"buscar los medios para mejorar la economía de Francia" •3 

Durante la Pr !mera Guerra Mundial organizó las estructuras de 
aprovisionamiento de las fuerzas aliadas, después fue secretario 
General Adjunto de la Sociedad de Naciones y Banqueros en EU, 
Europa del Este y China. con Roosevelt fue el artí.fice del 
"Victory Program", y tamblAn fue uno de sus aseaoreo principales. 

Monnet, al frente de eu pequei\o equipo, con sede en la calle 
Martignac, sede del Comisariado del Plan de Desarrollo Econ6mlco, 
también se dio a ésta tarea, como era eepeclaliata en política 
internacional, pronto pudo notar que la Europa dividida era un 
botl'..n, que pedí.a dividirla y debilitarla fA.cilmente; pero el mayor 
peligro era que Europa, en esas condiciones seria fA.cil presa de 
loe intereses de las potencias vencedoras, por lo que el fomento 
y bCasqueda de una idea de unidad que atenuara loe conflictos entre 

Este Plan a pesar de no contar con 1.na mentalidad europea trazó un Plan pragm6tlco, 
con el que ae lrfa demostrando su eflcacfa. Ramón Tanames. Estructura Económica 
Internacional P. 206. 

Pascal Fontafne, Una Idea Nueva oara Eurooa. P. 10 
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los europeos era en ese entonces el punto central a tocar. 

su ideal era que de lograrse reconstruir una Europa fuerte y unida 
se alcanzar:ian objetivos y beneficio"a en común, 4 y por otro lado 
para loe demA.s paises serta un ejemplo de lo que la paz logra 
entre las naciones que alcanzan acuerdos dentro de la cordura. 

De ésta manera, Jean Monnet toma en cuenta loe fracasos y 
beneficios de una posible integraci6n de los estados nacionales de 
Europa anteriormente envueltos en una guerra en defensa de su 
soberanta e intereses particulares. Una variable que desanimaba a 
Honnet era principalmente el intento de la Haya, organizado por el 
Movimiento Europeo, de unir al continente que posteriormente 
fracasó por las condiciones de dentro de las naciones. 

La Organización Europea de Cooperación Econ6mica, e6lo tenia 
competencia de coordinaci6n, y no intervino en la reconstrucción 
econ6mica de lae naciones, "por lo que fracasó su intento de 
fomento de la cooperación de las naciones en Europa".5 

Bl 5 de mayo de 1949, como otro intento, se creó el Consejo de 
Europa, cuya Asamblea consultiva sólo tenia poderes de 
deliberación y sus resoluciones deb1an de aprobarse por mayorta de 
dos tercios, las cuales pod1an ser detenidas por el veto del 
Comit6 de Ministros". Con estas posturas, las naciones aG.n no 
lograban asimilar la cesión de prerrogativas nacionales a otra 
nación, con lo que la idea de una supranacionalidad que pacificara 
a Europa por la subsistencia de ideas nacionalistas no pudo 
consolidarse". 6 

Con esos antecedentes, Jean Konnet se da cuenta · c¡Ue las 
mentalidades, y a pesar de loa estragos de la guerra, no estaban 
maduras para admitir excesivas sesiones de soberania, 

Para mayor fnfonnectón v~ase Ram6n Tmnames, Estructura Económica Internacional. P .. 
206. Tantlffn Juan Marfa Alponte "Plan Marshall y Mercado COll'lln11 , ~. 14 
de mayo de 1990. 

Juan Marra Alponte, 11un Mlndo de Bloques y PosibHfdades11 , ~. 21 de abril 
de 1990. p. 1 

lbldem p. 8 
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estrellándose contra las susceptibilidades nacionales, aún vivas 
y profundizadas por la guerra ••• "Para tener éxito 'decía', era 
preciso limitarse en los objetivos y sectores concretos de gran 
importancia peleo-política y crear, en hase a ello, un mecanismo 
de decisión conjunta, que poco a poco fuera recibiendo nuevas 
competencias". 7 

A pesar de todo, Jean Monnet pensó que era ilusorio pretender 
"crear de una sola vez un edificio institucional completo, sin 
suscitar en los estados tantas reticencias como para hacer que 
cualquier iniciativa fuera condenada al fracaso, consiente de 
éstas variables, propone el plan Schuman o como es mejor conocido 
la declaración del 9 de mayo de 1950, que contenía una creatividad 
extraordinaria a pesar de los pocos piSrrafos que contenía. 

2 .1.1. ORIGEN Y CON'rEXTO DE LA DECLARACION DEL 9 DE MAYO DE 1950. 

Jean Monnet, con sus colaboradores, Etienne Hirsch, Paul Reuter y 
Pierre Uri, redactaron en los 6ltimos dtas del mee de abril de 
1950, un documento con pocas páginas con la exposición de motivos 
y la parte dispositiva de una propuesta que "conmovería" y 
cambia.ria loe esquemas de la diplomacia clliaica, basada en una 
cooperacl6n comercial y no en una propuesta integracional. 

Dato curioso, para guardar el contenido, Monnet no recurrió a las 
consultas competentes, para ello rodeó el documento y su proyecto 
de suma discreción, evitando las objeciones y contrapropu~stae que 
le abrtan privado de su carácter revolucionario. 

Más tarde le confta este documento a Bernard Clappier, quien fuera 
en ese entonces director del gabinete de Robert Schuman, y cuando 
le es comunicado a Schuman, estando éste "en su Lorena Natal 
anuncia a sus colaboradores: "he leído el proyecto y lo asumo". Es 
asi como este documento entra al terreno de la reeponsabil idad 
polLtica n. 8 

Pascal Fontofne. Una idea Nueva oora Eurooa. P. 12 

Fontafn~, Pascal, 2.E!• -E!!· P.12 
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Finalmente, el d1a 9 de mayo, por la mañana, en el momento del 
debate entre Schuman y loo demAe miembros del gobierno francés, en 
Bonn, un emisario del gabinete d~ Schuman, le comunica al 
canciller la propuesta de Schuman, el cual la aprobó a pesar de 
ser precipitado, represento una iniciativa de colaboración y 
acercamiento entre dos naciones que casi lograron destruirse. 

"Ese mismo d1a por la tarde, cuando ya Schuman contaba con el 
apoyo del gobierno francés y alemAn, en la rueda de prensa a la 
que citara en el Salón del reloj del Quai d'Orsay, pronunciaba las 
siguientes palabras como introducción" ••• "No es hora de vanas 
palabras, sino de un acto audaz y constructivo. Francia ha dado un 
paso adelante, que puede tener inmensas consecuencias; esperamos 
que así sea. Ha obrado fundamentalmente por la paz, pero para que 
la paz pueda verdaderamente tener su oportunidad, antes debe 
existir una Europa ••• Casi exactamente cinco af\os después de la 
capitulación incondicional de Alemania, en ésta labor cabe esperar 
que con ello cambien por completo las condiciones europeas y que 
este cambio permita otras acciones comunes hasta ahora imposibles. 
De todo ello nacer.\ Europa, una Europa estrechamente unida que 
contar& con un sólido armaz6n. Una Europa en la que el nivel de 
vida aumentar& gracias a la concentración de las producciones y a 
la ampl.iación de los mercados, que provocarAn un desceneo de loe 
precios ..... 9 

Al proponer Francia a Alemania una igualdad en la administración 
conjunta del carbón y el acero de ambos patees, se notó claramente 
para ambos grupos diplom.lticos que no se trató de una medida 
técnica, sino de la primera piedra de un camino largo por recorrer 
y que quiz4 para ese entonces ser.ta la federación europea 
empezando por las "solidaridades de hecho". 10 · · • · 

El plan Schuman se hace realidad con la firma del Tratado de la 
Comunidad Europea del carbón y del Acero, que deja abierta la 
posibilidad de la integración. Cuando se firma participan seis 
pa1ses fundadoresi Bélgica, República Federal de Alemania, 
Francia, Italia, Luxemburgo y Pa1sae Bajos. 

10 Véose: Morvlet, Jean, ~ P. 378. 
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El 18 de abril de 1951 en Paría, y su posterior entrada en vigor 
el 23 de julio de 1952¡ se redacta una constitución europea, la 
cual. emanar1a de la experiencia pasada y así regular la vida 
económica, política y social de la nueva Europa integrada. 

2 • 1. 2 LOS FUNDAMEN'r<>S ~ORICO-POLI~ICOS DE LA DECLARACION SCHUMAH. 

Las ideaf' para consolidar a Europa cobran forma en la declaración 
del. 9 de mayo de 1950, donde se fusionan las ideas de Jean Monnet 
y R. Schuman, dando los siguientes resultados: 

a) se elimina la oposici6n entre Francia y Alemania, por la vía de 
la cooperación, y aunque el acuerdo es entre estos dos países, la 
pos 1.bilidad queda abierta a las demlis naciones europeas. 

b) La propuesta incluye sólo un sector "limitado", pero 
eetrat6gico, que someterá. y regulará. la producción de carbón y 
acero que produce Alomania y Francia a una alta autoridad común. 

c) La creación de la comunidad económica, tiene como objetivo 
mejorar el nivel de vida de loa europeos y en si la de los países 
que la conforman, siendo éste el princJ.pal interés del acuerdo 
econ6mico de integración. 

d) Las decisiones de "alta autoridad" tendr4n fuerza ejecutiva y 
ser.in integradoras para los países que asuman el proyecto. 11 

Como se ve son ideas de gran visi6n, las cuales contienen un 
proyecto especifico, en donde loa europeos han contribuido para 
que se cumpla cabalmente. 

11 Corrpárece con el Anexo. 
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2.2 LA COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBOH Y EL ACERO (CECA), PRIKBRA 
COMUNIDAD EUROPEA. (ZL TRATADO DB PARIS, PERIODO DE 1950 A 1956). 

El 10 de abril de 1951 se firma en ParI.s el llamado aeI. "Tratado 
de ParI.s", lnetltuyfindose la Comunidad Europea del. Carb6n y el 
Acero. En ella participaron la República Federal de Alemania, 
Italia, Bélgica, loe Países Bajos, el Gran Ducado de Luxemburgo, 
y por supuesto, Francia. Aunque se invita a Inglaterra, este paf.e 
prefiere mantenerse a la expectativa, hasta lograr con sus 
negociaciones un reblandecimiento de las reglas, dado que los 
britlnicos aspiraban a un acuerdo de libre comercio. En ese 
entonces Inglaterra, por los debates internos y aún dentro de sus 
estructuras politicae y de gobierno, tenia viejas cuentas entre 
laboristas y conservadores, y de haber ingresado en eee entonces, 
quizli los "conservadores" no hubieran podido conformar un plan de 
ingreso a la comunidad europea. 

2.2.1 LA UHIFICACIOH EURCJPEA Y SU RZLACIOH CON EL TRATADO DZL 
CARSOH Y ZL ACERO. 

Como se ha visto, de ser un proyecto de iniciativa 6nicamente 
francesa, paea a ser una iniciativa franco-alemana. Francia 
convocó el 29 de junio de 1950 en Parte, a una conferencia 
intergubernamental, cuya presidencia asumi6 Jean Monnet. Loe 
palees asistentes argumentaron en la ronda de negociaciones lo 
siguiente " ••• estamos aqui para realizar una tarea común, no para 

. negociar ventajas, sino para buscar nueetrae ventajas en la 
ventaja común. Onicamente podremos llegar a una solución si 
excluimos de nuestras conversaciones todo aentirñiento 
particularista. La mentalidad de todos loe europeos irA cambiando 
poco a poco, si quienes aqui reunidos somos capaces de cambiar 
nuestros métodos de negociaci6n". 12 

"En estas conversaciones no ee cuestiona la independencia y los 
poderes de la alta autoridad", los cuales fueron el punto central 
de las propuestas". Es entonces cuando los Patsee Bajos, proponen 
y se instituye, un Consejo de Ministros en representación de loe 

12 Momet, Jean Mérnofres, Fayard, 1976, P. 378 y 379 
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estados-nacionales, loe cuales en· determinados casos, según 
acordaron, tendrían la facultad de emitir dictámenes vinculantes 
entre las naciones. 

Una asamblea parlamentaria y un tribunal de justicia 
complementaron el. mecanismo, que actualmente es la base del 
sistema institucional de las comunidades europeas actuales, con la 
creaci6n de las instituciones se busc6 dar vida a la sociedad 
europea, una sociedad participativa que a partir de sus 
discusiones locales planteara su problemA.tica comunitaria, no con 
un fin nacionalista, sino con un fin de interés común¡ en el que 
todos los miembros de Europa defendieran sus intereses 
particulares y supranacionales. 

Los responsables de tan compleja tarea nunca vacilaron 
políticamente en construir una organización supranacional, a pesar 
de las condiciones de los paises que componen la Comunidad 
Europea, totalmente nuevas en sus objetivos y en sus métodos. Loe 
negoc !adores no desperdiciaron nunca la tradic i6n ~olítica de 
Europa, basada en·: "La unanimidad, contribuciones financieras, 
nacionales; sumisión del ejecutivo a los representantes de los 
parlamentos¡ pero sobre todo y basados en la nueva organización, 
ee busc6 el respeto1 primero a loe representantes politices de los 
estados nacionaleo y después a loa representantes supranacionales 
organizados en las instituciones, a partir de los estados 
nacionales. 1113 . 

En este sentido, la Comunidad Europea del carbón y el Acero fue 
aceptada mAs fAcilmente por: La RepUblica Federal de Alemania, 
Italia, Bélgica, los Paises Bajos y el gran ducado de Luxemburgo, 
que instituyeron el Tratado de Pario por el cual se conforma la 
comunidad Europea del carb6n y el Acero. 

El di.a 18 de abril de 1951 con periodo de vigencia de 50 años, es 
ratificado el proyecto por parte de los seis estados signatarios. 
Nuevamente Inglaterra es invitada1 sin embargo, prefiere 
mantenerse fuera de una Comunidad, cuyas reglas le parecieron 
exigentes. 

13 fontalna, Pascal Una rdea N~a eara Eurooa P. 15 
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El d1a 27 de mayo de 1952, la nueva dinámica de Europa lleva a loe 
pa1eee miembro e a la idea de creación de dos comunidades mA.s: la 
CEO o Comunidad Europea de Defensa, opjeto del tratado firmado por 
los Seis el 27 de mayo de 1952, y la Comunidad Pol1tica Europea, 
inspirada en la situación política y sobre todo militar. 

Recordando un poco, Berlin, antigua capital de Alemania, es 
dividida en 1945 en cuanto sectores administrados por1 E. U., 
Inglaterra, Francia y la URSS. Formando m!s tarde a las dos 
Alemanias, ae1 en junio de 1948, el bloqueo de Berlin por la URSS 
y la primera explosión de la bomba atómica soviética crea 
teneiones entre Este y oeste • 

. Por estas condiciones el bloque occidental pretendió aumentar la 
fortaleza de la Alianza Atl4ntica, con la Comunidad Europea de 
Defensa (CEO) que tiende a. una integración de ejércitos europeos. 
Pero como en ese momento no se podf.a. definir una pol1tica 
exterior común, los "Seis" piden a la Asamblea Parlamentaria 
supranacional que prepare un proyecto de comunidad politica, en 
donde loa intereses de las naciones se vie::an acrecentados con el 
fin de buscar un interés común do defensa ante lae condicioneo 
geo-poll'..ticas que el comunismo implicaba. 

El 10 de agosto de 1952, para responder a las demandas de las eeis 
naciones la "alta autoridad", presidida por Jean Monnet, se 
instala en Luxemburgo. 

El dia 9 de marzo de 1953 es enviado un informe a loe "Sei.e" 
gobiernos participantes, y en este documento se abarc6 la política 
exterior de defensa, de integración económica y social, pero sobre 
todo la defen~a de los derechoa del hombre acorde a la 'tr~ciici6n 
de la revolución francesa de 1776. 

La conclusión era la propuesta de la creación de una organización 
de tipo federal, que englobarla en dos ai\os a la CECA y a la CEO. 
Este documento crea gran polémica y amplios debates en lae 
naciones, la importancia fue tal que los principios de esta 
discusión se retomaron en el Tratado de Roma. Es esta la lección 
que nos deja el debate responsable en el proyecto de vida de lae 
sociedades, la consecución de las ideas en un proyecto de nación 
son de suma importancia como para hacerlos a un lado, las 
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decisiones no deben tomarse al vapor ni por la via rápida, éste 
debe ser un proceso responsable en donde la presencia de la 
sociedad civil es de suma importancia. 

El 30 de agosto de 1954 este documento llega al fracaso, al 
iniciarse el debate del cual sería el fin de la CEO, echándose de 
ver que en el Parlamento Francés no hubo mayoría para 
aprobarla.14 El 30 de agosto de 1954. 

La Asamblea Nacional Francesa lo rechaza definitivamente, de haber 
sido aprobadas las contradicciones y la desconfianza de las 
naciones de otras latltudes hubiera entorpecido en gran manera la 
búsqueda de la integración de Europa. Fue pues la pi.·imera 
experiencia de la comunidad del carbón y el acero la que llevó a 
los europeos a buscar los mecaniomos acordes en el camino, a la 
integración de Europa, siendo el elemento que permitió encontrar 
loe principios y caminos de la integración en Europa. 

LOS PRINCIPIOS POLI':rICOS DB LA COMUNIDAD BUROPBA DEL 

CAR.BON Y EL ACERO. 

Las negociaciones del Tratado de París no fueron fáciles y duraron 
casi un año. Después de amplias discusiones, surge una idea en la 
que Jean Monnet se ve obligado a dar respuestas, que no eran la 
verdad absoluta, sino que abrían mA.e loe espacios del debate, 
fortaleciéndose las ideas de Monnet. 

Ee necesario recalcar que la unificación europea no fue sólo una 
negociaci6n diplomA.tica mas; loe hombree que ahí. se reunieron 
buscaron crear un sistema jurídico-político nuevo. creando un 
mecanismo que aspirase a perdurar en forma de un sistema, que 
sentarla sus bases y se vería conformado, sobre todo, en la 
economla. Tomando en un principio la forma de un gran "mercado 
coman ... 

Bn el Tratado del Carbón y el Acero, se puede observar que 
"existen ya los principioo innovadores que han permitido el 

14 El CED, es el primer antecedente de Intento de agrupación, su fracaso fué ta'\8 
alarma, la problem6tfca es superada en 1957; en el tratado de RCCM antecedente de 
la firma el CECA y el Euratom. Véase op. cit. P. 207. 
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desarrollo y evolución de la CEE". AdemA.s Pascal Fontaine, afirma 
que loe principios esenciales de una paz duradera en la comunidad 
son los siguientes: 

a) "la contribuci6n que Europa organizada y viva puede aportar 
a la civilización es una nueva forma de vida . es 
indispensable para el mantenimiento de relaciones pac.tficae, 
la reglamentación de las relaciones entre las nacionee
estado, la solución es un marco común de respeto y 
colaboración". 

b) "realizaciones concretas que creen en primer lugar una 
solidaridad de hecho, y mediante el establecimiento de bases 
comunes de desarrollo económico". 

c) "contribuir mediante la expansión de sus producciones 
fundamentales, a la elevación del nivel de vida y el 
progreso de las acciones en favor de la paz". 

d) "poner mediante la creación de una comunidad económica loe 
primeros cimientos de una comunidad mA.o amplia y profunda 
entre los pueblos, tanto tiempo enfrentados por divisiones 
sangrientae y a sentar las bases de inetitucionee capacee de 
orientar hacia un destino en adelante compartido ••• " .15 

Aunque en 1991 el Tratado de la CECA, en lo que se refiere a eu 
objetivo de gestionar el mercado del Carbón y el Acero, no tiene 
la misma importancia de loe años cincuenta, aue principios 
inetitucionales de tipo constitucional mantienen au vigencia, 
orientando en todo momento en la actualidad la coneumaci6n de la 
Comunidad Europea, como un gran ente, dichoa principios '•oñ.: "Paz 
Mundial", "Realizaciones cOncretae", "Solidaridad de Hecho", 
"Fuei6n de los Interesee Esenciales", "Comunidad" y "Deotino en 
Adelante compartido". 

Si se aprecian a fondo eetae relaciones de causalidad, nos daremos 
cuenta que estos principios aparecen desde el borrador que Jean 
Monnet entregar.§. a R. Schuman, estos principios aún se mantienen 
en el Acta Unica Europea, firmada el 17 de febrero de 1986, como 

15 Pascal fontafnc, Una lde11 Muev11 mra Europa. P. 17 
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un recuerdo a tan importante y dificil labor, pero sobre todo 
fortaleciendo el proyecto inicial. 

Con todas estas dificultades, los europeos cumplieron con uno más 
de sus objetivos de integración, para así. poder pasar con menos 
dificultades a la conformación de nuevos planes, que se plasmartan 
en el. Tratado de Roma, en donde para abordar el tema· se definen 
las siguientes relaciones de causalidad, las cuales son parte del 
nuevo paradigma de integración supranacional. 

El espíritu da cooperación se empieza a dar cuando los estados 
nacionales colaboran unos con otros·, superando las fronteras 
nacionales. En eete Ambito no se puede hablar de 
eupranacionalidad, pues loe acuerdos de cooperación se logran 
manteniendo inviolable el término de soberanía territorial. Aquí. 
no se aspira a la creación de un estado colectivo, sino sólo a la 
integración de estados soberanos, manteniéndose las estructuras 
nacionalea dentro de una confederación, el coneejo de Europa y la 
Comunidad del carbón y el Acero respondieron al principio de 
cooperación, de aht la importancia y novedad del Tratado de Roma, 
en donde por primera vez se planteó la supranacionalidad. 

La integración rompe con la tradicional concepción de los estados 
nacionales y su coexistencia. La indivisibilidad y la 
inviolabilidad de la soberanía deja de tener relevancia, 
retrocediendo ante la convicción del abuso de poder de un estado 
sobre otro. 

El concepto sólo se alcanza cuando se superan las soberaní.as 
nacionales y la memoria colectiva de una nación, en términos de 
nacionalismo y nación, fusionAndose para crear una soberanta 
común, agrupadas dentro de una comunidad supranacional. 

Europa, en el Tratado de Roma y en los siguientes acuerdos, busca 
la existencia de un Estado Europeo Federado, basado en una 
Autoridad Coman o Alta Autoridad, que dirigiera el destino de las 
personas y· las instituciones, y generaran una ideologí.a común. 
Radicando ya no la eoberanta en el .territorio, sino en los hombres 
y en la forma de hacerse escuchar en la toma de decisiones 
supranacionales dentro de la organización del nuevo Estado 
Europeo. Loe hombree creaban, por ende, una nueva ideologí.a, así 
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como una nueva identidad político-social, que es la de el "ser 
europeo", o el hoy mencionado ciudadano europeo. 

2. 2 • 3 • DISCUSION TEORICO-POLITICA DE LA MUTACION HACIONALIDAD
SUPRANACIONALIDAD. FUNDANEHTO Y DESARROLLO DB LA COMUNIDAD DBL 
CARBON Y EL ACBRO (CBCA). 

El tratado de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero es el 
principio de una serie de voluntadee en la que loe europeoe hoy 
viven con mA.s armonía dentro de la comunidad que pretenden 
consolidar. pues ante los conetantes enfrentamientos hist6ricos y 
nacionalistas en Europa, dicho Tratado significó un acto de 
confianza en Europa, en el sentido de que las naciones 
participantes encontraran caminos y respuestas en común, con el 
fin de lograr una comunidad en vísperas del progreso de la 
Sociedad Europea. Como ejemplo de convivencia pací.fica, tan 
buscada por otras naciones en otras latitudes, se debertan buscar 
acuerdos políticos más acordes a una convivencia pactfica más 
formal, buscando l.a disminución de la memoria colectiva 
fundamentada en los sentimientos nacionalistas y la soberanía del 
estado nacional, para finalmente dar las pautas de l.a búsqueda de 
la soberanta, basada en un interés común, sustentado no en el 
territorio, sino en la capacidad de hacerse escuchar conjuntamente 
a partir de la idea de un "hombre nuevo" nacido dentro de Europa 
unida. 

El camino para los europeos no ha sido fácil., pues a pesar de las 
guerras y las resistencias nacionalistas, l.a obra emprendida en 
1950, parece ya no detenerse, aunque ha hab.ldo fracasos, como el 
proyecto de Comunidad Europea de Defensa, consumado el . 30 de 
agosto de 1954 y cuando la Asamblea Nacional Francesa r~cha.z&:.;el 
Tratado firmado el 27 de mayo de 1952. Aún aet, estos 
acontecimientos no detienen el impulso de la comunidad, 
decidiéndose en Measina un nuevo proyecto, iniciado por loa 
hombres del estado del Beneluxi Paul-Henri Spaak, Jan Beyer y 
Joaeph Bech. Esta iniciativa se desarrolló en junio de l.955. 

Por otro lado, El tratado de Roma, texto fundacional de la 
Comunidad Económica Europea y su Euratom, se firma el 25 de marzo 
d9 1957, que fue apresurado por la crisis del Suez y la represión 
en Hungría, e hizo que Europa cerrara sus filas y sus fronteras. 
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Para lograr en éstas condiciones, un mayor acercamiento al mercado 
común general, se incorporaron politicas comunes, agrarias, 
comerciales, regionales, sociales, de investigaci6n, medio 
ambiente, educaci6n y cooperaci6n. En los siguientes capitulos se 
tratarlin las politicae de loe países que no habrán quedado dentro 
de la Comunidad Europea .. 

En 1972, por el éxito obtenido en la Comunidad del CECA, 
Inglaterra, Irlanda y Dinamarca deciden integrarse en la CEE y, 
mA.e tarde lo hacen Grecia, Eepana y Portugal. Estas anexiones 
aumentan la capacidad territorial y politica de la CEE. 

En esos a:ños el panorama se pintaba obscuro para la concresi6n de 
la comunidad7 la crisis del petr6leo debilitó a Europa ( 1973-
1979). La comunidad se resistí.a frente a las fuerzas centrífugae, 
el· impulso de una política de austeridad les permitió conformar 
programas de desarrollo de fuentes alternas de energía y ahorro de 
combustible, que impactaran las economiae. otro factor importante, 
en esos anos es la creación dsl sistema monetario europeo en 1979, 
que en su momento se encontró un apartado específico del tema. 

Europa evoluciona constantemente, sin que se haya logrado 
erradicar las ideas de integraci6n, notá.ndoee que las 
contradicciones históricas no tienen vuelta de hoja7 el 
crecimiento provoca crisis: por ejemplo~ la crisis institucional 
de 1965, cuando un estado miembro de la Comunidad (Francia), 
intenta poner en tela de juicio el voto por mayoría y, a partir de 
ahi se da una crisis fi.nanciera, originada por la inadaptación de 
loe recursos propios de la comunidad, ante el fuerte aumento de 
los gastos que resulta de la constante creación e impulso de 
nuevas politicae, económicas y tecnológicas; asi como de loe 
costos mayores de la politica agraria común. Pero a pesar de las 
constantes problemáticas, ningún pais se ha planteado su salida de 
la Comunidad. 

En 1984, el Parlamento Europeo aprueba otro objetivo del proyecto 
de Unión Europea, en donde se propone a las instituciones un salto 
hacia la integración, al publicar el libro blanco sobre el gran 
mercado interior, la Comisión presidida por Jacques De lora da un 
contenido concreto, que se verá mas adelante, y fija una fecha 
como meta el lo de enero de 1993, para comenzar a observarlo. 
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En 1986, loe estados miembros firman el Acta Unica, tomando del 
Plan schuman au fuente de inspiraci6n y su método institucional¡ 
completando el Tratado de Roma con una serie de objetivos 
concretos y articulados en torno al 9ran objetivo del mercado sin 
fronteras, estableciéndoao un calendario¡ en donde la esencia y 
tradici6n creada en los arios de existencia de la Comunidad 
Europea, no se perdiera la idea que le dio origen. Por lo tanto, 
la inspiraci6n de la que surgió quedó intacta, aunque las 
condiciones históricas cambiaron, las garant1as individuales, la 
paz y los derechos universales del hombre continuarian siendo 
vigentes dentro de los acuerdos de la unificación europea. Ideas 
elementales que confirman la continuidad de un gran proyecto 
común, el proyecto de la Europa unida, no por las fronteras sino 
por los hombres y sus ideas. 

El 19 de marzo de 1953 un informe enviado al Parlamento de los 
Seis Gobiernos correspondientes, prevé una esfera de competonciae 
que abarcan la politica exterior, la defensa, la integración 
económica y social y la defensa de los derechos del hombre 
inspirado en la tradición cl!sica de Europa y aus filósofos. La 
propuesta concreta fue "La creación de una organización de tipo 
federal que englobe en un plazo de doo años a la CECA y a la 
CEO"• 16 

En 1954, se crea la Unión Europea Occidental (UEO), con el fin de 
reforzar la pol1tica de seguridad de los estados nacionales 
europeos, formado a partir del "Pacto de Bruselas". Por las 
conveniencias de este proyecto ee firmado también por Inglaterra, 
Francia, Bélgica, loe Paises Bajos y Luxemburgo. 

En esos diae Portugal solicita eu ingreso en 1984'. Francia 
presenta un memorándum en el que ee propuso mejorar la eficiencia 
de la organización en el campo de la Seguridad y la Defensa. 

Los d1as 26 y 27 de octubre d 1984, los Ministros de la Defensa y 
Asuntos Exteriores se reúnen en Roma, dia en el que ae celebr6 el 
trigésimo aniversario de la firma del Tratado de la creación de la 
UEO, para tratar de consolidar la importancia pol1tica de Europa 
dentro de la Alianza AtlAntica, a fin de diseftar una identidad 

16 L'etapes Europeemes. P. 13 
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pol.ttico-militar-eocial, de seguridad y defensa de Europa. En este 
sentido se amplian lae perspectivas históricas en Europa, a partir 
de que se generan intereses en común, y asumiéndolos como propios, 
consolidan finalmente una identidad europea y para los europeos, 
a partir de una concepción social supranacional. Para apreciar 
mejor esta evoluci6n obsérvense l.as características de los 
tratados de la siguiente manera. 

a) La Comunidad Europea del carbón y del Acero, el Euratom y la 
comunidad Económica Europea. Aunque estas comunidades son 
jurídicamente independientes, sin embargo, son las que en realidad 
permiten concebir una unidad siendo lae que dan origen a la 
l.lamada "Comunidad Europea", considerada actualmente como la 
"Carta Magna de Europa". La cual junto con el Acta Unica 
Europea. 17 conforman la esencia de la totalidad en la integración 
de Europa. 

Cabe deetacar que en todo momento ésta Asociación va más allá de 
lo concebible en naciones, donde no hay democracia y la memoria 
colectiva es altamente inculcada. 18 De allí que se lee considere 
como "sociedades cerradas", pues su localismo las convierte en 
fácil presa de las "sociedades abiertas" que aspiran a convivir e 
integrarse cada vez en un mundo mAs amplio fuera de sus fronteras. 

La diferencia entre las asociaciones "normal.ea" de las naciones 
integradas, ea "la aportación básica de la comunidad europea. Fue 
reunir una serie de estados que, renunciando a su soberanía 
nacional, aspiraban a una unificación politica organizada de 
manera sólida indisoluble" 191 que abandonaran, la soberania 

17 R. Twnes. Estructura Económica Internacional. P. 208 

18 Para alcanzar la unff!cacfón Europea, los pafacs involucrados han tenido que 
81!'pl far sus espacios democr.6tfcos; pero sobre todo fomentando la Idea ya no de la 
soberanfa nacfonal entendida como 11 terrftorfo11 , sino entendida desde el p.nto de 
vista del Individuo, por otro lado, la memorte colectiva de la Hfdea nacional por 
territorio" se ha Ido abandonando poco a poco, para dar paso a la Idea comunltorla 
y supranacional. El espfritu Europeo es hoy el de el ciudadano Europeo, el de la 
libertad de cfrculactón, el de la Identidad del ciudadano Europeo como EurOpeo ya 
no COl'll:J francés o alemAn ••• hoy se pasa de la Idea de los estados nacionales a los 
super-estados s1.4>ranaclonales, en donde se busca resolver el problema da los 
Idiomas por i..'ID cona:n (no lllJ>Ortando sf es natural o artificial), m slatema 
económico único y m hirmo nacional europeo. 

19 Klaus Dleter, la Uniflcacf6n Europea. P. 9 
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nacional para formar la Sobaran.ta Supranacional¡ es decir, los 
estados miembros renunciaban a la mayor parte de su eoberan1a 
nacional, cediéndola a la comunida.d, y dotAndola de autoridad 
propia. 20 

La comunidad, por tanto, puede promulgar actos de sobaran.ta 
europea, equival.entes a los efectos de los estados federales; sin 
embargo ¿c6mo se ha logrado que estados con tradiciones, cultura 
y desarrollo tecnológico propios, puedan aceptar medidas de cesión 
de soberan1a, de tal magnitud? 1 veamos un poco las distintas 
concepciones de nación, nacionalidad y nacionalismo. si se aprecia 
bien fuera de interpretaciones ideológicas, que a pesar de que no 
se quiera ver 1 existe una tendencia integracionista, que se ve 
como una. búsqueda de paz, fraternidad e impulso de la convivencia 
entre loe hombres. 

La cuestión de la nación es un "gran tema, es ademAs muy complejo 
y polémico1 para generar ésta información se utilizaron lae 
categor1a.s y modelos de búsqueda de información planteados en 
">:t:aquiavelo Sistema Experto en Ciencia Polttica", en donde a pesar 
de ser muy laborioso dio una imagen de lo que históricamente 
fueron en Europa los nacionalismos. El sistema permitió acercase 
con mayor precisión, en cierta medida, al concepto concreto de 
supranacionalidad, hoy muy empleado en Europa. 

A continuación se enlistan las principales relaciones de 
causalidad de loe distintos autores que abordan estos temas: 
Naci6n, Naciona1idad, Estados Nacionales y Supranacionalidad, y en 
donde a partir de las ideas que se sustentan se desarrollan y 
toman loa elementos que matizan y conforman el contexto del 
trabajo. En e"ste punto se respeta la concepción del autor, pero en 
el trabajo se pueden encontrar los elementos que ellos proponen. 

IW!lli· 

Pereyra: La idea de Nación reeponde al modelo burgués por lo que 
no entra en el pensamiento socialista. Poulantzas: La Nación no es 

20 uno de los puitos fuertes de estos objetivos estan planteados en l11 Idee e tmegen 
de la fclenttdod Europea. 
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creación de la burguesia, es resultado de la lucha de fuerzas 
sociales y permite la emancipación de una Nación, por ello no es 
un medio de dominación de la clase dominante. 

David Pantojaz Los factores geogrAficoe en cierta medida influyen 
en el comportamiento del Batado y su aociedad1 loe teóricos 
políticos lo aceptan, pero su situación geogr&fica no define la 
existencia de un Estado, ni su peculiaridad, "por lo que hay la 
posibilidad de abrirse a otras naciones y fusionarse en un gran 
Estado". 

Dankwart A. Rustow: Para él la Nación no es un concepto pol!.tico 
de los tiempos recientes para él vino de un estado y sus 
habitantes, es también un grupo unido oor 1olidaridad y 
peceaidade1. 

John Stuart Mill, la Nación es un grupo unido por lealtades y 
elmpatias, así como por sus necesidades. 

Nuevamente para Ruetow eete concepto se origina del latin que 
significa naecinder, referido a un grupo de la edad media, grupo 
de universitarios, tomá.ndose mAs tarde como un concepto polí.tico. 

Por otro lado Pierre Villar,· lo define como un enfoque jurí.dico, 
en donde las fronteras separan a los estados en base a tratados 
(los tratados también unen fronteras) y en donde loe grupos 
humanos también sirven do referencia, en cuyo lugar pueden 
conservar su originalidad. 

Para Gonz6.lez Casanova: Bn Marx, no hay un tratamiento eiatemA.tico 
del concepto Naci6n, por lo que, la Nación se redU:C·S a lo 
coyuntural y el desarrollo de una ideologia. 

Nacionalidad. 

Hans Kohn. Para él la Nacionalidad es un estado de eep1ritu, 
originado por el hecho político, el cual refleja el inicio de la 
Nacionalidad moderna, en donde se manifiestan aspiraciones, 
desarrollAndose el nacionalismo antes de la era nación, y dándose 
una identificación individual con la Nación. 
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Dan J<ankwart Rustow la entiende como: una forma de lealtad, es una 
cuestión de grado a una Nación, y en donde se eetá delimitado por 
las fronteras, taabi6n •1 B•tado puede incluir grupos 6tnico• ~ 
otro origen pacional. 

Pierre Villar: Históricamente la Nación sienta sus bases en la 
sociedad burguesa, y el marxismo reconoce eu importancia en los 
movimientos nacionales, tomando en cuenta s6lo su contenido 
progresista y el despertar de las masas, las cuales luchan por la 
soberania y la opresi6n. 

Jack c. Plano: la Naci6n ea la relación entre el individuo y el 
Estado, en los cuales se da una relación de reciprocidad, con la 
relación legal, con lo que se puede otorgar la nacionalizaci6n o 
deanacionalización de la riqueza. 

Roy Holton: para él denota filiación a un Estado; ain embargo esa 
relación puede ser por nacimiento o naturalización. 

Arnold J. •roynbeo: opina que el país, idioma o tradiciones pueden 
. despertar sentimientos subjetivos por el lugar en el que se vive·. 

Max Weberz dice qÜe la nacionalidad es un vinculo común de 
sentimientos humanos que dan origen a un Estado. 

Pranz Oppenheimerz afirma "no debemos der.ivar la conciencia 
nacional de la Nación, sino al revés, la Nación de la conciencia 
nacional. 

Hans DelbrUr opina que la nacionalidad no es algo dado. por la 
naturaleza, sino creado por el transcurso de la histori&. HOy los 
europeos estAn creando su propia historia. 

l•tado• pacional••· 

Hans Kohnz el crecimiento del Nacionalismo es el proceso de 
integración de las masas en una forma pol1tica comGn, la cual es 
una forma normal de organizaci6n pol1tica, en donde hay 
características específicas del territorio. Por otro lado, una 
aoluc16n de ••tructura a lo• frat.ic.idio• puede ••r la 
interdependenc.ia, entendida 6•ta collO modernidad. 
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Schopenhauer1 el entusiasmo del Nacionalismo naciente es un signo 
de adecuación a los tiempos; ser incorruptible ante el espí.ritu de 
los mismos, mira con desconfianza a la historia universal y la 
denuncia como inmutable y por siempre permanente. 

Rustow: las ideas nacionales se concretan con la revoluci6n 
francesa y las guerras napoleónicas, actualmente parece ser un 
ein6nimo nación y democracia. 

Rosa Luxemburgo1 el pueblo no existe como uni6n homogénea en las 
naciones, si existe, la burguesí.a, por otro lado, crea valores que 
el pueblo asume como suyos. 

David Pantoja: para ourgir como Estado Nacional, la monarquí.a 
absoluta tuvo que afirmarse como soberana frente a potencias 
externas y fuerzas internas que le disputaban el poder. 

David Brading: el Nacionalismo heredó vocabulario ideol6gico y sus 
elementos son: la lengua, la religión, la historia, pero •obre 
todo, la identificación coa4n. 

Durkhiem: el cambio en el mundo es la solidaridad org&nica, la 
especialización, la complementariedad y la interdependencia. 

supranac iopal id ad. 

Klaus Dietar eorchardt. La integración rompe con la tradicional 
coexietencia de loe Eetadoe y el concepto jurí.dico de soberaní.a; 
la hegemonía cambia a bloquee, es decir, com6.n o supranacional, en 
la cual una autoridad com6.n dirige el futuro de las naciones y 
personas. La unión se da mediante acciones concretas, en este 
sentido 1a unificación económica sólo es un Estado medio de lo que 
realmente se espera. También es en base a concepciones diferentes 
de cooperación e integración, en donde hay dispoeici6n a colaborar 
superando las fronteras nacionales manteniendo el principio de 
soberan:ta nacional y manteniéndose las estructuras nacionales. 

Plano c. Jack dice, el Supranacionalismo s6lo es posible cuando 
los estados delegan voluntariamente una parte de su soberan:ta en 
instituciones centrales, en donde el consenso de valores genera 
una comunidad. 
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Olton Roy, ea la creación de comunidades polttlcas fuera del nivel 
del estado nacional para cooperar en sistemas económicos y 
sociales 1 aet el grado de consenso de valores ayuda a determinar 
el nivel r~al o potencial de la integración. 

Esta información se recopiló y desarrolló durante loe seminarios 
de investigación, siendo sistematizada finalmente en el Instituto 
para la Planeaci6n del Desarrollo de las Entidades Pederativas1 
por el.lo m&s adelante lo citará como fuente. 

Este tema ea amplio esperando ir aclarando conforme se desarrollen 
las ideas y loe proyectos que se est&n impulsando en Europa. Por 
el momento, es necesario decir que esta nueva forma y cualidad de 
fusionar las soberaritas nacionales y poltticas estatales responde 
a un nuevo proyecto, que no s6lo es expansión económica sino que 
responde a una organización de grandes bloquee supranacionales con 
identidad propia. A esta nueva organización se le designa 
generalmente integración. 

Por tanto la Comunidad Europea (CE) es el modelo mAs avanzado de 
unificación que prevalece en el mundo, modelo en donde se inspiran 
varios palees y están tomando ejemploe para la formación y 
recomposici6n de bloquee supranacionales o acuerdos comercialee en 
e1 mundo. 

Eetoe elementos te6rico-abatracto se dan en la práctica, dentro de 
la comunidad, cuando se aspira a crear una identidad común, un 
marco común y una sociedad unida por aspiraciones comunes. 

El lo y 2 de junio de 1955, en Meeeina, loe ministros de Asuntos 
Exteriores de los "Seis" anuncian la promoci6n· de "el 
establecimiento de una Europa Unida, para mantener a Europa en el 
lugar que ocupaba en el mundo antes de las guerras, buscando 
devolverle su influencia y su gloria para así. aumentar de manera 
continua el nivel de vida del pueblo ... 21 También y por loe éxitos 
obtenidos en esos dí.as es encargado a Paul-Henri Spaak, (p011tico 
belga) un informe "sobre las posibilidades de una unión económica 
general y nuclear de Europa". 

Zl lbld. P. 16 
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Paralela a la negociación de la Comunidad europea, el COECE fue un 
intento de crear una zona de libre comercio, que no fructificó al 
convencei;ee eeae naciones que la intagraci6n l&s daba mayores 
ventajas. Así, el 13 de febrero de 1957 el Consejo de cooperación 
Económica y la organización Europea de cooperación Económica 
(OECE), entabla negociaciones para una zona de libre-cambio, esto 
no entorpece las negociaciones de integración de los "Seis". 

Un mes despuAs el matiz se hace mas claro, ya que el 15 de marzo 
de 1957 se dan doe negociaciones paralelas: a) El Tratado de Roma, 
impulsado por los "Seis"; b) La Asociación Europea de libre cambio 
(AELC). Los miembros de la AELC eran, Noruega Suecia, Dinamarca, 
Austria, Suiza, Portugal y Reino Unido. 

Para los "Seis", los logros iban acumulando esperanzas con el 
tiempo, pues loe Tratados de Roma (CEE) y la ·comunidad Económica 
de Energía Atómica (CEEA), hasta ese momento crearon cambios 
inesperados. Actualmente constituyen junto al Tratado del Carbón 
y el Acero (CECA), la Carta Magna de la Europa Comunitaria, la 
cual guía y marca loe caminoa a seguir recuperando en todo momento 
los planteamientos iniciales de cooperac16n e integración del 
proyecto original. 
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2.3 EL TRATADO DB ROMA 1957-1986. 

El tratado de Roma no sólo es una unificación econ6mica como se 
ver.§. mAs adelante, para lograr sus objetivos, el Tratado parte de 
los mercados nacionales, cada uno de los cuales tiene un sistema 
diferente a partir del cual se conforma un gran mercado coman en 
el que pueden circular las mercanc1ae y las personas, en las 
mismas condiciones que en un mercado nacional. 

Para ello, el tratado se fundamenta en dos conceptos: Integración 
y Cooperación; aqui no se entiende a la circulación de las 
personas en términos económicos, sino en términos humanos en el 
que cada hombre tiene derecho a: buscar mejores oportunidades en 
donde considere que las puede tener, con el fin de lograr una vida 
mas digna basada en el derecho y respeto de sus libertades 
individuales, en un nuevo espacio, la casa común europea. 

2.3.1 LA ESENCI'A DEL TRATADO DE ROMA. 

El objetivo básico del Tratado de Roma era la creación de un ente 
supranacional con entidad "propia". 22 A eete ente también se le 
puede llamar polinacional. 

Sin embargo, otro de sus principios fue precisamente el de la 
creación de un mercado común, con el que se pretendí.a dar forma a 
una futura unión económica basada en hechoo poltticos y 
comerciales concretos. 

Esos hechos son, sin duda alguna la supresión de barreras 
intracomunitarias y el establecimiento de un Arancel Exterior 
Común, con el objeto de formar un mercado común en un periodo 
máximo de 12 añoe (1958-1970). Este proceso ee dividió en trae 
etapas: 1) defensa de la competencia intracomunitaria¡ 2) adopción 
de una politica comercial común frente a otras naciones, 3) 
poltticae comunes en la agricultura y loe transportes. 

Cuando se mencionan estas estrategias se debe reflexionar y pensar 
que para lograrlo, loe europeos están conformando estrategias de 

22 Rambn Tarnomes. Estructura Económfca Internacional. P. 207 
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protección de eu economía; por ello, aeta problemAtica debe 
analizarse con mas ~etenimiento para que no se cometan errores a 
la hora de negociar acuerdos comerci.ales. 

Para lograr sus objetivos, el tratado se dividió en las siguientes 
tareas: 

- Coordinación de las poU.ticas económicas y prevenci6n de los 
desequilibrioe de las balanzas de pagos. 

- Acercamiento de las legislaciones nacionales para hacer posible 
el funcionamiento del mercado común. 

- Aeociaci6n de países de Ultramar. 

- Creaci6n de un fondo social para la creación de empleos y 
mejoramiento de las condiciones de vida. 

- Constitución de un Banco Común Europeo, con miras a 
lae actividades de la CEE. 

ampliar 

Para garantizar la realización de estas actividades se creó: El 
Consejo de Ministros, El Parlamento Europeo, la Comisión y el 
Tribunal de Justicia .. 23 

Esta etapa· es esencial, ya que se inicia el proyecto de 
conformaci6n del gran Estado supranacional, en donde las 
actividades económicas y políticas por primera vez podí.an 
manifestarse .Y cobrar forma. 

Los redactores del Tratado de Roma previeron una serie de 
mecanismos "para pasar de una etapa a otra en el periodo 
trAnsitorio, mediante la adquisición da una serie de calendarios 
especi.ficoe para la formación de la Unión Aduanera, (desarme 
arancelario y aproximación a la tarifa exterior común) ••• ". 24 Con 
estas medidas el Tratado de Roma permitía a las economí.as de loe 

23 La Unfficecf6n Euroeea. P. 25 

24 Ramón Tamames, Estructura Económica Internacional. P. 208 
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estados nacionales su adaptación al mercado común con un mtnimo de 
costos sociales. 25 

Raúl Reuter afirmó: El Tratado de Roma es un "Tratado frai.té 
Cadre, donde se establecen los fundamentos de la unificación 
econ6mica, como un sistema constitucional que había de permitir 
definir el futuro orden de las cosas ••• esto supone un verdadero 
poder legislativo europeo... La comunidad podrá establecer 
disposiciones generales en Areas en las cuales los parlamentos 
nacionales ya legislaron o que de hecho se consideraron 
normalmente como terrenos de la competencia de los mismos". 26 

Por tanto, puede afirmarse que la comunidad económica del Carbón 
y el Acero (CECA), La Comunidad Europea de Energta Atómica (CEEA) 
y la comunidad Económica Europea (CEE) han conformado el marco 
constitucional a desarrollar 1 asl como la base de la Carta Magna 
de la Europa comunitaria. El Tratado más extenso ea el Tratado de 
Roma que cuenta con 250 art1culos, muchos de ellos de gran 
extensión. 

Con esto, uno puede darse cuenta que ahí. hay un gran n6mero de 
materia prima que sirve para ampliar loe planteamientos de la 
Comunidad Europea. Walter Hallstein, comentó al respecto " ••• la 
CBE es una especie de proyectil pacifico dirigido en tres fases: 
la primera fase es la unión aduanera, la segunda es la uni.6n 
económica y la tercera la unión poU.tica".27 

En este punto es en donde se puede palpar que la unificación 

25 No hay que olvidar JamAs que en Europa la libertad se ganó en contra del Estado y 
su Intervención, la lucha fue por la libertad individual, fue sobre todo, una lucho 
en contra de las Instituciones gubernamentales aplastantes y todo poderosas, por 
ello en la Com.aild&d Europea no se quieren repetir errores, por esta razón las 
Instituciones St4Jramu:fonales están reguladas ceda lX'la por otra. Ralph Dahrendorf. 
Asf tmrblfn lo canenta en 11 La Desrtatamentacf6n y la Intervención del Estado11 • P. 
5 Fl.J"ldacf6n Frledrlch Nai..nann. 

26 Raúl Reuter "Aspecto de la comrunauté Europe~11, en RelM"le de March~ Comft.lf\. No. 
6, Jmlo de 1958. P. 316 

27 Walter Hallstein, Nato and the Eurooean Conynlty in the ccmnon market. progres, end 
controversy edlted by Laurence B. 

Krause, l. 1964 p. 53. Tarrblén c~rese con el folleto ºEtapas de Europa••, 
Doci.mentos de la CEE, Bruselas, 86lglca, 1987 p. 17. 
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europea no ea en et misma un fin de integración econ6mica1 es 
decir no e6lo ea un gran mercado europeo, es pues el intento de 
una nueva forma de convivencia human~, basada en la experiencia de 
la guerra •. 

Para lograrlo se eetlin desarrollando nuevos paradigmas eociales, 
como eon las instituciones y los organismos de participación 
multinacional, con loe cuales para garantizar un buen 
funcionamiento en el cumplimiento de aua objetivos los europeos 
están aspirando con esos organismos a una nueva y aut6ntica post
democracia, basada en la participación supranacional, de las 
instituciones, grupos sociales y factores económicos, esto a su 
vez creará redes complejas de participación que darán como 
resultado, la supra.democracia. En las redes participar1an loe 
agentes productivos, las aeociaciones y organizaciones pol!ticaa 
de la comunidad, las cuales han de dar impulso a la conformaci6n 
de una nueva forma de Estado, el Estado supranacional. 

2.3.2. LA BASS DEMOCRATJ:CA DBI. TRATADO DE ROMA 

Por base democr6.tica en el Tratado de Roma y la Comunidad Europea 
se entenderá toda forma que permita la participación directa de 
los agentes involucrados con la Comunidad Europea. 

Para ello cabe preguntarse: ¿Qué tipo de gobierno serta? Un 
gobierno polinacional? La respuesta no es fácil, sin embargo, y 
como veremos mA.s adelante, se puede tratar de una especie de 
gobierno supranacional, porque la toma de decisiones surge a 
partir de un Parlamento elegido a partir del sufragio universal, 
pues desde 1957, el artí.culo 183. 3 del Tratado de Roma, Ya Preveí.a 
la elección del Parlamento por sufragio universal de loe 
ciudadanos comunitarios, para esto a Georgee Vedel ee le 
encomienda en 1971 la tarea de analizar y proponer ajustes, 
presentando el "informe Vedel" el cual propuso: 

Elección de un parlamento 
Reforzamiento de la competencia 
Que la comisión de las Comunidades europeas fuera un 
auténtico gobierno comunitario 
Reducción de competencias de los estados nacionales. 
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Bate proceso 1lega a un acuerdo f.lnal en julio de 1975, respecto 
del Parlamento, se tiene un apartado especifico, en el s.iguiente 
capitulo. 

El lo .. de enero de 19858 entran en vigor los Tratados de la CEEL .. 
Este acontecimiento de las dos nuevas comunidades, la Comisión y 
el Consejo de Min.istroe de loa Estados miembros. También la 
Asamblea Europea y el Tribunal de Juoticia, se extienden al CECA, 
CEE y CEEL. 

En ese ai\o walter Halesten, Presidente de la Comisión de la CEE en 
ese entonces, era uno de los nueve miembros de ese organismo que 
fue uno de los negociadores más activos de la constitución de 
Europa. 

El 19 de marzo de 1958, Robert Shuman es electo Presidente de la 
Asamblea Europea. Por ser el ideólogo, se busc6 que el se 
encargara. del pro)'·ecto de gran visión, el cual se comenzó a 
elaborar con apoyo en todo momento de Jean Monnet. 

El lo. de enero de 1959, por primera vez, disminuyen loe derechos 
de aduana entre los Estados miembros. Fue esta una de las 
realizaciones más importantes, denotando que el proyecto de 
eliminaci6n paulatina de barreras originarias se irían cumpliendo 
poco a poco. 

El 8 de junio de 1959 Turqu1a presenta solicitud de asociación a 
la CEE; con lo que la comunidad puede comprobar su prestigio y la 
importancia del proyecto en donde las naciones se unificarían para 
dar paso a una sociedad más abierta, en términos de sus relaciones 
politicas con loe paises comprometidos con la CEE. 

El 20 de septiembre de 1960, el tratado de CECA cumple uno de sus 
cometidos, el cual consistió en brindar apoyo financiero, aat como 
la creación de instancias que permitieran a los trabajadores apoyo 
en caso de desempleo. Este proyecto buec6 fortalecer la seguridad 
social, aprob4ndose el Reglamento del Fondo Social Europeo, que 
tiende a responder a la dinámica slnérgica de la comunidad 
Europea, elimin6.ndose poco a poco las barreras cualitativas en la 
mente de los ciudadanos europeos. 
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En 1960 los miembros de la OECE, apoyados por E. u. y Canadá, 
acordaron ampliar sus actividades, mejorando sus relaciones 
pol1tico-econ6micas, as1 el plan de impulso de una politica 
pacifista y acuerdos comerciales "racionales" ee estaban dando, 
dentro de los terrenos internacionales. 

Los días 10 y 11 de febrero de 1961 se decide la creaci6n de una 
Uni6n Politica de loe "seis" Estados miembros. La unión política 
tiene como fin integrar, a partir de los intereses comunes, las 
mentalidades de los ciudadanos europeos, en donde a partir de la 
voluntad política se lograra una comunidad, unida por la seguridad 
y la solidaridad. • 

El 9 de julio de 1961, ee firma el Acuerdo de Asociación entre 
Grec;ia y la CEE. Esta solicitud es el inicio de una serie de 
solicitudes que confirman las ventajas y el prestigio alcanzado 
~r los "seis", dado que en este acuerdo se prevé una futura 
adhesión de este país, y los demAs a la comunidad Europea, 
ampliAndose no solo la potencialidad político-econ6mica, sino que 
también amplía el margen territorial. 

El 31 de julio de 1961 I.rlanda presenta su solicitud de adhesión 
a la CEE. 

El 9 de agosto de 1962 Dinamarca también presenta su solicitud. 

El 10 de agosto de 1961 Reino Unido se une presentando su 
solicitud de adhesión. 

Los acontecimientos fueron loe que en realidad desmantelaron poco 
a poco la AELC (Asociación Europea de Libre cambio), Este proyecto 
fracaaa, y dada su poca viabilidad, los demAe países optan .por 
integrarse a la Comunidad de los "seis". Así Reino Unido solicita 
una adhesi6n porque, en quienes se apoyo, lo dejaron solo; por 
tanto Inglaterra corría el riesgo de aislarse en un localismo en 
el que finalmente se cedía a la idea de la integraci6n 
supranacional, rompiendo con su idea tradicional de soberanía. 

El lo de septiembre de 1961, el reglamento de libre circulaci6n de 
trabajadores entra en vigor, lo cual incluía solo el interior de 
la CEE, es decir, loe ciudadanos podrAn buscar empleo en 
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cualquiera de loa Estados miembros, concediéndoles loa miemos 
derechos y las mismas obliqaciones que cada Estado impone a sus 
ciudadanos. con este acuerdo nacen los ciudadanos europeos, 
concretándqae el objetivo de la supr.anacionalidad de Europa. 

El 2 de noviembre de 1961, se da a conocer el proyecto de Unión 
Política, presidido por la francesa Christina Pouchet (este texto 
ni los siguientes fueron aprobados) • No se aprobaron porque loe 
paises del Benelux prefirieron el procedimiento de decisión 
cunista (término que se aclara en el apartado de las instituci.onee 
europeas y su funcionamiento; que era má.s igualitario, y ·desde 
entonces un punto de vista da más soluciones de interés común. 
Estas propuestas polarizan la idea del dejar pasar dentro de la 
libertad del mercado, con la idea del .control del mercado por vía 
de un gran Estado, que no intervendr1a en el derecho a la 
propiedad, ni en· la restricción de las garantías individuales, 
funcionando s6lo como Estado palie.ta de los intereses de cada uno 
de loa paises y agentes sociales integrantes de la Comunidad 
europea. 

Los días 6 y 7 de diciembre de .J.961 se celebran pláticas entre la 
comunidad y _loo paises africanos, en cumplimiento al Tratado de 
Roma, que previ6 loe vínculos entre algunoe patees de la Comunidad 
y loe patees africanos. 

Francia ten.ta varios territorios. Bélgica administraba al Congo y 
con apoyo de las Naciones Unida administraba Ruanda, Burundi y 
Somalia. Be decir, el Tratado previó una asociaci6n con esos 
patees Sn el terreno comercial, que finalmente responden no e6lo 
al interés comercial, sino al fomento de las relacionee pac1.ficae 
de Europa coii las naciones del mundo. Con esa idea a' ·1.ii "mayor 
parte de loe palees africanos ee les concedi6 su independencia, 
primero, quizá, por la carga econ6mica que eig.nificaban y, por 
otro lado también para cumplir con su idea comunitaria de vivir y 
buscar la paz. 

En enero de 1962, la po11tica agr1cola fue uno de loe siguientes 
pasos a superar, elaborAndoee sus cimientos en la Conferencia de 
Stresa en junio de 1958. La viei6n de la unión aduanera fue 
resultado de la polttica agri.cola común, desde la entrada en vigor 
de la CEE, eepecificAndose como uno de loe puntos fundamentales de 
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· la .integraci6n europea; ein embargo, para Europa", ha sido un 
proceso largo, puee debieron de tomarse todo tipo de medida 
econ6micae, pol!ticaa y eocialee, así como tecno16gicae, para la 
creaci6n de la polltlca agrícola común. 

sue principios en forma sintética aoni "creacl6n de mercado& 
únicos, deflnici.6n de precios únicos para loe productores 
agrtcolao, garantía para el nivel de vida de loa agricultores, 
producción agricola comunitaria, solidaridad financiera mediante 
la creación de un fondo europeo de orientación y garantia agrtcola 
(FEOGA)zs, consolidlíndose la garantia de un mejor nivel de vida 
y aumento de las oportunidades de satisfacción de necesidades para 
los ciudadanos europeos. 

El 14 de enero de 1962, el Consejo de Ministros decreta, con 
efecto retroactivo al 10. de enero de 1962, pasar a la eegunda 
etapa de integración prevista en el Tratado de la CEE. Como se 
mencionó anteriormente, las etapas con las que loe europeos 
abordan este tema no ae tomaron como referenci.a, la referencia 
aqui ea la fase histórica de loe diatintos tratados que dieron 
origen a la 1ntegrac16n de Europa, por considerar que despejan y 
se entienden mejor con una cronologta, adem&s de mostrar como cada 
uno de los tratados ha sido consecutivo de otro~ 

El 9 de febrero de 1962 España solicita su anexión, con lo que la 
Coro.unidad se ve nuevamente tartalee ida y alentada / pero el ingreso 
de España, a pesar de c:auear gusto, fue objeto de un gran debate, 
pues se requería de un replanteamiento de los logros obtenidos. 

El 15 de mayo de 1962 avanza la Unión Aduanera: el consejo de 
Ministros decide acelerar la dieminucl6n,. de derechos de aduana en 
el interior del .. merca.do común .. , la aceleración de la ciencia y la 
tecnología era imprescindible, a causa de los altos desarrollos 
alcanzados por E.U y Japón. 

El 18 de mayo de 1962 Portugal presenta eu solicitud de ingreso. 
a la CEE, lo cual hace que la Comunidad conforme una mayor fuerza 
en la fase integradoraª 

28 Etaeas de EuropZ!. p. 24 
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El 14 de enero de 1963 el general De Gaulle, Presidente de Francia 
expresa sus dudad y cuestiona a Inglaterra su voluntad politica de 
ingresar a la CEE. El 18 de enero de .1963 suspenden negociaciones 
de· ingreso. con Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega. Los 
debatee en torno al ingreso de estas naciones loe lleva a 
conflictos, en torno a la conformación y ampliaci6n de la 
comunidad, pero los acontecimientos no influyen en las políticas 
de cooperación y desarrollo loe países integrantes. 

El 22 de mayo de 1963, se da una nueva victoria para la 
integración, pues Francia y la República Federal de Alemania 
firman un tratado de amistad y cooperación. Poco a poco la memoria 
colectiva se queda atrás, y las ideas nacionalistas van 
disminuyendo, y las lntegracionietas conforme pasa el tiempo 
encuentran objetivos en común. 

El 11 de julio de 1963 se crean problemas y cuestionamlentoe en la 
Comunidad por la firma del Tratado de Amistad Franco-Alemana, y la 
interrupción de las negociaciones con loe países solicitantes. Por 
estos problemas, el Consejo de la CBE tiene que intervenir, 
proponiendo al Reino Unido contactos regulares en el marco de la 
Unión Europea Occidental (UED). 

El 20 de julio de 1963, en la ciudad de YaundA (Africa), la CEE 
concluye negociaciones con loe patees africanos, concret6.ndoee el 
convenio de Yaundé, que tuvo una duración de cinco aftoe, y en el 
que firmaron : la CEE, y 17 Estados Africanos mSs: Burundi, 
Camerún, República centro Africana, Congo-Kinshasha (hoy Zaire), 
Congo Brazzaville, costa de Marfil, Dahomey (hoy Beniu), Gab6n, 
Alto Volta, ~ali, Mauritania, Nigeria, Ruanda, Senega1, St;>~alia, 

Chad y Togo. 

El 12 de.septiembre de 1963 Turquía es aceptada en la CEE. sin 
embargo, s6lo se da un acercamiento económico, dejando a futuro 
una adhesi6n con la CEE. 

El 29 de septiembre de 1963, alentados por el Acuerdo de Yaundé, 
Kenla, Uganda y Tanzania, reunidos en un "mercado común"" africano, 
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piden negociaciones de acercamiento con la CEE,29 así. como 
ctrculoe económicos mAs estrechos. 

El 14 de octubre de 1963 se firma el primer acuerdo comercial con 
un tercer pata: irán. 

El 4 de mayo de 1964, ee inician las negociaciones "Kenedy-Round", 
en donde, dentro del marco del GATT, se reducen loe aranceles 
exteriores de la CBE de un 40\ a un 35\ según loe productos, 
exceptuando loe a9r1'..colas, y compitiendo con loe grandes patees, 
ofreciendo mayores oportunidades, que alcanzan una tasa menor que 
ellos. 

El lo. de junio de 1964 entra en vigor el acuerdo en que loe 18 
Eetadoe africanos tienen igualdad de derechos en lo referente a la 
cooperación comercial, tácnica y financiera de la CEE, con lo que 
el objetivo de financiamiento de la paz y la colaboración se ve 
fortalecido. 

El lo de junio de 1964 inicia su funcionamiento el Fondo Europeo 
de Orientación y Garantía (PEOGA), creAndoee también un 
ordenamiento para la mayoría de productos agrí.colae. El mercado 
común continua siendo el tema de actualidad. Para lograrlo en el 
acuerdo del 15 de diciembre de 1964, se decretan aet mismo, 
precios únicos para loe cereales, que entra en vigor en 1967. 

En 1965, surge otra problemática, concerniente a la obtención de 
recursos propios para la Comunidad, para dotar de autonomí.a 
financiera; siendo necesario dar mayor poder al Parlamento 
Europeo, para que legisle en torno a lae soluciones financieras de 
la comunidad. 

Todo esto es promovido por la Comlsl6n Europea, la que cimienta 
y legitima sus resoluciones a travás del Parlamento Europeo. Todo 
esto calienta la economí.a, por lo que los reglamentos vigentes, 
desde principios de 1962, expiran el lo. de julio de 1965. Para 
reemplazarlos, la comisión Europea, presidida por Walter 

Las diferencias entre los pafaes africanos fueron pocas. Sin errbargo, el 
ceso más rndlcal fue Guinea quien 11dem.nclaba el caracter fq:>erfal fsta" de 
la CEE; por lo que no podfa partfc:lpar. A esto hace referench Anton(o 
Ga1ol; El tgrcer t4c.ncfo Fcrnte al tllercedo fotrúi Eurmo. p. 83 
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Halletein, propone una innovadora y oeada solución al conflicto el 
31 de marzo de 1965. 

La propuesta consistió en "obtener recursos por medio de los 
impuestos recibidos en las fronteras por las importaciones de 
terceros palees; estos recursos eer1an sometidos a la 
consideración del Parlamento Europeo, otorgándosela ast poderes 
presupuestarios .30 

En 1965 se da una reuni6n en Bruselas, Bélgica, del Consejo de 
Hiniatros, presidida por el ministro franciis de Asuntos Exteriores 
Maurice Couve de Murville, en donde después de fuertes debates 
Couve de Hurville levanta la sesión, sin llegarse a ning(in 
acuerdo. 

Al siguiente dS.a el gobierno declara que la Comunidad está en 
crisis y a partir de loe siguientes siete meses, Francia adopta la 
política de la silla vac1a. Francia, en ese entonces, no e6lo no 
participó en las reuniones de la Comunidad, sino que también 
retir6 a su representante en Bruselas. Para el mes de octubre los 
cinco patees restantes invitan a Francia a continuar en su lugar 
correspondiente dentro de la Comunidad. 

Los dí.as 38 y 29 de enero de 1966 el compromieo de Luxemburgo 
logra conciliar nuevamente a los "seis". El compromiso coneiste en 
que, cuando uno ovarios Estados miembros afecten intereses vitales 
de otro Estado, el consejo de Ministros se esforzarA en llegar, 
dentro de un plazo razonable, a soluciones aceptables para todos. 
"también promueve la decisi6n, por mayor.ta de votos, para l.as 
decisiones Ql;lª tenga que tomar el consejo" .31 

La actividad no se detiene a pesar de los problemas internos en 
las estructuras de la Comunidad. El 21 de abril de 1967, en 
Grecia, se cre6 el "Régimen de· los Coroneles", que suprime l.as 
garantí.as constitucionales, por lo que la comunidad detiene l.as 

30 Etao'as de ta CO!!U)fdad Euroooa. pp. 27·28. 

31 lbld. p. 32 
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negociaciones de integración de Grecia.3Z pues este país caminó 
entoncen contra los principios de la Comunidad Europea. 

Loe problemas dentro de la Comunidad tampoco desaniman a los 
patees del acuerdo de libre comercio, ya que el 11 de mayo de 
1967, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca y Noruega, reiteran su 
solicitud de adhesión. A pesar del interés por integrarlos, como 
las condiciones poltticas dentro de la comunidad no era favorable, 
esta propuesta s6lo se mantiene en el orden del d.ta, por las 
"reservas" y desconfianza da Francia, en relación a las 
intenciones de Inglaterra por anexarse. 

El 30 de junio de 1967 en el marco del GATT, hay una reducción 
general de aranceles, en los grandes patees comerciantes del 
mundo, así como nuevas condiciones para el desarrollo de productos 
agrícolas. Firmaron los "seis" países, cada uno y le. Comunidad, 
siendo éste el primer elemento de realizaci6n del gran proyecto 
europeo. 

Otro ejemplo de interés común ee cumple cuando ol lo. de julio de 
1967 se da la "fuei6n de los ejecutivos", entrando en vigor el 
Tratado, firmado el 88 de abril de 1965, por el que se instituye 
un solo Consejo y una eola Comiai6n,33para Europa. Tambión ese 
mismo día entra en vigor la Unión Aduanera, dieciocho meses antea 
de lo previsto en el calendario del Tratado de la CEE, 
levantA.ndoee también el arancel exterior común, con las siguientes 
iniciativasi la comunidad obtendrá más resultados, en lo 
relacionado a la libre circulación de las mercancías, los 
capitales y la libre circulación de las personas que conforme se 
lograra la consolidación económica esta sería un hecho. 

El 18 de diciembre de 1968 Sicco Maneholt, encargado de la 
poli.tica agr:tcola común, presenta el "Plan Mansholt", sobre 
modernización de estructuras agrícolas, como primer elemento por 

32 La C011U1fdad Europeo rechaza toda forma pol ftlcs que atente contra los estatutos 
principales de la COllU'lfdad que consisten en lo promoctón de la paz y lo democracia 
a todos los Estados mleirbros. 

33 Este es UlO de los elementos ..wis concretos qlue se conocen y que tlenenn 1.1'\8 11 reel 11 

función supranacional, Juan Marfa Alponte esf tarrblén lo refiere en su artfculo del 
14 de moyo de 1990 en El Nocional. 
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alcanzar. 

Los diae 1 y 2 de diciembre de 1969 la "gran cumbre de la Haya", 
los jefes d~ Estado y de Gobierno, se. reúnen y acuerdan pasar a la 
etapa definitiva del Tratado de Roma pronunci&.ndose por la 
"creacl6n de una unión económica y monetaria y por dar una mayor 
fuerza a las instituciones". Aprueban el financiamiento de la 
politlca agrtcola común y loe poderes presupuestarios del 
Parlamento Europeo, punto que hab1a originado la crisis de 1965. 
Una vez más loe palees comunitarios hablan alcanzado un medio que 
les permitía regular las iniciativas y propuestas. 

El 9 de febrero de 1970 loe directores de loe bancos centrales 
firman un acuerdo de creación de un sistema de apoyo de moneda a 
corto plazo.34 El siguiente plazo en la conformación de la 

· Comunidad se dio los dí.as 21 y 22 de abril de 1970, cuando se 
instituye el sistema de recursos propios para la comunidad. 

Las relaciones internacionales para la Comunidad, a pesar de su 
integración, no quedaron al margen, mAs bien buscaron ampliar sus 
relaciones comerciales hacia afuera del bloque, y con ello, el 21 
de octubre de 1970 se aprueba el informe Davignan o "informe de 
Luxemburgo", sobre cooperación política fruto directo de la cumbre 
de la H~ya, intensificando los acercamientos políticos y 
económicos con las dem4s naciones. 

Durante loe aftas de 1970, 1971 y 1972, se da la intensificaci6n de 
los objetivos prioritarios, unificación de mercados, dentro del 
Tratado de Roma, por lo que las condiciones pol1ticas en eetos 
días favorecieron a la Comunidad en Europa. 

As1, el dí.a 7 de octubre de 1979 Pierre Wener, Primer Ministro de 
Luxemburgo y un grupo de expertos, presentan un plan para realizar 

34 Este antecedente crfstelfza la Idea de estf11L1lar el desarrollo armónico de 
les actfvfdedcs económicas dentro de la COlllJl'lfdad y ta expansión contfnua 
y equll lbrada; U'1a establl fdad econ6mfca en a1.1nento, al elevación rlipfda 
del nivel de vida y el establecimiento de las relaciones m&s estrechas 
entre los Estodos que agrupa. Eta obra la cita Antonio Gazol en su obra fil 
Tercer Mundo Frente al Mercado Comúi Europeo p- 9, la cual toma del 
artfculo 20. del Tratado de Rc:ma; en este sentido el ple de p6gfna tiene 
como ffn resaltar el cómo los europeos mantienen lll progranma firme, basado 
en acuerdos, los cualets se von curpl len:fo cabalmenyte. 
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la unificación progresiva de las poltticas económicas y la 
creaci6n de una or9aniz.ación monetaria, para 1980 deberta resultar 
en una unión económica y monetaria, teniendo como resultado una 
moneda común. 

a) Lo• problemas aonetarioa y la crisia energilti.ca de 1971 y 1974. 

El 22 de marzo de 1971 el consejo de Ministros sitúa 
retroactiva.mente al lo de enero de 1971, el principio de la 
primera etapa del "Plan werner", y decide intensificar la 
coordinación de lae politicas económicas, debiendo cada Estado 
disminuir loe m6.r9enes de fluctuación de sus monedas1 sin embargo 
la crisie monetaria de ese año entorpece el camino a la unión 
económica y monetaria. 

La crisis es desencadenada por exceso de valor del dolar en 
relaci6n con el oro y las monedas vinculadas al oro, para 
salvarse y apoyAree mutuamente de alguna manera, apoyAndose en el 
sistema "serpiente", que milis tarde es abandonado.35 

Los. dtas 21 y 22 de junio de 1971, la comunidad propone a loe 
países pobres el sistema de referencias generalizadas, el cual le 
da un arancel. mA.e favorable que l.os patees ricos. 

Loa di.as 19 y 20 de octubre de 1972 se confirma el objetivo 
planteado para 1980, para la creación de la unión económica y 
monetaria, y también loe jefes de Estado y de gobierno, 
estructuran la pol!.tica regional de medio ambiente y energ1a no 
previstos en el Tratado de Roma. 36 

con un ambiente mAs favorable por fin ee acepta el l de enero de 
1973 que se integren a la comunidad europea Dinamarca, Inglaterra 
e Irlanda. Es así. como nace la Comunidad de los "nueve", que en 
ese entonces es ya una potencia mundial en lo econ6mico y lo 

35 

36 

ftnpaa de la CMtJnldad Europea. p. "3. 

En esta fecha se CUll>le el primer cometido de creación del mercado canún, 
por lo C1JC se abrieron mevos retos, Antonio Gazol en El Tercer Mundo ••• 
p. 9, cha que 11mercado com.ín consiste en la supresión de barreras 
arancelarias entre tos participantes ••• Adopción de una tartfa externa 
conLn y eliminación de obstéculos artifldales al movimiento del capital 
del trabajo. 11 
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comercial. 37 Tambit!n entran en vigor los acuerdo e de 1 ibre 
cambio, concluidos entre al comunidad y loe palees que forman 
parte de 1a zona europea de libre cambio (AELC), y que no se han 
adherido a ,la Comunidad. Esos pa!see ·aoni Suecia, Austria, Suiza, 
Portugal, Islandia, Noruega y Finlandia. 

En octubre de 1973, la Guerra de Yom kipur entre Israel y Egipto, 
lleva a los países Arabas a poner un embargo a las exportaciones 
de petr6leo a loe países bajos y a reducir considerablemente las 
destinadas a otros palees industriales, cuadruplicando de esta 
manera los palees de la OPEP el precio del crudo. causa por la 
cual Europa tuvo que buscar fuentes alternas de energía y 
producción de nuevos materiales que le permitiera resistir y dejar 
de prescindir en caso de conflictos de este tipo, de esos 
materiales, e intensificando como una solución sus actividades 
cientifico tecnológicas. 

Como respuesta, el s de noviembre de 1973 se formula una 
declaración común sobre la situación en el Medio Oriente, y las 
condiciones para una solución pacifica. 

Los días 14 y 15 de diciembre de 1973, en la cumbre de 
"Copenhague", por la crisis enerqéitica, se toman medidas en común 
para reorientar la pol!tica energética, que se concreta en la 
estrategia científico té:cnica de Europa (de estas estrategias se 
tiene un capitulo especifico), y se impulsan con gran actividad a 
los cient!.ficoe en lo concerniente a la investigaci6n y al 
desarrollo de la ciencia. 

El 21 de enero de 1974 el Consejo de Ministros se compromete a 
aplicar el Plan de Acción, pero por la crisis no se cump1e·en su 
totalidad. EL plan coneisti6 en crear empleos de mayor calidad en 
la comunidad, mejorar condiciones de vida y de trabajo, y una 
participación creciente de los interlocutores sociales en las 
decisiones econ6micas y sociales de la comunidad, y de los 
trabajadores en la vida de las empresas. 

37 Con este elemento se aprecia que en Europa exista el consenso de 
confonnaclón de tna gran Europa, la que los elMK!ntos de división polftlca 
v eocn6mlca no p.Jeden tener ya m6s fuerza. 
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En abril de 1974 loe socialietae brit§.nicoe (Labour Party) piden 
la renegociación de la adhesión británica. La consulta eocial era 
en torno al conseneo existente en Gran Bretaña sobre ei deberí.a o 
no continuar en la comunidad Europea. 

En loe dí.as 9 y 10 de diciembre de 1974 se lleva a cabo en Parí.e 
la cumbre de loe Jefes de Estado de loe paí.see miembros de la 
Comunidad1 Se llega al acuerdo de "poner a partir de 1975, 
recursos al Fondo Europeo de Desarrollo Regional" (PEDER), también 
deciden reunirse tres veces al. año en un "Consejo Europeo" para 
tratar asuntos de polttica exterior y de la Comunidad. Es de esta 
manera como nace el "COnsejo Europeo" el cual reemplaza a las 
reuniones cumbre. 

También los Jefes de Eetado y de Gobierno toman la decisión de la 
elección por Sufragio Universal directo del Parlamento Europeo. 36 

b) La eatructuraci6n y e1ecci6n del parlaaento 1975-1986. 

A partir de eetoe ai'\os la Comunidad Europea ha enfrentado 
"desempleo, regresión económica y crisis en varios sectores, sobre 
todo el textil, la construcción naval y la siderúrgica". Este dato 
nos da la referencia de que en la CE no todo es éxito, sino que en 
realidad existe una lucha diaria por la consolidación de una unión 
europea. 39 

39 

Con este 11contecfmlento &e Cll!Jllen todos los objetivos da 111 COll'IJrlldad 
Europea que consisten en "··· la regla lnfle,dble, de la existencia de 
tnsthuclones democr.6ttcas de base11 • Juan "arfa Alponte en su articulo del 
14 de mayo de 1990, terrbtfn lo cita. Este es uno de los elementos más 
codiciadas por tocias las sociedades (especialmente "éxlco), pues permite 
ona autfntlca división de poderes y serlos debates sobre el destino de los 
prea~stos y la tOlllll de declsfoncs que afectan no solo e la noción sino 
a los ch.dadanos de base: qi.Jiene"B finalmente son los que tienen gran 
relevancia en l11 conformación de la htstoria; corno hecho concreto dentro 
de. la conformación de bloques comerciales; tanbién Ramón Tamames en 
estructura polftico Internacional p. 222 arg1.Aenta que desde 1957 en el 
ort(culo 183,3 del tratado de Roma ya se prevefa lo elección del parlamento 
por sufragio universal por parte de los ciudadanos cocoonharios. 

Para ellos corno menciona J.H Alponte en su ortfculo sobre 11Abrtrse o la 
excelencla11 , del 10 de abrtl de 1990. Los europeo debieron s~ror 
obsUculos en la economfa y la polftica replanteando su proyecto del ser 
y el deber ser, es decir, le Idea de la soberanfa se transformó para 
convertirse en qi.Je la 11 ••• Soberanfa nacional, tiene que ser defendido no 
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El. 28 de febrero de 1975 la CE y 46 paí.sea de. africa el caribe y 
el pacifico, firman el convenio de "Lome", heredero de loa dos 
convenios de Yaundé, firmados en 1963 y 1969 entre la CE y 17 
patees de Africa del convenio d9 Arusha. Sus puntos son: 
Cooperaci6~ comercial, libre acceso al mercado comunitario de la 
ACP, así. como la estabilidad de loa ingresos de exportación de 36 
productos básicos en esos patees. 

El 12 de junio de 1975, la adhesión de tres nuevos paí.ses planteó 
a la comunidad problemas econ6micos y comerciales. Esos patees 
fueron: Grecia (12 de junio de 1975)1 Portugal (28 de marzo de 
1977) y Espai\a (28 de julio de 1977). El mercado espai'iol es el más 
amplio, pues contaba en ese entonces con 35 millones de 
habitantes, a diferencia de loe 9 millones de griegos. 

con la creaci6n del sistema monetar lo europeo el sistema de 
financiamiento aut6nomo de la CE, se hace necesaria la creaci6n de 
un Tribunal de Cuentas que tendrta como papel vigilar el buen 
manejo de loe recursos de la Comunidad. Ast, el 22 de julio de 
19_75 ee establece el Tribunal de Cuentas, creado por el tratado de 
Bruselas, el cual entro en vigor el lo. de julio de 1976. 

El 1 de diciembre de 1975, el consejo europeo de Roma decide la 
elección del parlamento por sufragio uni.versal, las primeras 
elecciones se prevén para la primavera de 1978, pero por 
cuestiones tácnlcas ee fijan para loe dt~s 7 y 10 de junio de 
1979, garantizándoee aet el pleno uso legal y democrA.tico en la 
elección del Parlamento. En esta fecha ee establecen las reglas 
del juego para el funcionamiento y elecci6n del parlamento. 

El 29 de diCiembre de 1975 Leo Tindemans, Primer Ministro de 
Bélgica, presenta a los gobiernos de loe Estados el informe sobre 
la unión europea, que le fue encargada en la cumbre de Parte. Las 
propuestas fueroni a) uni6n polttica, b) politica exterior común, 
c) uni6n econ6mica y monetaria, polttica, social comunitaria, d) 
acciones concretas en sectores industrial.en de punta, y e) 
fortalecimiento de las instituciones comunitarias. 

sólo como tnstrl.ITICf\to jurfdlco, sino como la exce\encta y la caltdad como 
verdaderas · categorfes culturales, el fenómeno de la modernlzact6n 
tecnológica y financiera fue oo hecho". 
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El 16 de febrero de 1976, a petición del COMECON (Consejo de 
Asistencia Económica Mutua entre los· Patees del Este Europeo) , se 
buscan contactos para iniciar relacionee comerciales, que no ee 
logran por divergencias económicas y políticas entre Este y Oeste. 

De abril de 1976 a enero de 1977, la comunidad firma acuerdos con 
loe gobiernos Arabas del Magreb (Túnez, Argelia y Marruecos). 

En abril de 1978 se firma un acuerdo comercial con China, la cual 
había sido reconocida como Estado en 1975, por la CE. 

Los días 9 y 10 de octubre de 1979 el consejo Europeo concreta en 
París· el sistema monetario europeo: 1) ECU, 2) mecanismo de 
cambio, 3) mecanismo de intervención, 4) créditos y 
transferencias. 40 

El 28 de mayo de 1979 la Comunidad y Grecia firman en Atenas ol 
tratado de adición de Grecia, el cual eerA miembro el día 1 de 
enero de 1981. Lógicamente este tratado pas6 por el Parlamento 
europeo y el griego para su resolución. 

El 7 de octubre de 1979, los ciudadanos de loe 9 Estados 
comunitarios, eligen por primera vez, directamente, a 410 
diputados que conformaron el parlamento europeo electo por 
sufragio universal directo. El primer presidente elegido por eeos 
diputados fue la Sra. Sirnone Vell, exministro de Sanidad y Familia 
del gobierno francés. 

El 31 de octubre de 1979 se firma Lome II (participaron la CE, se 
Estados de Africa y el pacífico, países ACP), sus objetivos sona 
"cooperación minera y energética, pesquera ••• "41 Este convenio 
entro en vigor el l de enero de 1981. 

El 20 de noviembre de 1979, el Coneejo europeo aprueba loe 
resultados de las negociaciones comerciales del GATT, en las que 
participo la CE con 99 representantes: El objetivo central era 

40 

41 

Se Memfona ~ pronto el ECU canblar6 do nont>re para convertirse en 
Monnet, en honor a Jean Monnet, 1.n> de los tntctadores de la realtzact6n 
de la CE: 

Etaoas Europeas. p. 60. 
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reducir obetá.culoe de libre comercio en el mundo, y el reeultado 
fue finalmente la reducción de aduanas de 1980. 

El 13 de febrero de 1980 se crea un sistema de telecomunicacionee 
que permite a millares de personas encontrar y obtener informaci6n 
en pocos minutos en la CE. Con este sistema (EURONET), el sistema 
DIANE ofrece loe siguientes eervicioe1 "Inveetigaci6n de nuevos 
productos, datos econ6micos, estado del medio ambiente, 
información industrial, jurídica, estadistica, personalidades, 
elecciones .... " siendo el mayor avance en el· mundo de la 
telemAtica. 

Este pertodo se ve afectado por la inquietante situación de 
aprovechamiento de energta, por lo que los patees recurrieron a1 
"ahorro de energf.a, fomento económico para el desarrollo de 
fuentes alternas de energía, y aumento en producción del carbón, 
y suetituc16n de materiales por otros de mayor valor agregado con 
tecnología compleja de producción. "4Z 

El. 30 de mayo de 1980, por acuerdo politice en el Consejo de 
Ministros de la comunidad, se elimina parte de la carga de 
contrlbuc16n económica al Reino Unido. Para así sanear parte de la 
peoada carga que ello implicaba. 

El 30 de octubre de 1980 la siderúrgica entra en crisis por lo que 
se limita la producción en loe Estados miembros, sin embargo, este 
sistema no funcionó, la medida de poner en marcha el artículo 58 
del CECA, el cual daba el poder a la Comiei6n Europea de fijar 
cuotas de producción a todas la siderúrgicas de loe pa1aee de la 
Comunidad, ha~ta el 30 de junio de 1981. 

El 1 de enero de 1981 la Comunidad cuenta con 10 miembros con el 
ingreso de Grecia a la Comunidad. A esto ae llamó "la ampliación 
al sur", y con ello la comunidad toma un carlcter cultural muy 
importante, pues Grecia es cuna de grandes fil6aofos, 
fortaleciendo de esta manera a los diez patees en lo cultural y 
económico. 

42 Dr. Arlel A Valladares Clemente. ••La ciencia y la tecnologfa de los 
materiales en la cuenca del pacfflco y au relevancf• pera .Wxtco". 
Instituto de Investigaciones en Materiales del• UMAM. 6 y 7 de julio de 
1990. fMdl to. 
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El 1 de enero de 1981, la UCE (Unidad de Cuenta Europea) es 
reemplazada por acuerdo del Consejo, por el ECU. 

El 24 de junio de 19811 se envta a loe jefes de Estado y de 
Gobierno de los patees miembros una propuesta de desarrollo de 
poltticas comunitarias, acompaliado por una carta personal del 
Presidente de la Comisión Gastón Thon. "El fin es reanimar el 
proceso de integración europea, dAndoae un impulso a la 
solidaridad económica y monetaria, para responder a las tareas del 
decenio de 1980-1989. Periodo en el que se fortalecerá. el sistema 
comunitario (mico, creándose una zona de estabilidad monetaria 
como respuesta a la gran crisis econ6mica europea. ,, 43 

Bl 23 de febrero de _ 1982, Groenlandia decide salirse de la 
comunidad por referéndum, perdiendo l.a comunidad un poco más de la 
mitad de su territorio y una población de casi 50,000 personas. 
Esto fue ast porque Groenlandia logra su independencia, siendo 
esta una de sus primerae decisiones. 

El 23 de enero de 1983, el consejo de Ministros establece una 
polttica común de pesca, que comprende cuatro puntos centrales: 
rligimen comunitario de conservación de los recursos; organización 
común de loe mercados; acuerdos pesqueros con patees fuera de la 
CE, y concertaciones polttico-económicas con el resto del mundo. 
Se pretendió sobre todo rescatar los vastos recursos pesqueros de 
Groenlandia. 

Para el 25 de marzo de 1982, han pasado ya 25 años de la firma del 
tratado de Roma (CEE y de la CEEA). aat mismo tres alias de 
receei6n econ6mica en Europa. 

El 6 de mayo de 1983, aparece el "libro verde" conteniendo el 
inicio de la CE, que ee propueo "reemplazar el limite del l'\ del 
IVA, por un sistema de umbral, a partir de una tasa del 1.4% 
(l.B't., 2.2%). Cada aumento de un 0.4% de los ingresos debería ser 
aprobado un.tnimemente por el Consejo, con dictamen favorable del 
Parlamento por mayorta y por las treo quintas partes de loe votos 
emitidos (mayor ta calificada)". Esto buscaba reforzar la autonomta 
financiera de la comunidad, que permitiera vigilar el crecimiento 

43 Etapas de Europa. p. 69 
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financiero de la Comunidad, o impidiéndolo si no se creyera 
justificada. Esto se definirta antes de.l fin de año de 1984.44 

El 14 de f~brero de 1984, el parlamento autoriza por 237 votoe a 
favor1 31 en contra y 43 abstenciones, el proyecto del Tratado 
Sobre la Uni6n Europea. 

El 28 de febrero de 1984, ee crea el Programa Estratégico Europeo 
de Inveetigaci6n y Desarrollo en Tecnología e Información, por 
acuerdo en el Consejo de Ministros. A este programa se le denomino 
ESPRIT. 

Este programa tiene una duración de diez años que se deberán de 
cumplir: l) recuperación de Europa del retraeo en campee claves 
del desarrollo tecnol6gico, 2) fomento a la colaboraci6n 
comunitaria, 3) vinculación entre la tecnología y la industria, 
apoyados en las universidades; institutos de investigación y 
laboratorios. Este programa contó con un pre°aupuesto de 1,500 
millones de ECUs en su inicio. 

El 12 de marzo de 1984, el Consejo de Ministros presenta un 
informe en el que hace constar el balance de 5 afies de 
funcionamiento del sistema monetario europeo (SME), es positivo 
cumpliendo su misión de fungir como "economta hacienda", estando 
compuesta por los ministros de economta que son la hacienda de la 
comunidad. 

Los días 30 y 31 de marzo de 1984, por medio del Consejo de 
Ministros se adoptan medidas para reformar la política agrícola 
común.45 

El 9 de abril de 1984, Culham, Reino Unido es sede de la 
organización del Jet ( Joint Europeo Torus) , una de lae más 
destacadas realizaciones europeas en el campo de las 

44 lbl-. p. 75. 

45 El Consejo de Mfnfatros es parte med.Jler eri le organtzacf6n y consol fdectón 
de la estraUgfe de polftfce econdnifce aupr•nacfonal, puea ha fomentado la 
ciencia y la tncestfgecfón con prea'4JU0Stos y proyectos de fllJIUlao 
económfco.Ml.ndo Cfentffteo. No. 83, vol. 8, 1988, p. 828. 
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inveetigacionoe en la uti1izaci6n pací.fica del átomO. 46 

Loa dí.as 14 y 17 de junio de 1984, 120 mil1ones de e1ectores de 
loe 10 miembros de la CE, se presentan ante las urnas, por segunda 
vez, para elegir por sufragio universal directo a 434 
parlamentarios. Este nuevo parlamento elige a Pierre Flimlin, 
diputado francás del Partido Popular Europeo, como presidente. 

Loa dí.as 25 y 26 de junio de 1984, en el consejo europeo oe llega 
al acuerdo del pago de compensación que se debe hacer al Reino 
Unido, para disminuir, su contribución al presupuesto comunitario, 
el cual. era desproporcionado. Ese año recibe 1,000 milloneo de 
BCUs. 

El 8 de diciembre de 1984, se firma el tercer convenio de Lome 
III, entre la CE y 65 Estados de Africa, el. caribe y el Pací.fice. 
Se declaran loe principios de cooperación ACP-CEE. El tema de los 
derechos humanos y el respeto a la dignidad del hombre se tratan 
explí.citamente en el convenio (entre 1985-1990, la ayuda será de 
s, 500 millones de ECUe). 

El 4 de enero de 1985, se ponen en circulación loe primeros 
pasaportes europeos, en la mayor parte de loe Estados miembros, 
Mitterand (presidente de Francia) presentó un ejemplar de loe 
pasaportes en ol. Consejo Europeo de P'ontainnebleau. Este pasaporte 
tiene una. cubierta vino-violeta, en donde figuran la o las, 
lengua.a del Estado miembro que emite el. pasaporte, primero la 
mención "Comunidad Europea", y a continuaci6n el nombre del Estado 
que lo expide, a.sí. como el s:tmbolo del Estado y la palabra 
"paaaporte". 47 

46 

47 

11Anl.tlcledo el 1 de junio de 1978, este proyecto tenfa por objetiva 
construir y utHhar un reactor de fusi6n terrnoouclear del Tira Tokamok, 
cuyos planos fueron elaborados desde 1973, hoy el JET. ha s~ldo IA'\ll 
treyectorla, y ya desde 1983 ha dada resultados esper&dos.11 para 1Myor 
lnformacl6n consultar tbld. p. 827. 

Este pasaporte no encuentra ya ltmltea en lo referente a circulación de 
personas, pues basta tenerlo para ser ciudadano cClrU'lltario, lntegrandase 
as( al sistema •\4)ranaclonal de beneficio social, CUTJ)l lttndose el programa 
de l Ibera\ lución de derechas de establecimientos y los servicios, el cual 
ae fuid.nenta en un pasaje del Tratado de Rama donde " se proh lbe toda 
descrlmlnact6n cuya causa este en la nacional ld11d11 para ..,llar y verificar 
el terM vhse. R. Temarnes Estructura Econ6mlca Internacional. p.220 
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En 1985 y 1986 ee fi.rma la anexión de Portugal y Espai\a. Lisboa y 
Madrid respectivamente. Estos pal.seo son el undécimo y el. doceavo 
Estados de la comunidad Europea, conform4ndose as1 la comunidad de 
loe "doce" •. La gestión de su adhesi6~ dur6 m4s de aeie aftoa. 

El 14 de junio de 1985, la Comiai6n Europea transmite al. consejo 
de Mini.otros su "Libro Blanco", sobre la reali.zaci6n del. mercado 
interior, donde se hicieron las estrategias para 1992. Los 
objeti.vos son1 "la creación de ese gran eepacio sin fronteras, en 
donde l.as personas, las mercancl.ae, los servicios y loa capitales, 
circul.an en las mismas condiciones que dentro de un Estado 
Federado". 4B 

El 23 de julio de 1986, el Consejo de Ministros adopta el sistema 
de programas integrados mediterráneos (PIH), buscando beneficios 
para l.ae regiones meridionales de la comunidad. 

El 1 de enero de 1986, suman a la comunidad 321 millonee de 
habitantes, o sea 80 millones mAs que E .. U. y 50 millones mAe que 
la URSS. El comercio mundial de la comunidad pasa del 16 %. de loa 
diez, a un 22% de loe doce. 

El Acta Unica Europea se firma el 17 de febrero de 1986, en 
Luxemburgo, por los representantes de Bálgica, República Federal 
de Alemania, Espai".ia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Pal.aes Bajos, 
Portugal y Reino Unido. 49 

2, 4 EL ACTA UJUCA BllltOPllA 

una de 1as furiciones del Parlamento es la de regular y méjOCi.r las 
condi.ciones de la Unificación de Europa, por ello en marzo, cinco 
lustros después de la firma del Tratado de Roma, el "Parlamento se 
hallaba en una serie de conflictos y discusiones"... "que no 

48 

49 

Etaoas de Europa, P. 81. 

Le firma del A.et• Unlce Europea ea hoy el progr.rna morco que penntte en 
Europa. la creacton de 1.r1 gran mercado 1fn restrcctones; busca apoyar el 
desarrollo de la ciencia y la tecnologfa mejorando las condicione• de 
trabajo y de vida; el rnedfo arrblente t91p(>CO queda al n11rgen. M6a 
relevante es que continua con la tradición Iniciada en la declaración 
Schl.ln8n, CECA Y LA CEE. 
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llevaban a ningQn lugar".so 

Estas discusiones y desacuerdos giraban en torno al "futuro 
comunitario", loe "excesivos gastos burocráticos", "autonomí.a 
nacional", la "falta de una aut.§ntica vida supranacional", " pero 
ro.lis que nada la discusión giraba en torno a un mayor avance en el 
proceso de integración" .51 En eete sentido, los patees miembros 
buscaron instrumentos que les permitieran lograr una unificación 
mA.s sólida, pero sobre todo que les permitiera superar los 
paradigmas ya mene ionados. 

La forma en que estos asuntos podí.an tratarse se encontraba en los 
estatutos del Parlamento; además de que era el organismo encargado 
de llevar adelante esta tarea; así. el "grupo cocodrilo" encabezado 
por el Eurodiputado Altiero spinelli, quien en 1984 presentara un 
borrador del Tratado para la "Unión Europea", el cual tuvo como 
objetivo fusionar definitivamente a lae 3 Comunidades para que de 
esta manera, se reforzara al Parlamento en sus poderes 
legislativos de alcance suprafederal, y se transformara ast la 
Comisión en un verdadero poder ejecutivo, siendo este proyecto 
aprobado simbólicamente en ese mismo afto. 

Ast en 1985, cuando se dio el cambio de presidente y al ser 
elegido Jacquee Deloi:::s, presenta una serie de propuestas para 
ampliar y fortalecer el poder de las suprainstitucionee, para de 
esa forma lograr un mercado comGn sin fronteras, en donde ya no 
existirán los Estados nacionales, sino e6lo la nación europea. 
Este proyecto consolida la unidad de ser el mAe valioso para los 
europeos, pues pretende crear una conciencia y una identificación 
europea en la mente de los europeos. 

El Plan Delors se detalle. en el libro blanco de la Comisión, con 
300 artí.culos, en donde se encuentra la estrategia de 1992J es 
decir, la integración de Europa1 tarea que fue emprendida por el 
Comisario, por el creativo señor Lord Crocfield. Esta 
responsabilidad, como se puede observar, iba mA.s allA de la tarea 
económica y polttica, pues pretendí.a penetrar el espí.ritu de loe 

SO e.o. de R. Temames, Estructura ~conómica Internacional. P. 2Z8 

51 lbld. P. 228·299 
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europeos y, a partir de aht. fortalecer los cimientos de las 
dimensiones politicas, econ6micas, socialee e institucionales como 
instrumentos vacioe. 

El resultado de las actuaciones citadas fue la convergencia, en 
una sola acta .. Finalmente que fue aprobada por el consejo Europeo, 
y de ahí fue mandada a su ratificación por loe parlamentos 
europeos. Es decir, dentro de las naciones se debe una discusi6n 
amplia y abierta, con lo cual se observaba fluidez por los 
circuitos democráticos en la toma de decisiones. A partir de 
sistemas complejo se busca la participaci6n de la mayor parte de 
los grupos politices europeos, que entran en la esencia de los 
tratados, y como requisito, en loe grandes cambios del mundo 
contemporAneo. 

El Acta Unica Europea, firmada los dias 17 y 28 de febrero de 
19861 amplia las competencias de la Comunidad y modifica 
significativamente las normas de funcionamiento de las 
instituciones y sus relaciones mutuas1 pero como ya se ha visto se 
dotaba de alma y ser a la Comunidad, con elementos prácticos de 
penetración social, como son la libre competencia y la igualdad de 
oportunidades para todos los ciudadanos europeos •• 

Así mismo se dio estatuto juridico a la cooperación política 
europea, que estaba funcionando desde 1970, pero basada s6lo en 
simples acuerdos intergubernamentales, y que actualmente 
representa la reglamentaci6n supranacional que_ rige a la Comunidad 
Europea. 

Por otro lado, "El Acta Sobre elecci6n de los representantes en la 
Asamblea, po~ sufragio universal directo, supuso un' a'uinento 
considerable del número de parlamentarios europeos, que pae6 de 
198 a 410 en la Comunidad de los Nueve, y poeteriormente a 434 con 
la adheei6n de Grecia. Tras las adhesiones de Bspafta. y Portugal, 
el Parlamento tuvo 518 eecañoe" , 52 divididos· en la siguiente 
maneras 

Bélgica 
Dinamarca 

24 
16 

52 Emite Notil. las Instituciones de la Conuildad. Docunent1cl6n Europea. P. 5 
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R. Federal de Alemania Bl 
Grecia 24 
Bepai"ia 60 
Francia Bl 
:Irlanda 15 
Xtalia Bl 
Luxemburgo 6 
Patees Bajos 25 
Portugal 24 
I:nglaterra Bl 

El Acta Unica entra en vigor el lo da julio de 1987, conteniendo 
una serie de modificaciones en relaci6n al Tratado de Roma: 

a) mecanismo de adopci6n de acuerdos por mayor ta. 
b) eupreoi6n real de las barreras para el 31 de diciembre de 

1992. 
e) concresi6n de la uni6n monetaria. 
d) da pol1ticas comunes de lnvestiqaci6n y desarrollo 

tecnológico, medio ambiente, y aauntos sociales. 
e) da bases de cooperaci6n pol1tica, en base a reuniones 

trimestrales de los ministros de asuntos exteriores y un 
miembro de la Comisión. 53 

Finalmente, es el documento que responde al objetivo de 1992, pues 
contiene los principios que regulan y concretan la "Casa Común 
Europea." .. 

2. 4. 1. BL PRINCIPIO DI!: UNANIMIDAD 

¿Qué hace importante el principio de unanimidad en el Acta Unica?, 
"Esta Acta, entre otras cosas, sustituye el registro de la 
unanimidad exigido en los Tratados originarios por el de 
decisiones por mayor.ta calificada, en .lo que se refiere a 
determinadas medidas, cuyo objetivo es el establecimiento y 

Sl Si se quiere ampliar m6.s sobre este tema, conaúltese 
Mart.tn, Bangemann. Un Gran Mercado Sin Fronteras. P. 23. 
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funcionamiento del mercado interior" .54 

La unanimidad cre6 como requisito durante mucho tiempo, que el 
proceso de .decisiones fuera lento y que "el ritmo fuera impuesto 
por el Estado mAs reacio"551 

otro aspecto fue el procedimiento de cooperación, que concedi6 al 
Parlamento Europeo una mayor intervención en el proceso 
legislativo comunitario en aquellas A.reas donde el procedimiento 
se aplicaba. 

Con esto se da una colaboraci6n mS.s estrecha de la Comisión y el 
consejo con el Parlamento Europeo "mediante una primera y segunda 
lectura de las propuestas cuando éstas pasan de la fase de 
iniciativa de la comisión a ser adoptada por el Consejo" .56 

El nuevo procedimiento de decisión por mayoria y loe calendarios 
fijados para la introducción del procedimiento de cooperación, 
comenzaron a estimular una toma de decisiones m&s rA.pida por parte 
de las instituciones que participaban en él. No obstante, el 
procedimiento de cooperaci6n no garantizaba la adopci6n de un acto 
legislativo a su término, y la voluntad política de las 
instituciones aigui6 deaempef'iando un papel fundamental en este 
proceso. 

El Acta Unica cubre y recoge aspectos de Tratados originarios y 
temas diversos, como son la cohesión económica y social, ambiente, 
la cooperación entre las instituciones y la cooperación polttica 
entre los Estados miembroa, consiguiendo plazos determinados en el 
Objetivo 19921 sin perder el proyecto original. Para ello aa cre6 
el mecaniemo ' de Regulación del Acta Unica del Mercado· Unico 
I:nterior (MIV). 

Este proyecto se detalló en el Libro Blanco, el cual tanta como 
objetivo fundamental eliminar lae fronteras f 1eicas, t~cnicas y 

54 lbfd P. 23 

55 Ibfdem p. 33 

56 op. cit. p. 23 
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fiscales, e.in embargo, se buscó mayor consistencia que, para 
lograrla, se incluyó en el Acta Unica Europea. 

Las fronteras físicas 

"Las aduanas", "controles de inmigración", "pasaporte", "registro 
ocasional de equipajes personales", eran en 1985 (antes del Acta 
Unica), el m~s claro ejemplo de la falta de una real unificación. 
Para eliminar estas fronteras ee comenzaron a manejar los 
siguientes lemas principales homologación o normalización de 
proscripciones técnicas1 adjudicación de contratos públicos en un 
mercado abierto a todos1 libre movimiento e trabajadores y 
profeeionales1 comercio de eervicioe y flujo de capitales son 
trabas, de cooperación industrial, y armonización del derecho 
comunitario. 57 

Para derribar las fronteras fiscales1 se busca la armonización del 
impuesto IVA prevista para 1996 con un sistema transitorio desde 
1993, y loe impuestos eepeciales.58 

Al respecto, el Libro Blanco, no se propuso simplificar 
procedimientos, " ••• sino que planteó la completa eliminación de 
los controles fronterizos, recurriendo a otros medios de 
fiscalización, como la mejora de la vigilancia en las fronteras de 
la CEE frente a terceros, las inspecciones puntuales dentro de los 
propios Estados miembros, y el incremento de la cooperación entre 
las autoridades nacionales de los Doce" .59 

Busca estandarizar las normas para lograr una real circulación, de 
loa medios de' producción, de consumo y de loe agentes produCtivos1 
pero ¿es posible lo realización cuando aolo unos cuantos se 
benefician? ¿Cómo lograr&n las instituciones supranacionales 
controlar estas variablea? En loe aiguientee capttulo se 
encontrarán alg~nas respuestas1 sin embargo, los europeos están 
intentando encontrar respuestas de lo que sucede y de los alcances 

57 The Economlst, 11Goodbye to the Natlon Statc? 11 , 23 de Junto de 1990. 

58 R. Tamornes, La Estructura Econ6mtca Internacional. P. 230 

59 lbld p. 30. 
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que pueda tener la unificac:::i6n. Por otro lado, las reformas en loa 
referente a las instituciones también buscan dar forma y mayor 
contenido a la integración, en lo que se refiere a un real 
funcionamiento de la comunidad Europea en 1992. 

Por lo tanto, el lo. de enero de 1993, ae aclararon loa. objetivos 
y planteamientos del Acta Unica. Estos son: "creación de un 
ve;dadero mercado comCin interior, impulso y fomento a la 
invástlgación y desarrollo tecnológico, cohesión económica y 
social para mejorar las condiciones de trabajo, mejoramiento del 
medio ambiente y apoyo al Parlamento en el proceso de la toma de 
decisiones comunitarias. 60 

60 Maurfce Ol41ras. 11Perftl de la Jornada11
1 Sl!)l~to de la Jotnada martes 10 de' 

Jul fo de 1990. p. IV 
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llHEJ:O 

LA DECLARACION SCHUMAH. 

DECLIUIAClOll DEL 9 DE MAYO DE 1959. 

La paz mundial no ee puede salvaguardar sin los esfuerzos creadores 
equiparables a loe peligros que la amenazan. 

La contribuci6n que una. Europa organizada y viva puede aportar a la 
civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones 
pactficae. Francia, defensora deede hace m6.s de veinte ai\os de una 
europa unida, ha tenido si.empre como objetivo esencial servir a la paz. 
Europa no se construyó y hubo la guerra. 

Europa no se har6. de una vez ni en. una obra da conjuntos se haré. 
gracias a realizacionee concretas, que creen en primer lugar una 
.solidaridad de hecho. La agL·upaci6n de l.aa naciones europeas exige que 
la oposición secular entre Francia y Alemania quede superada, por lo 
que la acci6n emprendida debe afectar en primer l.ugar a Francia y 
Alemania. 

Con este fin, el Gobierno francés propone actuar de inmediato sobre un 
punto limi.tado pero decisivos 

Bl Gobierno. francás propone que se someta al conjunto de la producción 
franco-alemana de carbón y de acero a una alta autoridad común, en una 
organización abierta a loa demS.e patees de Europa. 

La puesta en común de las producciones de carb6n y de acero garantizarA 
inmediatamente la creación de bases comunes de desarrollo econ6mico, 
primera etapa de la federación europea, y cambiará el destino de esas 
regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a la fabricaci6n de 
armas, de las que ellas mismas han sido lae primeras vtctimao. 

La 11olidaridad de producción que as!. se cree pondrá. de manifiesto que 
cualquier guerra entre Francia y Alemania no e6lo resulta impensable, 
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si.no materialmente imposible. La creaci6n de esa potente unidad de 
producci6n en ella proporcionarA a todos los patees a los que agrupe 
los elementos fundamentales de la producci6n industrial en 1ae mismas 
condiciones y .sentar.\ los cimientos reaies de su unificación econ6mlc~. 

Dicha produccióri se ofrecerA a todo el mundo sin dietinci6n ni 
exclusi6n, para contribuir al aumento del nivel de vida y al progreso 
de las obras de paz. 

De este modo se llevar& a cabo la fusión de intereses indispensables 
para la creación de una comunidad econ6mica y se introducirA al 
fermento de una comunidad mAs amplia y mA.e profunda entre patees que 
durante tanto tiempo se han enfrentado en divisiones sangrientas. 

Mediante la pu••ta en co•ún de la• produccione• b6•icaa y 1a creación 
· de una alta autoridad de nuevo cuño, cu:ra11 deci•ione11 ob1J.gar6n a 

Francia , lleaania y lo• pai•e• que •e adhieran esta propueata •entar.6. 
1a• priaera• ba&e• concreta• de una federación europea indiapen••ble 
para la pres•naci6n de la paa. 

Para.proseguir la realización de tales objetivos, el Gobierno francés 
está. dispuesto. a iniciar negociaciones según las siguientes bases 1 

Para alcanzar estos objetivos a partir de las di.apareo condiciones en 
que se encuentran actualmente las producciones de l.os patees 
adherentes, deberAn aplicarse con carActer traneitorio determinadas 
dispoeicionee que establezcan la aplicación de un plan de producci6n 
y de inversiones, la creaci6n de mecaniemos de estabilidad de los 
precios y la creación de un fondo de reconveraión que facilite la 
racionalizaci6n de la producción. La circulacl6n del carbón y del acero 
entre loe pat.Bes adherentes quedar& liberada inmediatamente de 
cualquier derecho de aduana y no podr6 verse afectada por tarifas de 
transporte diferenciales. Progresivamente se irAn estableciendo las 
condiciones que garanticen espont&neamente una distribución m6.s 
racional de la producción y el nivel de productividad mle elevado. 

La organización proyectada al contrario que un ~ internacional. 
tendiente a la distribución y a la explotación de loe mercados, 
garantizará la fusión de los mercados y la expansión de la producción. 

Loe principios y compromisos esenciales anteriormente expuestos ser6.n 
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objSto de un tratado firmado entre los Estados. Las negociaciones 
indispensables para precisar las normas de aplicaci6n se llevarAn a 
cabo con ayuda de un árbitro designado de común acuerdo, cuya misión 
consistirá en velar porque loe acuerdos se ajusten a los principios y 
en caso de desacuerdo inealva~le, decidir6. la solución que deba 
adoptarse. La alta autoridad común, encargada del funcionamiento de 
todo el sistema, estar.\ compuesto por personalidades independientes 
designadas sobre ba11es prioritarias por loe Gobiernoe, quienes elegirán 
de común acuerdo un presidente. Las decisiones de la alta autoridad 
ser6n ejecutivas en Francia, en Alemania y en los demás patees 
adherentes. se· adoptar&n las disposiciones adecuadas para garantizar 
las v1as de recurso necesarias contra las decisiones de alta aUtoridad. 
Un representante de las Naciones Unidades ante dicha autoridad se 
encargar& de hacer dos veces al año, un informe público a la ONU sobre 
el funcionamiento del nuevo organismo, en particular por lo que se 
refiere a la salvaguardia de sus fines pac!.ficos. 

La creaci6n de la alta autoridad no prejuzga en absoluto en régimen de 
propiedad de las empreaaa. En el ejercicio de su misión, 1a alta 
autoridad común tendr6. en cuenta las facultades otorgadas a la 
autoridad internacional del Ruhr y las obligaciones de todo tipo 
impuestos a Alemania, mientras éstas subolstan. 
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"La figura de ese Estado 
Supranacional será ••• muy 
distinta de las usadas. • . ha 
sido muy distinto el Estado 
nacional, del Estado ciudad que 
conocieron los antiguos. Yo he 
procurado en estas páginas 
poner en franqu1a los montes 
para que sepan ser fieles a la 
sutil concepci6n del Estado y 
Sociedad que la tradicion 
Europea nos propone " ( ••• ) "ya 
en el Siglo XVIII Robertson 
llam6 al equilibrio europeo 
'The great secret of modern 
polites• .•• es una realidad 
basada en la existencia de una 
unidad basada en la pluralidad. 

ORTBGA Y GASSBT. 



XI:I • LA. CONSTRUCCION DEMOCRATICA DB LA CEE, 'Y LA DXVISION DEL 
PODER EH LAS XNSTITUCIONES COMUNITARIAS. 

3. INSTITUCIONES COMUNES B INSTITUCXONBS SOCIALBS 

La concreci6n y realizaci6n de los objetivos de las comunidades 
europeas, dependen y están a la salvaguarda de cinco 
instituciones: 1) El Parlamento Europeo, 2) Consejo de Ministros, 
3) La Comisión, 4) El Tribunal de Justicia y S) El Tribunal de 
cuentas1 entes que conforman el nuevo Estado supranacional y que 
al mismo tiempo regulan las actividades polí.tico-econ6micas de la 
integración de Europa. 

Su fin es responder a la necesidad de expresión de la sociedad 
europea, además de garantizar los derechos individuales de los 
ciudadanos europeos, en liste sentido su estudio y comprensión, nos 
acercan mS.s a lo que finalmente será la comunidad1 por otro lado 
las instituciones representan la participación poli.tica de la 
nueva Europa, en donde para la ciencia poli.tica se abre un gran 
campo de estudio y problematizaci6n, por la aparici6n de una nueva 
concepción de sociedad, en donde se plantean cuestiones en el 
aentido de: que a partir de su conformación como instituciones se 
discute et son democrAticas o no, tambi~n ea puede plantear ei en 
realidad representan los intereses de los ciudadanos europeos o 
s6lo estAn bajo el control de los agentes econ6micoe má.s poderosos 
de la comunidad1 también marcan fuerte mente la diferencia entre 
una integración y lo que es un mercado de libre comercio. 

Por otro lado, dentro de las diecusiones de los Estados 
involucrados, se puede intuir que de ·alguna manera las negaciones 
ae estAn llevando de manera democrA.tica, pues de alguna manera con 
las instituciones se hacen "'iguales", dentro de la conformación de 
un ·gran estado polinacional, en donde la discusión es el factor 
esencial, para que realmente se de la conformación de la casa 
común de Europa. 

Las instituciones son en realidad responsables de que se cumplan 
loe objetivos de las comunidades europeas (Comunidad Europea del 
Carbón y el Acero CECA, comunidad Bcon6mica Europea CEE, y la 
Comunidad Europea de la Energ1a Atómica, Euratom) • 
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Estas y junto loe tratados, por el contenido de eue acuerdos 
garantizan la conetrucci6n democrática de la comunidad Europea, 
ademAe de ser el ejemplo má.s claro de la diviei6n democrática de 
loe poderes en la comunidad Europea. 

Por la importancia de sus funciones en la realización de los 
óbjetlvoe de 19927 las instituciones deben de ser tomadas en 
cuenta para alcanz.ar una mayor acercamiento conceptualización y 
apreciación de lo que realmente será. Europa a partir de esta 
fecha1 en donde no hay un final feliz, en ésta feéha es cuando 
realmente se inician las problem6.ticas a superar. En una 
supranaci6n en la que a pesar de que la historia los une, su 
memoria colectiva responde a un interés distinto, que finalmente 
con las instituciones se han hecho comunes consolidándose poco a 
poco una identidad europea. 

Estas comunidades hasta julio de 1967, tentan comisiones 
ejecutivao distantes y diferentes (en la CECA se llamaba Alta 
Autoridad), y habla consejos de Ministros Independientes. Loe que 
a(m son comunes: El Parlamento Europeo y el Tribunal do Justicia. 

como ee ha visto en la cronologia desde 1967, existe una Comisión 
Unica y un Consejo Unico, que realizan la función de las antiguas 
instituciones, pero sobre todo reepetando el marco de los tres 
tratados anteriores, buscando conservar el planteamiento de la 
comunidad original, fortaleciendo en todo momento loe 
planteamientos de cada una de las comunidades. 

Con la experiencia de cada comunidad, se han dado varias formas de 
alcanzar los objetivos de 19921 por ejemplo, en un tiempo buscaron 
fusionar las instituciones para transitar hacia la conformación de 
una Comunidad Europea gobernada por un Tratado Unico y una sola 
institución, en sustitución al Tratado de Paria (CECA, CEE Y 
EURATOM) sin embargo, esta intención no se materializa hasta la 
fecha, ni tampoco en el Acta Unica 1, no se ha retomado la 
cuestión, por no ser operativa adem&s de que éste esquema no 
responderia al sentido democrAtico que los europeos quieren dar a 
la comunidad. 

1 El Acta Unica Europea nace como se recordare en 1985. 
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Por otro lado las adhesiones después de la Comunidad de loe Sel.e, 
(Bélgica, R. Federal de Alemania, Franela, Ita~1.a 1 Luxemburgo y 
paí.ses Bajos, Reino Unido -lo de eneJ:o de 1973-, Grecia -lo enero 
de 1981-, l!;epaña y Portugal -lo de enero de 1986-) no han afectado 
la estructura y competencia de las instituciones comunltar!.as, lo 
cual, demuestra el respeto a la estructura y el. desarrol.l.o del. 
Plan trazado, aunque sí. se han dado modificaciones pertinentee a 
los acuerdos comunitarios, ajust6ndoloo a las condiciones 
económicas, polf.ticae y social.es del momento hist6rico, dentro de 
la comunidad no de las naciones. 

La comunidad desde su origen se mantiene de _la siguiente manera; 
aunque 0610 ha cambiado el olí.mero se sus integrantes con la 
anexión de las demá.e naciones. 

El Consejo: ( 12 ministros) re~ne a los representantes de loo 
gobiernos, de loe estados miembros. Cada gobierno delega a uno de 
sus miembros para el consejo. La composici6n del consejo puede 
variar en función de los temas de Asuntos Exteriores, que es 
considerado como "principal" representante de su pata en el 
Consejo1 loe ministros de Agricultura, de Traneportea, Economí.a, 
Hacienda, Aeuntoe soc!.aleo e Xndustria de Medio Ambiente1 negocian 
las cuestiones poltticae y econ6micas en beneficio de su sector 
nacioOal representandolo en la junta supranacional en cuestiones 
concernientes a su problemAtlca. La presidenc!.a del consejo es 
ejercida sucesivamente por todos los estados m!.embros, en turnos 
de seis meses. 

La Comisión: se integra por 17 miembros, nombrados por acuerdo 
común entre loe gobiernos. La vigencia de su gesti6n es de .cuatro 
años, su papel es de actuar con independenc!.a, frerlt'e ~ loe 
gobiernos y el Consejo. El consejo no puede cesarlos por 
considerar "irregularidades" que tenga que ver en la negociación 
de loe intereses de los gobiernos. Sin embargo, el Parlamento en 
una noción de censura en relación a los problemas poltticos de sus 
sectores, pudiéndose provocar el cese autom,tico de la comisión, 
pero sólo será. sustituida en SUB funcione& hasta SU recomposición. 

El Tribunal de Justiciai formado por trece jueces designados por 
seis años de común acuerdo entre loe gobiernos, garantiza el 
respeto a loe Tratados y eetS. auxiliado por seis abogados 
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generales es al mismo tiempo la instancia final de un proceso 
jurídico-político, que atan.e a los intereses nacionales o los 
supranacionales. 

El Tribunal de Cuentasr está integrado por doce miembros 
designados por unanimidad en el Consejo, después de una consulta 
al Parlamento, examina las cuentas de la Comunidad y todo 
organismo creado por esta, revisa y comprueba la legalidad y la 
regularidad de loe ingresos y gaetoe, verifica la correcci6n de la 
gestión financiera, analiza y hace los informes a las 
instituciones de la Comunidad. 

El Parlamento: tiene 518 miembros, cuenta con funciones 
legislativas y presupuestarias, au misi6n principal es el control 
de las actividadee comunitariae.2 

El papel que desempei\a cada u.na de lae instituciones dentro de la 
comunidad, se presentan en los siguientes apartados, para observar 
como cada una responde a las necesidades de los ciudadanos 
eu~opeos. 

3 .1 EL !rRIBUNAL DB JUSTICIA 

En 1958; los Tratados de Roma sustituyeron a la Alta Autoridad por 
el Tribunal de Justicia Unico, la aplicación de estos Tratados, y 
en especial del Tratado de la CEE, exig1a multitud de acciones por 
parte de los gobiernos y empresas, pero dada la amplitud de los 

. poderes directos de la Alta autoridad en la gestión del mercado 
común del carb6n y del Acero, fueron las actividades de obtención 
de recursos d8 las empresas laa que nutrieron las funclon~s del 
Tribunal de Justicia de la CECA. En consecuencia, loe primeros 
asuntos elevados al Tribunal Unico en virtud de loe Tratados de 
Roma, fueron recursos de la comisi6n contra loe gobiernos, 
originados en procedimientos de infracción de ias empresas. 

Pronto llegaron loe recursos de loe gobiernos contra decisiones de 
la Comisión, y los recursos particulares. Ea decir este tribunal 

Sf se quiere conocer más sobre el tema v6ose: Georges de Kerchovo d'Exaerde, ~ 
l!18 sociedad más HllNlna. P. 26·34 
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se basa en cierto sentido en el equilibrio de las actividades de 
la propiedad privada y el Betado así como del Estado con la 
propiedad privada, esto con el fin de que por ambas partes no 
existan cuestiones de prepotencia que afecten sus intereses 
comunes, que a final de cuentas son los intereses de la sociedad 
civil europea. 

3.1.2. OBLIGACIONES Y FUNCIONES DBL 'l'.'RIBUNAL DB JUS'l'.'ICIAo 

El reglamento de intervenci6n del Tribunal para tratar asuntos de 
mediaci6n es similar a grandes rasgos, al de las m.!'ie altas 
instancias jurisdiccionales de los estados miembroa. 3 

Los fallos del tribunal les permite interpretar puntos 
controvertidos de loe Tratados, precisando y orientando su 
aplicaci6n, aa.t como la lmpartic16n, como su nombre lo dice de 
justicia, en caso de arbitrariedades por parte de las grandes 
empresas contra los ciudad.anos o el Estado contr~ la propiedad 
privada, puOe aunque también existe el recurso para ciudadanos 
particulares es mas dificil que se de dado que es muy dificil 
cumplir con los requisitos para poder presentar las demandas. 

En los últimos af\os el Tribunal ha vigilado el control de la 
legalidad de los actos comunitarios, pues el Tribunal ha tenido 
que dedicar parte de su tiempo a la actividad de asuntoe 
judicia1es remitidos a esta última instancia por los Tribunales 
Nacionalee. La aayor.parte de deaandas •• refiere a la co•petencia 
d•alea1 o protecci.oni•.o de algún ••tado hacia algún aector de •u 
econoata. 

Otro de los apoyos del Tribunal a la comunidad es el de hacer 
cumplir el derecho comunitario, plasmado en las comunidades 
europeas y por el "conjunto de los actea juridicos fundados en loe 
Tratados". (Derecho Comunitario derivado) 4, que penetra cada vez 
m~s en la legislacl6n interna de loe paises miembroe, implicando 
un peeo cada vez mayor en las actividades de las jurisdicciones 

3 En México equivaldrfa a la Suprema Corte de Justicia. 

Emlle Nol!l, Las !nstltuctones de la conunidad Euroqea. P. 33 
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nacionales. Con e•to •e rompe con la •oberanía con•ti.tucional y 
estructural de l.a• aaciones-eatado, eato aigni.f'ica el gran avance 
r profundi•aci.6n •n la conforaaci6n de loa eatado• 
aupranacionalea, en donde ya no •e diacute tan 11.aplia•ente el tema 
de l.a aober

0

ania territorial aagrada, el i.nter6s de las di•cuaione• 
es el de lo• intere•ea co•une• en Europa. 

Los Tratados de Roma y París (CEE y CECA), los tribunales de los 
distintos paises han tomado un gran nGmero de decisiones 
relacionadas con el Derecho Comunitari.o, caso contrari.o es el 
Tratado de Euratom, en donde no ha habido sentencia por lo 
eepecial de su estructura jur!dico-politica y en donde loo 
intereses económicos a pesar de loe reglamentos son de suma 
importancia, es decir en lo que ea refiere a energta atómica y de 
seguridad, los estados miembros han sido tan cautelosos que no han 
permitido ningún acto que atente contra su unidad, esto significa 
que a pesar de que se promueve la paz, loe europeos no han 
renunciado ha la investigación e innovación en el Area militar, 
por tanto ea importante hacer notar que la política de seguridad 
y una Europa militarmente fuerte aún no se detiene. 

3.1.3. LA l"UlfCION DB SEGUIMIENTO E INTBRPRETACION DE LOS 

!l'RATADOS. 

"Los recursos de. título judicial ante el tribunal de justicia 
tienen por objeto pedir que ee pronuncie sobre la interpretación 
de disposiciones del Derecho comunitario o ••• decida de una vez su 
validez en las negociaciones y acuerdos" (en la CECA, tinicamente 
la validez de las deliberaciones de la Comisi6n y del Consejo) .s 

' .. ··· 
Todo este juego po11tico y recursos jurtdicoe son loa que dan el 
fortalecimiento y conformación de la CEE dentro del tribunal1 
implica un sistema complejo de relación jur!dico-pol1tica entre el 
Tribunal de Justicia Europeo y loe Tribunales Nacionales, lo cual 
permite un sistema de cooperación y democracia, para 'as! ampliar 
y conformar la participación de los estados nacionales en su 
integración con las demás nacionee, para hacer valer sus derechos 

S 22L tl,L P. 38 
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y opiniones, aplic.§.ndoee de manera concreta en el derecho 
supranacional. 

Por otro lado estas cuestiones permiten la conformación de una 
jurisprudencia europea coherente, dentro de los marcos de la 
eupranacionalidad respetando el interés de todos y no de una 
naci6n en sS:.1 sin embargo: el •ignificado es que esta instancia no 
funcionaria pri•ero, •i no •e cede 11oberania constitucional y 
•eguado, si los afectados no confian en esta instancia y &8 
•ientan a negociar sus intereses, aunque el sentido m6• común ea 
que a final de cuentas 118 impondr'n 1011 intere&es de la comunidad, 
dentro de un territorio aupranacional no nacional. 

3, l, 4.. LOS TROPIEZOS Y AVANCES EN CIFRAS 

Las cifras con apoyo de la teoría permiten un acercamiento a la 
gran actividad y aplicación del Tribunal, dando una idea de cómo 
éste ha iniciado sus funciones, dentro de la impartici6n de 
justicia y mediación de los intereees de loe distintos sectores de 
la comunidad, por otro lado permite entender como ha ido avanzando 
la cesi6n de soberanía constitucional de los estados nacionales a 
ésta instancia supranacional. 

cuando entró en vigor en 1952 el Tratado de la CECA, y hasta fines 
de 1987, se han presentado ante el Tribunal 3, 606 recursos o 
demandas de las cuales 3,070 recureoe se refirieron al Tratado de 
la CEE, mientras 1,672 de ellos a titulo judicial (entre los 
cuales 62 caeos son baeados en loe convenios de Bruselas, sobre 
competencia jurisdiccional y ejecución de las decisiones en 
materia civil y comercial), 561 fueron recursos presentadoe por la 
ComisiOn, 119 por loe gobiernos, 21 por una institución contra 
otra, y 638 por particularee. 

En la CECA desde su entrada en vigor hasta finales de 1987, sobre 
un total de 522 recursos, 487 han eido presentados por 
particulares o por empresae, con lo cual se puede apreciar que el 
existen recursos en defensa de los intereeee de los afectados, el 
problema es '"la complejidad de loe recureos a loe que se tiene 
acceso'", también por parte de loe gobiernos han sido presentados 
31 recursos y 4 a titulo judicial. 
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ESTf\ 
SALIR 

TESIS 
DE lA 

NO DEBt 
B\Bl\OlECl. 

En el Euratom hay 17 recursoe, y 3 de elloe de carácter judicial,6 
esto en lo referente a cuestiones ecol6g leas en donde no se toca 
el aspecto militar. 

3 • 2. BL !rRXBUNllL DB CUIDl'rAB 

Inicia sus actividadee el 22 de julio de 1975, y celebra su seei6n 
constitutiva el 25 de octubre de 1977 en Luxemburgo, su sede 
provisional (cuenta con 12 miembros). La idea en la conflrmaci6n 
de éste tribunal es evitar en la mayor medida el surgimiento de la 
corrupci6n en el manejo de los recursos y loe dineros generados on 
la comunidad. 

Por otro lado también busca distribuir los recursos con 
racionalidad, ea decir de deearrollo1 dota de los recursos 
necesarios a lás eras estratégicas de la comunidad que tengan como 
fin impulsar su desarrollo, en lo referente al bienestar social, 
el desarrollo de la industria y la inveetigaci6n. 

3 • 2 • 1. LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS • 

El Tribunal austituy6 a la comiei6n de Control (CEE, Euratom) y al 
comisario de cuentas de la CECA; quedando en calidad de organismo 
responsable del control externo del presupuesto general de la 
Comunidad y el presupueeto operativo de la CECA. 

Bl control interno se lleva en funci6n del inepector financiero de 
cada institución, para poder elaborar el presupuesto general. de la 
comunidad, dividido en rubros prioritarios, como son: energta, 
cooperación, c:irculaci&n de mercanc1ae, mejoramiento del nivel de 
vida y apoyo a las instituciones que vigila que la burocracia en 
las instituciones no crezca mucho; es decir busca y se encarga de 
que la burocracia no aumente, para no aumentar las cuestiones de 
trA.mitee administrativos y ast acelerar la conformaci6n del Estado 
supranacional mtnimo, (El cual reepon'de al modelo neo-liberal de 

Datos y ctfras obtenidas de la obra de Emlle Moi!l, Las Jnstftuc'9ne1 de la 
ConuiJdltd Europsa. P. 38 
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la economI.a, dentro de una sociedad que aspira a alcanzar el 
desarrollo post-industrial.) .. 

3 .. 2. 2. RELACION DBL TRIBUH'AL CON LOS DDIAB OROANXBMOB, Y SU 
COHPOIOIACXOH BBTRUc.rtJJUU.. 

"La creaci.6n del tribunal demostró l.a voluntad de los gobiernos y 
lae instituciones (y en general del Parlamento) de proceder en un 
cambio cual.itativo del control presupuestario, teniendo en cuenta 
y sobre todo, el crecimiento del presupuesto comunitario"7 

El Tribunal es una alta autoridad pol1tica, pero ademAe es un 
6rgano permanente que dispone de un aparato administrativo 
importante, podría decirse de alta calidad, es decir de formación 
de alto ni.val, en donde se toma conciencia· de la importancia que 
tiene el ser europeo y en don_!ie una de sus prioridades es alcanzar 
la· supranacionalidad en Europa. 

Tiene la capacidad de extender investigaciones oi.milares a una 
eupervlsi6n a los estados miembros para las operaciones que éstos 
realizan por cuenta de la comunidad (por ejemplo; gasto agr1cola, 
percepción de derechos aduaneros etc¡ e incluso a terceros estados 
beneficiarios que reciben ayudas financieras de la comunidad (un 
ejemplo es el Tratado de Lome8), tambián por iniciativa, puede 
remitir observaciones a las instituciones sobre temas de eu 
incumbencia. 

otra función del Tribunal frente a lae instituciones, ee que puede 
emitir di.ct&menee a petición de cualquier instituci6n1 para 
verificar y 'comprobar el uso adecuado de loe diri9r0~ del 
presupuesto, y así. equilibrar loe cortes entre la integraci6n, las 
burocracias y la necesidad económica real de las instituciones. 

7 Cieorges de Kerchove d'Exeerde. Europa 11\a soc;ledad H!l!l!!!na. P. 34 

Este tratado se relaciona con.los pafsea africanos entes. anctonados. 
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3 • 2 • 3 • LAS ACTIVIDADES DBL TRIBUNAL DB CUENTAS 

Presenta anualmente un informe general de sus actividades, este se 
redacta al. cierre de cada ejerciciO y se publica en el diario 
oficial de la Comunidad, anexando las respuestas de las 
instituciones a las observaciones hechas por el Tribunal. 

También emite informes especializados sobre temas concretos, de 
gran visión (por ejemplo, el funcionamiento del FBOGA "Garantía" 
o ayuda alimentaria a palees en v!ae de desarrollo, otro ejemplo 
es el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEO). 

La importancia que concede el Parlamento al Tribunal estriba en el 
sentido de las posibilidades de investigación y loe dictámenes que 
emite, para reforzar el control del gaeto comunitario y dar el 
máximo peso de su decisión anual . e.:ibre la ejecución del 
presupuesto de la Comunidad Europea, con el fin de cumplir con la 
tarea de lograr loe mliximoe beneficios sociales, garantía en la 
libertad de circulaci6n loe hombres y las mercanc1as, as! como 
respeto a la propiedad e igualdad comunitaria. 

3 • 3 • llL PARLAMENTO EUROPEO. 

El Parlamento Europeo es elegido por sufragio universal, cuenta 
con 518 diputados elegidos cada cinco años: 81 diputados proceden 
de cada uno de loe cuatro paí.ses más poblados i Alemania, Francia, 
Italia y Reino Unido, 60 de España, 25 de loe patees bajos, 24 de 

Bélgica, Grecia y Portugal, 16 de Dinamarca, 15 de Irlanda, 6 de 
Luxemburgo. Estos diputados ocupan aus escai\oe pcir ·grupos 
polí.ticos y no por nacionalidad. (ver cuadro) 
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DIPUTADOS AH'XB EL PARLAMEN'r<> EUROPEO 

DI:. AD GR 
nmt: u. co1111"HD.i.t u ¡,ot bOl:l o·uuiun. 
~ICIH1:11W!OtUr1ll 

IRL PB RU 

Eete proceso de impulso democrático no ocurrió de un dí.a para 
otro, estas elecciones estaban prevlatae desde hacía veinte años 
y se encontraban en el Tratado de Roma, el cual estipula que la 
asamblea por él creada -Parlamento Europeo- serta elegido m&s 
adelante por sufragio universal directo, para acercarnos mA.s a 
ésta cuestión véase de la siguiente manera. 

a) Proceso histórico de elección del parlamento. 

En 1960 el Parlamento habí.a lanzado un proyecto de elección por 
sufragio universal, pero sin resultados positivos. 

En 1974; finalmente los jefes de estado acordaron la elecci6n 
directa del Parlamento. 
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En enero de 1975. El Parlamento aprueba un nuevo proyecto de 
convencionee oficiales, en eate año¡ en Roma el coneejo Europeo 
confirma la fecha de la·primera elección directa, la oual eerta 
haata 1978. 

Julio de 1976, el consejo se pronuncia sobre el nCimero y 
distribución de loa escaños en el Parlamento. 

El 20 de septiembre de 1976. El Consejo aprueba las propuestas 
sobre la elecci6n de loe miembros del Parlamento por sufragio 
universal directo, siendo firmando el acuerdo ese miemo día. 

Septiembre de 1976. La aprobación del "Acta" dura mlis de lo 
previsto, debido principalmente a las diferencias con "Gran 
Bretaña", pues en un principio no logra estar de acuerdo con la 
determinación de la Ley electoral a utilizar en la primera 
elección". 9 La lucha era por obtener elementos similares a la 
forma electoral de esa nación. 

El "Acta" sobre la elección de los representantes a la asamblea 
por sufragio universal directa entre en vigor el lo de julio de 
1976. 

Loe dí.as 7 y 10 de junio de 1979. Se celebran las primerao 
elecciones en base a la legislación electoral de cada pai.e. 

Loe dí.as 14-17 de 1984. Renovación del Parlamento. En once patees 
se utilizan sistemas con un grado elevado de proporcionalJ.dad, 
Gran eretaf\a utiliza otro sistema, el cual consiste en: escrutinio 
por distrito único y a una vuelta, esto significa en la pirAmide 
democrltica una fluidez de abajo hacia arriba en lo electora1, y 
en la toma de decisiones de arriba hacia abajo ea decir (véase 
pirámide de fluidas pol1ticos}; 

EmUe Nof!l 1 Las"Jnstltuclonea de le CO!!!J!)!dad Europea. P. 31 
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FLU:CDOS POL:CO:UCOB 

AU"rORlDAD PAPBL Y P'llJIClOHEB POLIT:CCO-BCONOllICAS DEL 

PARLAJIEJr.1'0 • 

Por au compoeici6n el Parlamento es un 6rgano supranacional, en el 
Parlamento no hay secciones nacionales, sólo grupos poli.tices 
organizados a escala comunitaria. 

con esto nuevamente, uno aprecia la paulatina desaparici6n de la 
identidad nacional para pasar a la conformaci.6n de una identidad 
Europea. 

La comisi6n responde ante el Parlamento y sólo ante el Parlamento, 
lo que lo hace aparecer como una nueva forma de gobierno que se 
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agoeto el Parlamento celebra plenos (en Eetraeburgo generalmente) 
una semana al mee (con posl_bilidad de sesiones adicionalee mA.e 
cortas, pr lnclpalmente para el presupuesto) entre los plenoe 
mensuales, . hay doe semanas para reuniones de las comisiones 
parlamentarias (18 comieionee pe.rmanentes), dedicé.ndose la mayor 
parte del tiempo a reuniones entre los grupos polLticos 
supranacionales. 

3 • 3 • 2 • l"UHCION PRllBUPUES~ARIA DBL PIUILllllBN'rO 

"El Parlamento adopta el presupuesto de la comunidad, a menos que 
decida rechazarlo, al esto sucede todo el procedimiento 
presupuestario tienen que volver a empezar". 10 

Preparado por la comlei6n, el presupuesto va y viene entre el 
consejo y el Parlamento, siendo estas las dos instituciones que 
constituyen la autoridad preeupt:estaria de la comunidad europea., 
que se divide de la siguiente manera1 

1) Los gastos obligatorios1 son los agri.colae, la 0.ltima 
palabra sobre estos gastoe la tiene el Consejo. 

2) Gastos no obligatorios1 El presupuesto regresa al Parlamento 
que puede modificarlos de acuerdo a lo estipulado en los tratados. 
Estos poderes son propios del Parlamento y su autorización es 
impensable sin esta instancia, por ello el Parlamento nunca ha 
dejado de utilizar sus poderes presupuestarlos para influir sobre 
lae pol.1.ticae presupuestarias, aln embargo eetao 
autorizaciones son tan rigidas que han generado problemaa en el 
Consejo ••• n11 ' pues loe dineros recaudados a loe europeóe .Y.ta loe 
impuestos en ocasiones afecta el nivel de vida de los trabajadores 
que demandan que estos cobros no sean excesivos y exigen al mismo 
tiempo que se les de un uso responsable en beneficio de la 
sociedad. 

ID !!ll· W• PP. 33 y 34 

11 Emite, Notil, LH tnstJtuclones de la C991.!!'!ldad Euroeea. P. 11 
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3.3.3. LA. MISJ:ON DB COtr.rROL SOCIAL B IMPULSO POLI~ICO DEL 
PARLAMENTO BN LJl COMUNIDAD. 

El Parlamento tiene la facultad de hacer dimitir a la Comisión 
adoptando una noci6n de censura por una mayorta de dos tercios (no 
se ha dado el caso hasta ahora). Se pronuncia sobre sus programas 
y le dirige sus observaciones. De esta manera, plantea o replantea 
lae propuestas que afecten a los distintos sectores estratégicos 
qua permiten la unificacl6n europea. 

Ae1, impul.sa y controla el movimiento de las políticas, eliminando 
loe posibles obstáculos que se presenten, entendiiéndose su control 
en la geeti6n diaria de·dichas poltticae, planteando y debatiendo 
sobre las decisiones por medio de preguntas orales y escritas a la 
comisi6n y al consejo. A estae preguntas responden loe miniotroe 
de asuntos exteriores, responsables de la cooperación política de 
las doce naciones, ellos tienen la obligación de responder también 
las preguntas a loa diputados, rindiendo cuentas cada treo meses, 
de su acci6n y del curso dado a eue resoluciones adoptadas por el 
Parlamento en lo referido a las relaciones internacionaloa y loe 
derechos humanos, ast como loa derechos adquiridos por costumbre, 
"se requiere también que el presidente en ejercicio del Consejo 
Europeo informe al Parlamento de loe resultados obtenidos por 
dicha instancia ••• ". 12 

con estos argumentos ea notable que el control no sólo es 
econ6mico, sino también politice y de alta rigidez, dado que se 
pone en juego el. interés de doce naciones que protegen sus 
intereses, finalmente éste control da los mArgenee al éxito en la 
unificación de europa y su destino. 

El impulso politice de la comunidad se da cuando: aunque mS.s 
difuso que las funciones legislativas y presupuestarias, al 
representar a 324 millones de ciudadanos, además de ser el foro 
europeo, es de forma natural, un lugar de iniciativa en donde ee 
exige en todo momento desarrollar o lanzar nuevas pol!.ticas; o de 
alguna manera mejorar las ya existentes,. por ello es que, en el 
Acta Unica Europea firmada en 1984, ea plantea que se mejoren loe 
lineamientos que deten!.an el camino a una total unificación, 

12 Emfle NoiH 1 Las lnstftyeiones de la COl'IU'l!dad EuroMa. P. 10 
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buscando que en el parlamento ae pueda mani.feetar la mayor parte 
la comunidad aupranaci.onal, para que éstos grupoe, politices 
participen en bloque y puedan ponerse de acuerdo con lo que 
quieren del proyecto da 1992. 

3,3.&, LA PUXCIOlf LBGISLA!rIVA, • 

Bl Parlamento participa en la elaboración dG lae diractivaa, 
reglamentos y decisiones comunitarias, haciendo valer sus anAliaia 
y planteamientos sobre las propuesta• de la Comi•i6n, lo cual 
pueda modificar la• propueataa emanada• de la Comial6n, para tener 
en cuenta la postura del Parlamento. 

Bl Acta Unica qua ha revisado lo• Tratado• Buropeoa, ha creado un 
procedimiento de cooperación entre el Consejo y el Parlamento que 
refuerza lo• podare• la9ialativo• del mi•mo en un gran número de 
aa.tariaa, tal como la conaacuci6n del mi.amo a.rcado interior 
europeo objetivo concreto del inicio da 19921 lo• problema• no 
terminan en e•a fecha, mi• bien, inician pu•• •• aterriza del 
plano abatracto al concreto. 

1:1 parlamento no •6lo modifica por msteri•• •actor•• o 9rupoa, 
puea "tiene la facultad de modificar principalmente la paetura 
'com<in• del ConHjo eobre una propueata de la Coei•i6n" 11J ei la 
cca:iai6n rec0Cjjf8 la• enmienda• del Parlamento, el conaejo debe 
reeolver en un plazo de tre• me-• (4 dxim>) con acuerdo del 
Parlamento, no puede rechaaarla•, ealvo ei. •• por unanimidad. 
Dicha unanimidad •• requiere iqual .. nte cuando el conaejo quiere 
imponer eua punto• de vi.ata en ca•o de que el Parlament,o haya 
rechaaado au poatuta "com6n". 

JU proceso de cooperación ha implicado mil.a que una maniobra 
pol1tica del Parlamento y au influencia eobre la l8Qi•laci6n 
comunitaria1 un _ejemplo •• en lo que •• ref i.are a la cooperacl6n 
tecnol6gica, l• cual ha alcanaado grand•• rnArgen•• de •xi.to puea 
•• ha impueato por encima de loa intere••• nacional•• loa 
intareaea de la comunidad, eato aunque parezca contradictorio 
deade luego agrada a loa científico• para quienes no hay 

ll &lle Noel, Las ln1tftuefone1 d! l• Cae«ilfd!d Eurspe1. P. 1Z 
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fronteras, dado que pueden enriquecer en mayor medida el 
conocimiento, éstas operaciones por tanto han recibido gran apoyo 
por parte de loe científicos europeos el ejemplo mlis claro _es lo 
que se han logrado en la biotecnologí.a. 14 

Por otro lado el Parlamento y el consejo pueden entablar una 
negociación con miras a aproximar sus puntos de vis ta sobre los 
textos que tengan una incidencia financiera importante dentro de 
la comunidad7 es decir, el debate público y la participación lleva 
a la conformaci6n de una nueva forma de gobierno en el que a pesar 
de que se tienen diferentes concepciones del mundo uno de sus 
intereses comunes ea la participación democrática y el 
mejoramiento de las condiciones sociales en la vida de la 
comunidad supranacional. 

Actualmente, el Acta Unica viene a renovar y estructurar nuevos 
elementos7 hoy se somete a diecusi6n y la celebraci6n de los 
acuerdos internacionales o supranacionales hay toda una nueva 
a.mpliaci6n de la comunidad a la "ratificaci6n" (dictamen de 
conformidad) del Parlamento, para poder con ésta medida poder 
otorgarle mayor autoridad dentro de la toma de decisiones en la 
comunidad. 

14 MLndo Cfentrtfco, N• 100 P. 247 
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ACTUAL COHPORJIACION DEL PAJtLAlilml'l'O COMUNITARIO 

PARLAlll:llTO !IJIOPto: tL \'OTO DE LOS tu"llQPEOS 
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La Comisión ee un órgano de suma importancia en la vida 
eupranacional pues permite definir, proteger o replantear las 
poU'..ticas de la unificacl6n en Europa. Por otro lado l.oa tratadoe 
de las comunidades europeas asignan a la comiSión lae alguiantee 
func·iones. 

a) La comisión ee la guardiana de los tratados. 

b) Es el órgano ejecutivo de las comunidades. 
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e) La comisión es la iniciadora de la política comunitaria y 
expresa en el Consejo el interés comunitario, su función es 
similar a la de un poder ejecutivo en donde loe acuerdos y 
resoluciones se toman en bien de todos; sin embargo, como se 
vio anteriormente a partir del Acta Unica Europea, no puede 
paear por alto al Parlamento. 

Como se pude ver por sus funciones representa· al nuevo poder 
ejecutivo dentro de la conformación de un Estado supranacional, 
por ende representa la forma en que se han de gobernar los 
europeos, pero no se puede especular mucho aún sobre la forma de 
gobierno, hasta que en 1992 no se conforme realmente la unl6n de 
Europa. 

3.4.1. LA COMISION COMO GUARDIANA DE LOS TRA~ADOS 

Los reglamentos y diapoeiciones que dan poder a la Comisión y al 
Tribunal de justicia, por componereo de loo poderes ejecutivos de 
1os Estados nacionales, además de representar la mayor instancia 
de presión de un Estado sobre otro se aplican efectivamente en 
todas las disposiciones de el surgidas. 

Para observar su funcionamiento y la relevancia de sus actividades 
las siguientes cifras nos pueden ilustrar sobre su participación; 
así por ejemplo, en 1987 la comisión inici6 el· procedimiento de 
infracción en 572 casos, emitió 197 dictámenes y elevó 61 casos al 
Tribunal de Justicia; con el fin de equilibrar las distintas 
fuerzas sociales y no retrasar por ningún motivo la unificación 
europea, pero sobre todo lo que intenta demostrar con éstas 
resoluciones ea que realmente hay y se aprica un derecho 
comunitario o supranacional y que además loe europeos se pueden 
gobernar dentro de él y en base a sus ordenamientos. 

Por lo anterior se puede afirmar que la Comisi6n vela por la 
correcta aplicación de las disposiciones y por el cumplimiento de 
las decisiones de las instituciones, buscando sobre todo conforma~ 
la idea de un buen gobierno comunitario. Garantizando un clima de 
mutua confianza dentro de la lucha política y los intereses 
individuales; por ello de la comisión depende mucho el éxito de la 
Comunidad, pues 11 si la Comisión realiza adecuadamente su trabajo 
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de Guardiana de loe Tratados, todos podrAn cumplir con eue 
obligaciones ein euepicaciae, sabiendo que los demA.s hacen lo 
mismo y que toda infracción a loe Tratadoe eerá. denunciada". 15 

Sin embargo tiene una inverea, nadie puede alegar la infracción de 
sue socios para no cumplir con sus obligaciones dentro del sector 
económico en el que se encuentre. Si la infracción se produce, la 
Comisión como organismo imparcial, deber& investigar, y 
pronunciarse objetivamente para comunicar al estado inculpado, 
esta etapa estarli bajo el control del tribunal de justicia quien 
tomarA las medidas necesarias para regularizar tal situaci6n1 con 
esto se nivela la lucha tanto económica como política, el clima de 
confianza generado impulsa loe acuerdos polltico-económicos para 
garantizar una unificación concreta y coherente con lo estipulado 
en las comunidades. 

El inicio de lista idea se remite a el tratado de la CECA, fue el 
primero en confiar a las instituciones la responsabilidad de 
reprimir las infracciones de loa agentes sociales, poltticos y 
ec.on6micos, sin embargo, cuando se trata de loe gobiernos, prevá 
un procedimiento mA.e complejo de dificil manejo para los abogados, 
pues 6ste toca las estructuras mA.a intimas de los Estados 
nacionales y su soberan1a política, ya que puede cuestionar alguna 
medida econ6mica que tiene que ver ·con la legitimidad de 
proyecto de nación. (el cual pocas veces se ha utilizado). 

Esta experiencia les llevó a introducir en los Tratados de Roma 
disposiciones mA.s sencillas y mAs enérgicas que han sido 
ampliamente utilizadas en la CEE (no concierne .en este momento 
describir esas disposiciones, puee por el momento, lo mejor es 
s6lo mencionarló y no profundizar en el tema, menclonlindoée sólo 
para no dejar al aire esta funcione de la comisión). 

Por otro lado tambi6n determina y detecta la existencia de una 
presunta infracción a loe lineamientos de loe ·tratados por parte 
de loa gobiernos, en lo referente a las políticas comunitarias o 
ala proporción de servicios a los ciudadanos europeoe1 otra forma 
de actuación es por denuncia de los gobiernos (que también pueden 
ser afectados por alguna disposición proteccionista de otro 

1SE~tle Noel, Las Instituciones de la CORlJl"lldad Europea, P. 13 
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gobierno) o de los agentes econ6micoe, poU.ticos o particulares, 
sus denuncias se cursan siempre con la m&s estricta vigilancia de 
las instituciones y cuidando una vez comprobada la infracc1.6n. 

La Comiei6n invita al estado en proceso a presentar observaciones 
en un plazo determinado (El plazo es casi siempre de dos meses). 
Es m&s breve ante infracciones graves, que afecten directamente el 
funcionamiento del mercado común. Si el Estado miembro mantiene la 
medida denunciada y aue alegaciones no inducen a la Comisión a 
cambiar de opinión, la Comisión emite un dictamen al que el. estado 
miembro debe atenerse en el plazo determinado por el dictamen, de 
no cumplirse la Comisión puede presentar el caso ante el Tribunal 
de Justicia, cuyo fallo vincula al Estado miembro con la mayor 
parte de las instituciones, con el fin de preelonar y dar la 
salida m&s razonable para los involucrados en el problema. 

Se considera un caso grave por ejemplo: la violación de las normas 
sobre la libre circulación de productos agrícolas e industriales, 
también la exclusión de loe beneficios de la comunidad a cualquier 
ciudadano Europeo, y en menor medida las normas sobre 
organizacionee comunee de loe mercados agrícolas; dando origen a 
gran nGmero de procedimientos de infracción -l.5 % de ,loe caeoe. El 
otro "70 ' surgen de la transposición incorrecta o -incluso de la 
falta de transposición- de iniciativas comuni.tariae, destinadas a 
aproximar las legislaciones nacionales (normas comunes, en lo 
alimentario, veterinario y protección al medio ambiente ••• ) "esta 
actividad" policial no tiene posibilidades de decaer. 16 

Este mecanismo de gobierno policial por parte de la comisión es 
pues la garantí.a del cumplimiento de las normao comunitar iae, 
vigilando que los Estados estén llevando sus políticas en apego a 
las comunidades europeas firmadas. En este sentido, la mayor parte 
del derecho comunitario (sobre todos loe reglamentos) se aplican 
directamente. Es deciri todo ciudadano común o muy poderoso, puede 
invocar esta instancia· ante un juez nacional, o exigir justicia en 
caso de alguna resolución injusta. 

Este control es el que mls cada día avanza pues es el que en un 
momento dado garantiza la impartici6n de justicia a los ciudadanos 

16 Em¡ le Noel 1 tas Instituciones de la COllUf'lldnd Europea. P. 14 
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de Europa; as! la Comisión se fortalece y ejercita su poder, como 
inetituci6n responsable de mediaci6n e impartición de justicia 
dentro de la unificación de Europa. 

3. 4. 2 • COMISION BUR.OPRA, INICIATIVAS Y EJECUCION 

En ésta comisión hay al menos un ciudadano de cada pais, está 
compuesta actualmente de 17 miembros (o dos alemanes, dos 
españoles, dos franceses, dos italianos, dos británicos y un 
ciudadano de cada uno de los otros patees); estos miembros son 
designados, de común acuerdo y por cuatro años por los gobiernoo 
da loe palees de la comunidad, actuando en interés de la 
comunidad, no pudiendo recibir instrucciones de ningún gobierno, 
al cual este representando. Las decisiones se adoptan 
"colegiadamente", aunque existe el reparto de competencias, por 
comisión o por sector comunitario, es decir: agricultura, economla 
industria etc. 

La mi.alón de la Comi.ai6n es 1 

a) Asegurar el respeto a las normas comunitarias y a los 
principios del mercado común; es guardiana de los Tratados, 
vela por la aplicación correcta de sus disposiciones, as! 
como de las decisiones de la Comunidad. 

Se pronuncia en favor de los estados que quieren acogerse a las 
clá.ueulas de salvaguarda, que en caeos excepcionales, remiten para 
derogar provisionalmente las normas de loe Tratados 
(jurisprudencia); tiene facultad de investigar y puede sancionar 
con multas a particulares, sobre todo en el marco de las normas 
europeas de competencia comercial. También le es posible 
interponer como recurso al Tribunal de Justicia, ante el cual la 
Comisión puede hacer comparecer a los estados que no respetan los 
acuerdos. 

b) Propone al Consejo de Ministros todas las medidas útiles y 
estudiadas para el desarrollo de las pol1ticas comunitarias 
(agricultura y energía industrial, investigación, medio 
ambiente, problemas sociales y regionales, comercio 
exterior, unión económica y monetaria, etc.); por ejemplo en 
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1988, l.a Comiei6n present6 696 propuestas al Consejo de 
Ministros, para impulsar el desarrollo estratégico de 
Europa. 

e) Pone en práctica las poltticas comunitarias sobre la base de 
las decisiones del consejo, "O directamente de lao 
diepoei.cionss de loe Tratados. Por otro lado el Acta única 
reforma loe tratados y prevé que, salvo excepción, el 
consejo confiere a la Comisión las competencias de ejecución 
de las normas establecidas. 

d) La Comisi.6n tiene podereS propios y amplios en sectores como 
el del carb6n y el acero; también coordina las inversiones, 
control de precios, etc. Algunas de sus competencias son el 
control. de monopolios y ayudas públicas, también tiene 
ingerenci.a en la energía nuclear y control de las 
instalaciones nucleares. En eete sentido impulsa la "fusión" 
con compaiUae de otros pateos la cual, se esta convirtiendo 
en cami.no para establecerse mejor otros estados nacionales 
fomentando con ello la desconcentraci6n centralizaci6n de 
grandes empresas, siendo ésta la estrategi.a principal para 
alcanzar la supranacionalidad. Es así como tambl~n ea 
aumentan loe recursos internos de las compaf\íae, esta medida 
y au i.mplantaci6n en loe pa1eeo pobres, por eer una fuente 
de empleo y dado que no calificado aumenta eu tamaf\o 
contratando mano de obre barata, ampllando de ésta manera su 
hegemoní.a en el tercer mundo, 17 obteniendo tambi6n 
concesiones de producción en otros paises con mayores 
ventajas y garant1aa a menor costo. 

e) Actúa Por mandato del Consejo1 por ejemplo eil' las 
negociaci.onee de acuerdos comerciales con terceros patees, 
o para administrar loe mercados agrtcolae. 

f) Finalmente administra los fondos y loe prágramae comunes que 
absorben el presupuesto comunitario, loe cuales, tienen el 
fin de sostener y modernizar la agricultura (FEOGA o fondo 
europeo de orientación y de garant1a agraria). Favoreciendo 

17 "La CEE: ¿Uno alianza para el Progl"eso? Mll'ldo cteqtfffco. vol. 8, rün. 76. of'\o 
1986, P. 41 
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lao reconveroioneo regionales, industrial.ea y profesionalee, 
ae1 como la contratación de jóvenes deeempleadoo en Europa 
(Jrondo Europeo de Desarrollo Regional y Créditos CECA, y 
Fondo Social para europa), "promueve as:t mismo la 
investigación cientif lea, con el programa marco de 
investigación y desarrollo tecnol6gico, por medio de un 
centro de inveetigacl6n común, también promueve (por medio 
del fondo europeo de desarrollo, programao de ayuda 
alimentaria) y la solidaridad de Europa con el tercer 
mundo" 18 impulsando también el (ISDN) o Red Dig.Ltal de 
Servicios Integrados. 

g) La Comiei6n dispone de una administración, concentrada en 
Brueelas y en menor grado en Luxemburgo, que comprende 
alrededor de 14,000 funcionarios repartidoe en varias 
d.Lrecciones generales. El 20 ' del personal se ocupa de 
trabajos lin9Uíeticos derivados del reconocimiento de lae 
naciones, en pie igualdad y respeto a l.oe distintos idiomas 
de la comunidad, este proyecto es de loa .m&s amblcloaos pues 
con éste sistema se pretende integrar la mayor parte de los 
ciudadanos europeos dentro de las redes de la ciencia y la 
industria, integrA.ndoloe en la medida de lo posible a la 
vida cotidiana. 

3 • 5 EL CONSBJO DE MINISTROS 

Este Consejo se reúne en Bruselas y raramente en Luxemburgo. "Se 
encarga de fijar las principalee poltticae de la comunidad, se 
compone por loa ministros de loe Estados miembros, asumiendo cada 
uno la presidencia por turno• de se.is meses. Los part.Lcipantes 
cambian en funcl6n del orden del dt.a. "19 

Por ej amplo; 

a) I.os ministros de agricul.tura, tratan el nivel de los precios 
agr:tcolas. 

18 ~P.40 

19 RMl6n, Tlllln8llll:I, Estructura Económica Internacional P. 227 
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b) Los ministros de trabajo y economía de los problemas de 
empleo y desempleo. 

e) De asuntos exteriores, garantizan la coordinación del 
trabajo m.!ie especializado de sus colegas. Desarrollando su 
cooperación política en lo referente a los problemas 
nacionales, comunitarios e internacionales, o del gobierno 
con el presidente de la Comisión, son asistidos por sus 
ministros y un miembro de la Comisión, para tratar asuntos 
comunitarios y cooperación pol!.tica para impulsar y orientar 
las políticas comunes aunque no se producen actos jur!.dicos, 
vincula los distintos sectores de loe estados nacionales en 
primera instancia para concretar acuerdos supranacionales y 
a partir de ah!. buscar su legalización. 

La importancia de loe acuerdos aquí. surgidos, es que provienen de 
loe distintos campos y sectores politices de los estados 
nacionales, en cuyo seno a habido una amplia discusión y presión 
pol1tica a loe ministerios a fin de hacer valer y que se escuchen 
sus demandas. De la consolidación de sus intereses depende que 
sean escuchados, primero por loa ministros responsables y de ahí. 
este busque elevar sus demandas en el consejo a nivel 
supranacional buscándose asl acuerdos concretos. 

3. 5 .1. LA OROANI IACION POLITICA DEL CONSEJO DE MINIS'rROS. 

B1 Consejo de Mia.i•tros es asistido por: 

a) Bl Co•it:6 de repr••entaote• permanentes (CORBPER), coordina los 
trabajos preparatorios de las decisiones comunitarias, 
determinadas en las reuniones de altos funcionarios de los estados 
miembros. 

b) Una secretarí.a general, cuyos servicios cuentan con alrededor 
de 2,000 funcionarios. 

"La.e decisiones importantes e6lo son tomadas por unanimidad" 1 este 
proceso lo buscan con frecuencia los ministros, por lo que en 
ocasiones las decisiones encuentran obstáculos que retrasan su 
determinación por los continuos debates, pero finalmente con ástos 
mecanismos y basados en las distintas comunidades, se logra dar un 
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cause mas amplio y conciliatorio a las ·diferencias pol1ti.eas y 
económicas que se han ventilado de manera democrA.tica. 

Una de las demandas y prioridades dei Consejo de Ministros es que 
con m.1§.s co~stancia se recurra a los Tratados Comunitarios, para 
aet fortalecer el proyecto original que no quieren abandonar. 

Por otro lado, el Acta Uniea, se enmienda y complementa a los 
Tratados Europeos, ampliando el voto mayoritario a determinadas 
decisiones que afectan en particular a la del mercado interior 
europeo; la investigación tecnológica, política regional y el 
mejoramiento de los centros de trabajo; Con lo se puede apreciar 
el triunfo de una "lucha librada por la sociedad" en el parlamento 
y reflejada en el Consejo do Ministros1 pues en la conformación 
del acta única, como ya se dijo, busca sustento la comunidad de 
1992. 

Tambi(in en el Acta se rescatan, los postulados de participación 
social y poli.tica; en donde a partir. de las instituciones y dentro 
del orden institucional se garantiza la vida polttica1 sin embargo 
con la reintegración de alemania se plantean nuevos espacios 
poli.ticoe, en los que la sociedad busca manifestar sus puntos de 
vista, sobre todo si se parte de la idea de no negar lo ya 
existente y lo que realmente ocurre, como es el resurgimiento por 
ejemplo, en alemania de neonaziamo, que implicas a) racismo, b) 
antisemitismo, c) anticomunismo y d) violencia. Movimiento con el 
cual resurgen viejas rencillas nacionalista, que de no ser 
controladas ideológicamente, podrían alcanzar dimenoiones 
incontrolables, ¿porque se dice esto?, primero porque en Alemania 
circula la idea de que al se lee da empleo y se mejora su nivel de 
vida estos movimientos desaparecerln paulatina.mente; sin ~mbargo 
loe Skinheads o cabezas rapadas significan algo mas, y aunque 
dentro del parlamento, no puedan alcanzar ningún tipo de 
repreeentatividad, antes de pensar en exterminar el movimiento, 
aunque parezca contradictorio se debe buscar ·antes que nada la 
forma en que éste se pueda manifestar institucional mente y no 
desordenada mente e 

Finalmente como ha dicho Karl Re Popper, "Las instituciones no 
actúan; e6lo actúan loe individuos en o para lae instituciones. la 
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l~ica general de la aituaci6n de éataa acciones seria la teorta 
de 1as quaai-accionea de las inatitucionea". 

Be decir la• inatitucionee en cualquier sociedad no tienen raz6n 
de aer ai l.oa hombrea no ae manifiestan y no hacen uso de ellas, 
pues como •e ha visto ea a fiñal de cuentas la discusi6n la que 
hace que ae formen acuerdoe1 laa instituciones son un medio 
reordenador en la que no. existen las fronteras ni formas de 
pensar, 6xiste a6lo el mutuo acuerdo e interAs comCinJ estos 
i.ntereaea comunes no surgen por generaci6n espontanea, incluyen: 
aectorea sociales, poltticoe, industriales, agrarios, cienttficoe 
y tecnol6gicos. 

Por BU importancia en la conformación y el deaarrol.lo de las 
sociedades se incluye a las inatituciones en un apartado 
eapec1fico que pretende .dar a conocer algunos el.omentos de 
desarrollo en la creación de un nuevo espacio, el espacio de la 
•ociedad •upranacional europea1 en el que para consol.idarse 
necesita de factores econ6micoa espectficos que fortalezcan las 
ellÍtri.cturaa poltticas creadas, de éstas cuestiones econ6micao 
trata el siguiente capttulo. 
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"Este problema es también el 
mAs dificil y en que mAs 
tardíamente resolverA la 
especie humana". 

Ellllllanuel Kant. 



XV. LA UNXFXCACXON ECONOMXCA 

&. LOS FAC1'0RES ECOHOHICOS DE INTEORACION. 

¿QUl! ee puede entender por factores econ6micos de integración? En 
primer lugar, es "La creación de un gran mercado europeo, que 
posibilite el libre intercambio de todas las mercanc!.as. Exige 
junto a la supresión de las barreras aduaneras, la aupreaL6n de 
lae restr ice iones cuantitativas; es decir, las medida e adoptadas 
por los estados miembros, mediante loe cuales mantienen. el mercado 
nacional 1.1.bre de la competencia de productos extranjeros para 
proteger la producc1.6n propia, prohibiendó l.a importaci6n de un 
producto total o durante un periodo de ti.ampo limitado, o 
limit6ndola se9C10 la can"t.idad y el precio". 1 

Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, mAo que un gran 
mercado, una de las mayore• aspiraciones de loe europeoe es la 
"integraci6n", "coordinación" y "organizaci.6n" 1 palabras que 
aparentemente son vac .tao pero que hoy aon las que eet6.n cambiando 
la concepci6n del mundo. 

Para alcanzar una unificacl6n plena los europeoe han tenido que 
innovar en la forma de planear y plantear sus objetivos, y para 
ello, las variables esenciales en la conformacl6n de un gran 
Estado polinacional han necesitado desarrollar dentro de la 
comunidad Areas estratégicas de impulso econ6mico frente al mundo, 
a fin de ser mas competitivos no •6lo a nivel interno sino en el 
mundo. 

Estas estrategias pueden apreciarse en loe ei.gulentea puntos: 

En el mundo, principalmente en EU y Jap6n la industria y la 
tecnoloqf.a se est6.n desarrollando con una cel.eridad i.mpreaionante. 
Para responder a aeta problem6.tica los europeos han desarrollado 
proyectos en el 6.rea de lae tecnologf.as de punta, l.ae cuales se 
est6.n vinculado con la industria, y de esa manera, entrar a la 

1 Klaus·Dleter Borchardt. L11 UnUlcación Europeg, 1987. P. ~· 
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dinAmica del deearrollo de las sociedades tecnificadas (sociedades 
pos-industriales) .. 

Las estrategias de impulso industrial, con un mínimo de consumo de 
energta son mas productivas. Para aumentar el ahorro de energta se 
buscan fuentes alternas, por ejemplo el uso de la energ1a solar y 
el aprovechamiento de las corrientes marinas. lo cual no puede 
lograrse ei no existen nuevos materiales que sean capaces de 
conducir las energtas alternas, pero que, al mismo tiempo eviten 
deeperdicloe, y de ahí la idea de crear superconductividad que 
responda a este objetivo. 

Loe nuevos materiales pueden ser de dos tipos: nuevas aleaciones 
que son más resistentes a la corrosión, al mismo tiempo so"n mlie 
ligeros y soportan mayores cargas cuando son necesitados en la 
construcción. Para la aeron6.utica también a partir de estas 
aleaciones, se ha buscado dar mayor impulso, lao aleaciones en 
frío revolucionan la resistencia de los materiales a la corriente 
eléctrica¡ loe pl6eticos mejor conocidos como polímeros y las 
cerAmicas, han venido a sustituir en algunos caeos al cemento o a 
los metales; aat hoy se tienen piezae para motor de automóviles de 
plAetico, o casas prefabricadas con pl.6etico. S6lo por poner un 
ejemplo: con los polímeros se ha logrado menor resistencia a la 
conducción de corriente eléctrica, pero no e6lo ea eso. también con 
cierto tipo de combinaciones poliméricas se ha alcanzado mayor 
resistencia al. calor. 

Batos son algunos ejemplos de los proyectos que loe europeos han 
desarrollado para insertar sus políticas económicas con mayor 
éxito en el mundo. 

Por otro lado, el desarrollo de éstas estrategias permite una 
mayor circulación no s6lo de capitales y productoe, sino tambi6n 
las ideas que circulan por el espacio supranacional, 
enriqueciendoee as1 las expectativas científicas en el 
conocimiento de nuevas &reas del quehacer científico. 

Para impulear estas estrategias se ha requerido de cooperación 
científica, industrial y tecnol6gica, en las que, para apoyarlas 
han necesitado recursos frescos, así como de la creación, tanto de 
un banco central. como de una moneda común. 
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El capttulo pretende dar algunos de los elementos del cambio en 
estas Areas, pero sobre todo de como una economta consolidada, y 
basada en la cooperaci6n mutua y disciplinada lo permite, 
ventilando. las discrepancias en las instituciones, que para el 
efecto fueron creadas. 

Buscando alcanzar estos objetivoe, los miembros de la comunidad 
europea han observado los tratados respetando sus principios y 
acuerdos, con el fin de lograr la casa com<in europea, acatando en 
todo momento los periodos de transici6n y avance de la integraci6n 
econ6mica, cumpliendo, en lo posible, con el proyecto inicial. 

Para lograrlo, han eliminado en la mayor parte las restricciones 
comerciales que existen y existían en el comercio 
intercomuni.tario, avanzando en lo que se refiere a la circulación 
de capitales y fuerza de trabajo, especializ6.ndoloe conforme a las 
nuevas necesidades y 6.reas establecidas por la dinl\mica del 
mercado, la industria y la ciencia. 

Por otro lado, las poli.ti.cae proteccionistas de algunos Estados 
todavía dificultan el libre intercambio, de manera directa e 
indirecta a nivel comercial en la Comunidad1 algunas de estas 
causas sona a) J.mportacioneu1 b) exportacioneo7 c) encarecimiento 
de las exportaciones; pero sobre todo el no renunciar al control 
de las exportaciones1 también el no renunciar al control. del 
mercado interno para ceder la soberan1a comercial a los miembros 
de la Comunidad. N6tese que las medidae de control e integraci6n 
económica aleladas no logran una unificación total, debiendo tomar 
medidas cualitativas, como son y ya se han mencionado antes la 
"cooperaci6n", la "integración" e "identidad comtln". 

otro factor que afecta en gran manera al comercio intercomunitario 
es el paso de la frontera de las mercanctas, que a peear de haber 
sido simplificado, continúa causando periodos de espera muy largos 
y muy costosos, debido a ciertas formalidades y controles 
fronterizos, la transportación lenta de loa productos también es 
un factor importante que impide la circulación r6.pida de lae 
mercancías y productos que en algunas ocasiones se echan a perder. 

Por ello la estrategia y lucha se encamina a solucionar los 
problemas de la libre circulación de las mercancías. Un ejemplo de 
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ello fue en 1984 cuando en las zonas fronterizas de "Italia, 
Francia y entre Italia, Austria y Alemania ••• Asuman el acuerdo 
adoptado por el Consejo de Ministros ~e· la Comunidad Europea según 
el cual a. partir del lo da enero de 1988 se introduc1a un 
documento Canica comunitario para la expedición de mercanc1ae en el 
trA.fico interno de la comunidad, •ustituyendo formularios y 
simplificando formalidades de aduana" , 2 aceler6.ndoee as!. en gran 
medida la tan buecada "libre circulación de mercanc1aa y 
productos". 

Otra traba después del paso de la frontera eon las prohibicionee 
para la venta de loa productos y las mercanctas, utilizando como 
medio la etiqueta, la cual debe de contener indicaciones de 
seguridad, sanidad, protección al consumidor, composición de loe 
productos, normas de embalaje y hasta normas t6cnicas e 
industriales (de ah!. la idea de la m&xima calidad)7 pero aobre 
todo esta restricción implica las cuestiones cualitativas que 
impiden la circulación, ocultando la realidad proteccionista de 
algunos Estados nacionaltls 1 para esto la comunidad estudió e 
impulso cuestiones como la siguiente: 

"• •• estas normas tienen una singularidad y es que ae aplican 
también a loa productos nacionales y de exportación, ain embargo, 
las diferencias nacionales hacen difí.cil la venta de los productos 
extranjeros. "3 

De esto la Comiei6n ha recibido cerca de 250 quejas (ai ee quiere 
ampliar la información v6aae el folleto aobre "las instituciones 
de la Comunidad Europea" p.6 la ficha figura al final de la 
tesis). 

Esto pone de manifiesto las dificultades de una integraci6n total, 
o en cierta medida el intercambio intercomunitario. Esta queja, 
previa revisión, permite que la Comiei6n exhorte a la nación a 
modificar o eliminar su dieposici6n por Violar el derecho 
comunitario. Lo anterior ee un claro ejemplo de la funci6n de la 
comiei6n, que no se mencionó para no invadir la función con un 

!bid P. 37 

11Who'a ehead now11, ~!Un. 21 P. 21 
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ejemplo de lo que pasa en la economta. Así, si aeta Estado no 
obedece, la comlal6n apela al Tribunal de Justicia de la. 
Comunidad, vinculando la sentencia a las instituciones 
comunitarias. 

Para resolver en cierta medida eetos problemas, loe europeos están 
intentando equilibrar y estandarizar las diferentes normas 
nacionales, partiendo de las normas t4cnicas y las regulaciones 
•obre la fijación del valor agregado1 as! como del impuesto de 
usos y consumos. 

Este es un reto mAs que tiene que vencer la comunidad para pod6r 
hablar en 1992 de una libre circulación de rnercancias dentro de ·BU 
.territorio1 teniendo que desaparecer también loo controles de las 
rnercancias entre 108' Estados miembros. 

Lo• contro1•• de la• ••rcancía• •• ba•an en tre• puntos 
princi.pal••nte1 4 

e) Derecho ffacel necfonal que presenta dlferencfes consfderebles entro tos Estados 
11fentiros y la cfrculacfón de merccncfes. 

b) Jnplesto el valor agr~ado. 

e> lq:iueato sobre el consllnO de aceites, tabaco, elcohol, cerveza y vJno. 

En este sentido, el los productos tienen cargo fiscal más bajo en 
au paia de origen, en la frontera que van a ingresar se realiza 
una compenaacl6n fiscal para que sea equivalente en precio al 
producto nacional/ igualándose las condiciones del costo de 
producción, con al fin da desalentar el proteccionismo de los 
Estados miembros de la comunidad Europea. Estos eon, quiz&, los 
puntos econ6mlcos m&s dittcilea que loa europeos han de vencer1 
pero en el que las instituciones tienen un papel relevante en su 
cumplimiento. 

fuente; 11supreaf6n de les fronteras Ftscales11 , Une Europa •fn fronteres. P. 24 
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4 .1. LA INDUSTRIA Y LAS TBCHOLOGIAS ESXRATBOICAS QUE IMPULSAN LA 
UJIIPICACIOH EUROPEA, 

Actualmente en nuestras sociedades y sobre todo en Europa, la 
investigación cientI.fica y el desarrollo tecnológico desempeñan un 
papel cada v~z más preponderante e importante. Las naciones han 
hecho grandes eefuerzoe para invertir en estos campos. Europa no 
es la excepción,· sue esfuerzos loe lleva a cabo· dentro· de la 
Comunidad Europea, pues de no hacerlo en conjunto, individualmente 
se tendr1an mAs dificultades. 

Las actividades de investigación de la Comunidad Europea, 
circunscritas al comienzo en la historia comunitaria en loe campos 
del carbón, el acero y la energ!a nuclear, hoy busca en mayor 
medida sustituirlos por fuentes alternas de energ1a y el 
desarrollo de las llamadas tecnolog1ae de punta, con el firi de 
dejar de depender de las materias primas del tercer mundo, que por 
au tradicional forma de producción son "más costosas" e 
"~neficientes". Un ejemplo de los cambios es en la agricultura, la 
cual deja de ser tradicional con apoyo de la biotecnolog.í.a, para 
pasar a la agricultura de laboratorio. 

Boto ha logrado que, poco a poco, se consolide una pol1tica 
comunitaria de investigación y tecnolog!a, con lo cual se 
pretenden vincular y complementar las Areass a) agr!cola, b) 
industria y c) la sociedad. En este sentido Michel Andrá opina 

la actividad de la comunidad en la investigación y 
tecnología, que es al mismo tiempo diversificada y selectiva, 
tiene como hilo conductor algunos temas importantes (calidad de 
vida, tecnolog1as de la información, telecomunicaciones y ener91a, 
etc.) y se basa en un principio fundamentali transferir a la 
comunidad no el mAximo de actividades científicas y técnicas, cuya 
ejecución en cooperación dentro de Europa represante ventajas 
evidentes y aea capaz de provocar efectos beneficiosos en mayor 
cuantía" •5 

Esta ea una mAe de las dimensiones, sin la cual la economía no 
puede funcionar y en donde hoy las sociedades ponen mayor énfasis, 
con el fin de ponerse a la vanguardia entre las naciones y, los 

Mfdiel Andr6, MPolrtfca de fnvesttgac:lón y Desarrollo Tecnológfco11 • P. 5 
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bloquee buscando competir con mayor eficiencia y calidad, 
basándose en una alta J.ndustrializaci6n apoyada en tecnologías de 
punta. 

4 • 1 • 1 • VINCULACION DB LA. INDUS':rRIA CON LAS TECNOLOOIAS DB PUHTA. 

La cooperación entre los europeos, en el .campo de la investigación 
y la tecnologta, conetJ.tuye uno de loe medios milis eficaces para eu 
unificación y desarrollo, percibiéndose una empresa de carácter 
colectivo, en la que loe agentes cienttficos, industriales y 
políticos se vinculan para ampliar el aspecto tecnológico de 
innovación y desarrollo. Esto explica el porqué muchas veces estos 
patees han tenido 6xito en la mejora y aumento de produccl6n de 
sus productos con un alto nivel de calidad y productividad. 

Al coordinar sus esfuerzos, concentrar sus medios y reagrupar sus 
recursos humanos y econ6mlcoe, la comunidad europea ha creado 
condiciones de explotación eficiente en el campo de la industria, 
la agricultura, loe servicios y la seguridad social. 

Dentro de la escala de loe doce patees, la cooperación cienttfica 
y técnica les permite alcanzar en los numerosos campos de la 
ciencia 6xitos inimaginables1 sin embargo dejan de tener eentido 
cuando se hace sentir la ausencia de "la masa crttica6, 
especializada en las nuevas &reas del conocimlento1 a eete 
problema ae pretende dar solución con la libre circulaci6n de los 
hombres y las ideas.. Actualmente, sin eeta masa hay pocas 
posibilidades de alcanzar resultados de calidad, ya que éste nuevo 
grupo social permitirá utilizar en forma complementaria loe 
conocimientos. cienttf icoe en la industria, haciSnd~ · mAs 
competitivo el trabajo, tanto de las herramientas como de los 
hombres, canalizando su esfuerzo a una mayor tecnificación, tanto 
de loa insumos da producción y loa recursos humanos como de la 
industria, con el fin de que unos 111e apoY,en en los otros 
(interdependencia) • 

6 El concepto de 11.au crftfca" ea AaJY utll izado por Mfchel Andr6 en el Folleto de 
"Polftfca de lnveatfgacf6n y Oes11rrollo11 , este concepto se refiere a lo cp.Je ae 
conoce cor.o com..nfded cfentlffca la CU11l no responde al ~oncepto tradfcfonal. 
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Con estos elementos, loe europeos logran integrar m&o la 
investigaci6n en campos interdisciplinarioa¡ trabajando m6s 
fácilmente en temao interooctorialea, para aprovechar mercado 
intercomunitar lo. 

Algunos programas en loe que se basan son loe oiguienteei 

POLITICAS DE Vl•CUl.AtlOll DE LA INDUSTRIA COI LA TECNOLDGIA 
CA lllVEL SU'RAMACUllAL) 

Morcado Interior europeo, 

l~::t :~:\::,' g~~l:i!?g~;(tonat: 
CARL&RUllE RcpUbllca feden 
Aleniana y PETTEN de tos Paises 
Bajos, 

Contratos de lnvestf11acl6n. 

De occl6n concertada. 

DCSOllPCIOll 

Medios flnonclero1. de per1onnl y 
ti!cnlcos para dinamizar la 
...-.lflcaclOn. 

lqiulso o 101 organls!l'Os 
naclonale'li, para coordinar a 
(npulsar orcionlt.m0s coiuies de 

~~~1~~~~1 t'Jognc~~rndorcs, 
rr~=t i 9~~~~~5 r!r!n:~~~~~~~er 
la c!~~la '/ la tecnologfa 

se lleva a cabo en unlveraldodes, 
centru de Investigación y m las 
-resas lndustrliÍles. 

La Comisión coordina lo:s 
diferentes proyectos da 
Investigación y C1J13resas 
lndustrlaln, 

ALCAllCES 

Creación e hrpulso drl normas con 
•poy11 do las Instituciones para 
lograr noMMs 1upranoclont1les y 
deinr las nnclon11tes. 

Busca dlnamlur las econo111!11s 
nacionales, pura a partir de ahf 
hrpul111r la economla 
COl!Ulltarla. -

Castos flJDdos previamente para 
definir los presupuestos en 
fnve!tl1111cl6" v dCsarroilo, 

~ey~~~~n!~1~t:~~~ ~tt~!º 
resultados obtenidos, con el fin 
de acelerar Is eplfcacl6n de las 
6reas del conoclmle:t:1t'> en 111 
CCW!U'lidnd. 

íUENTE: bll Unlficacf6r'! EUropt'O Nacimiento y desnrrollo de lo Cgnunldad Euroeen. p, 52•53 

1 .1. 2 o TECNOLOGIAS INDUSTRIALES o 

La linea de "tecnologl.ao induotrialee" en el Programa Marco do 
Desarrollo Tecnol6gico de la Comunidad, oci'lala cuatro eectoreos 

a) las nuev111 tecnologlas en la Industria 11111nufacturera. 
b) los materiales avantndos, 
C) los materias prllllQS, 
d) normas t~cnlcas, 
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e) materiales de referencia Industriales, y 
f) reutilización de desperdicios Industriales. 

El primero de estos grupos eetA a cargo del programa BRITE, 
representativo de los programas comunitarios "de segunda 
generaci6n". Su papel es el de aplicación de nuevas tecnologtao a 
las industrias manufactureras, como la del automóvil, qutmica, 
textil, aeron.!iutica, construcción naval, mAquinae y herramientas, 
etc. Estos sectores a pesar de ser "tradicionales" continúan 
oiendo de gran importancia, y actualmente proporcionan la mayor 
parte del PNB que genera la industria europea, ademAs de emplear 
mAe de 25 millones de personas en la comunidad¡ 1ae innovacionea 
en este sector son en i 

a) l6ser, 
b) dlseflador con ordenador, 
e) elaboración de modelos matemáticos y 
d) metahlrgfa de toa polvos. 

Estos generan· transformaciones e innovaciones radicales, en los 
productos y en los procesos de producción, es decir son materiales 
combinados que tienden a revolucionar la industria de los metales. 

El Programa BRITE esta a cargo de la comiei6n en conexión con la 
industria, el cual para estructurarlo se hicieron consultas a 
empresas para así reeponder a sus neceeidadee, pero tambUin 
comprometiéndolas a apoyar económicamente las investigaciones¡ 
dieeflAndoee nueve sectores clavea 1) fiabilidad, ·2) gasto y 
deterioro, 3) tecnología del l.S.ser, 4) tecnologías de ensamblaje, 
5) nuevos métodos de ensayo, 6) disei'io y fabricación con ordenador 
y elaboración matemAtico de modelos, 7) pollmeroe, 8) materiales 
compuestos y metalurgia de loe polvos, 9) ciencia y tecnología de 
las membranas, y 10) catálisis, tecnología de las particulas y 
nuevas tecnologías de producción, adaptadae a los productos de 
materiales flexibles. 1 

Deede 1985 el programa BRITE ha generado asociaciones y resultados 
inéditos en las áreas de: Láser de soldadura de chapa metálica, 
células piloto flexibles para la fabricación de ropa. 

7 Referencias tomadas de Hlchel Ardré "Polltlcas de Investigaciones y Desarrollo 
Tecnológico", 1987. P. 42 
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Desarrollando y creando nuevas especializaciones cianttficae y 
técnicas; esto e6lo en las A.reas mencionadas, pero ¿cuA.ntae 
"nuevas" Areas cient1ficas existen? Para ello es necesario saber 
también ~e clase de nuevas espe"cializaciones necesitan los 
hombres para que puedan integrarse a la dinAmica del cambio, para 
poder integrarse en el mundo de los grandes bloques 
supranacionales. 

Los materiales1 por eer una tecnolog1a difusora que condiciona el 
progreso de sectores, tales como la microelectrónica, automóvil, 
aeronAutica y desarrollo de técnicas biomédicas, crea en la 
comunidad gran atención, pues hay fluidez de recursos, y para ello 
la Comunidad dispuso el programa EURAM, que tiene como finalidad 
ayudar a Europa a producir élla misma la mayor parte de loe 
materiales sofisticados que importa de E. u. y Jap6n. 

Este programa abarca materialee metAlicos (aleacioneo de aluminio 
de magnesio y titanio, técnicas de superpl6.sticos y metalúrgica de 
los polvos, cerAmicae técnicas para las turbinas de gas o motores 
de combustión interna a alta temperatura, aar. como loa materiales 
compuestos de matriz orgAnica, de matriz metá.lica (aleaciones de 
magnesio o de aluminio, de matriz vr.trea, etc. 8 

El complemento a este Programa es el Programa "de Materiales a 
Altas Temperaturas", el· cual está. estableciendo el CCI en Petten, 
"Este Programa comprende trabajos de experimentaci6n sobre 
propiedades de reeietencia mecAnica y de reeietencia a la· 
corrosión del acero, aleaciones y cerámicas técnicas"9, buscando 
en todo momento superar la durabilidad de estos materialee. 

A las tecn0log1as industriales se ha aftadido la · acCividad 
comunitaria XDT en el sector de materias primas en su fase 
primaria abarcando técnicas de prospección (métodos geoqul.micos, 
geof1eicos y teledetecci6n), tecnologi.a, minera, es decir, 
automatización de la mineri.a, innovación en el· tratamiento de loe 
minerales; como son el reciclado de materiales no flirreos (ni.quel, 

Para mayor fnformactón véase: 11¿C6mo se creé que evoluclonar6 la ciencia a partir 
de 19931 11 M\A"do Clmtfflco. rún. 100. P. 238·240 

9 Mfchel, Andrá, "Po\ftlea de Jnvestlgacf6n y Desarrollo Tecnológico". P. 5·12 
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c:romo, · tungsteno, aluminio y zinc) en nuevos materiales, 
aleaciones y compuestos avanzados para la industria espacial. 

También se da en residuos orgánicos, agricolas e industriales; 
abarcando también la madera en todas sus fases: mejora gen~tica 
(por biotecnologia), mejora de técnicas de explotación forestal, 
protección contra parásitos y los contaminantes, utilización de la 
madera como material de estructuras y como fuente de fibras en la 
industria papelera y en la industria quimica a partir de los 
derivados de la celulosa. 

Por otro lado, el BCR o (Programa de la Oficina Comunitaria de 
.Referencia), el cualse asocia a laboratorios de meteorologia y de 
anAliels de la comunidad, proporciona apoyo técnico a la 
normalización del "gran mercado" entra en las áreas de: mediciones 
y anAlieie de la Comunidad, mediciones fieicas (longitudes, masae, 
volCimenes, intensidad de corriente eléctrica, ruido, etc.) 
mediciones de propiedades fisicas de los materiales (resistencia 
mecAnica, conductividad tér.mica, etc.) y análisis químicos 
(incluyendo al sector médico), su fin mejorar las condiciones de 
vida y medio ambiente. 

También se incluye la preparaci6n o aplicaci6n de normas técnicas 
o de directivas, comunitarias en temas sobre la industria 
(propiedades aislantes o insonorizantes de los acristalamientos 
dobles para edificios) en medio ambiente (trazas .de metales 
pesados o compuestos org&nicos canear igenoe) , con el fin de 
controlar la contaminación y "beneficiar a loe ciudadanos europeos 
con un ambiente más saludable". 

110 



PROGVMitS DE llCVESflGACUlll l DESARROLLO 

ACTIVIDAD 

Apro'ltcharnlento de materlBS 
primas, 

Conpctltlvldad agrlcola. 

Mejoramiento de las 
condiciones do vida y de 
trablljo, 

Eficiencia en el potencial 
tknlco y clentfflco. 

Aunento y ayuda a\· 
de11rrollo. 

C~tltlvldod tnckntrlal. 

Fuentes al terna1 de 
encrgfa. 

EUREKA 
(Cooperación 

tecnol6glca Europea) 

EUREICA 

EUREICA 

EUREKA 

BRITE 

JEt y Programas de 
Investigación de la 
Energfa Nuclear. 

DE.SCRIPCIOll 

1nve1tlgacl6n aobre metales y minerales (nuevas 
aleaciones). Aprovech11111lento do metales no 
ferroiOI y l"MtVOs niaterl•lea (cer6Mlcas y 
polhneros). 

Utlllucl6n y e1tplotacl6n del suelo y el agua, 
Wslca pera lncr~t•r la produc:tlvld&d de los 
anl11111lH y vegetales. 

Investigación en: clhnatologfa y protección del 
inedlo anblente, protección contra l• 
rodloactlvld&d y apoyo • la Investigación 
media. 

cooperación e lntercad>lo clentfflco, Pf"Oyettos 
de preevahuiclón y valoración clentlflca. 

l~stlgacl6n sobre agricultura y enfennedade1 
tropicales. 

ESPRIT: Desarrollo de los ~los de Información 
con cap11c:ld&d de traducción en 111 distintas 
lenguas de la conunldad. BRITE: De111rrollo de 
111 tecnologfas 1"6.nltrlalea. RACE1 Desarrollo 
de la blolnfo""6tlca y colección do 11111tarlales 
blot6Qlco• (bonc:os de germoplHlllll, desarrollo 
de la lngenlerfa-er11INtlca, tngenlerfa 
genhlca en mlcroorganlltl'IOs lrdJstrlates. 
plantas y 1mlmnles, cultivo de dlules in 
rl.tc2. ensayos Jn ... ~.U!S!'. act lvldode• 
biológicas, Investigación de to1tlcldad, de 
n.JCVIS molkulaa creadas Industrialmente y 
evatuacl6n de riesgos potenciales creados por 
la blotecnologfa. 

JET: Control de ta fusión r-.x:luir. PIENN: 
Energfa solar, blOlllDso, energla eólico, energlo 
geot6ta1!ca, utllluc:lón racional de la energfn, 
seguridad ert los reactores tratamiento y 
al11111cenainlento de residuos ritdloac:tlvos y 
par11l\1-11cl6n de ccntrnll!I nucleares. 

~ ESPAlt:Europpean Stretcglc Programoe for Re1earch and Developnent In lnfonMtlon Technoloqy. 

3 
BRITE: Baste Aesearch In lnct.lstrla\ Technology for curope. 

4 
AACEI Reaenrch and Developnent In Advanced COllJll'lkatlon 
BAPI Progr11111o1 de Acción en Blotecnologfa. 

FUENTE:• La Unlf!c!!cl6!l Europea, !f11cl111fl!f1to y ()e!Arrollo de la Cml.!!fd!!d Europea. P, SZ-54 
• Hlchel, Andrt, Polltlca de !nvestlsac!M y Oesnrcollo Tecnotóplco, P. 5•ZO 
• Mundo C!entfflco, rUn. 100, P. Z60 
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Por otro lado, el Programa de "Mediciones Nucleares y sustancias 
de Referencia" del establecimiento del CCI en GEEL, comprende 
trabajos de meteorología, en campos del ciclo del combustible 
nuclear, construcción y seguridad de loe reactores, así como en la 
protección contra las radiacioneo, tomando el papel de una 
'"oficina de normas" en el sector nuclear, los cuales son 
supervisados por las instituciones de la Comunidad1 ejemploi el 
presupuesto planteado para esas actividades pasa por el Parlamento 
y la Comisión para su autorización y aplicación. 

4 .1. 3. COOPERACION CIE>i'l'IFICO-TBCNOLOOICA EN LA CONUlfIDAD. 

"Con la mejora de la cooperación cientifica y t6cnica Europea la 
Comunidad en su Programa Marco de Desarrollo 1987-1991 reunió 
cierto número de actividadeo que tienen como característica comGn 
su contribución, acelerando la realización de la "Europa de la 
ciencia y de la tecnología", buscando la "actividad de fomento", 
para abarcar la mayor parte de las ciencias exactas y naturales, 
con el objetivo de favorecer la eliminación de lao diferenteo 
barreras que frenan la integración científica europea, incluyendo 
las barreras que frenan la integración cientif lea europea e 
incluyendo lae barreras nacionales. 

Buscando combinar también las barreras sectoriales e 
interdlaciplinariae y lingilíeticae, para apoyar el fomento de la 
unificación tecnológica europea; para lo cual la comunidad asigna 
fondos a la investigación que permite a loe cientificoe permanecer 
en laboratorios extranjeros por periodos de tiempo que pueden 
durar hasta tres anos1 su fin principal es el de lograr la 
movilidad de los investigadores, impulsando los conV8niOs de 
colaboración entre laboratorios, para ello tambián financian 
proyectos de investigación específica. 

Por otro lado, los eetudiantes a nivel tácnico y universitario, 
también pueden ser tomados en cuenta, pues las profesiones 
intercomunitarias buocan romper con estae barrerae; es decir, con 
las barreras que no permiten la movilidad social. 

Un ejemplo de estas políticas es el proyecto BRAIN, que en el 
campo de la neuroinformática (estudio basado en sistemas 
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informAticoe que toman como modelo el cerebro humano) 1 loe 
europeos· aspiran a que eetoe sistemas sean capacee de razonar, 
aprender y modificar eu eieterna de datos con la experiencia, como 
el cerebro humano. Una ampliación para el. apoyo de este proyecto 
es el "Plan Science .. , proyecto con el cual se pretenden apoyar 
iniciativas que tengan como efecto especializar a loe 
investigadores mAs de lo que están hoy en dí.a y hacerlos m&e 
complementarios, y por otra parte facilitarles el acceso a 
laboratorios y centros de investigación de todos loe patees 
coneiderados dentro de la comunidad. 10 

"Para definir mejor los objetivos y lae prioridades de ou propia 
actividad y aumentar el dominio que Europa puede ejercer eobre eu 
propio desarrollo cienti.fico y tecnol69ico, la Comunidad tom6 hace 
varios años, la iniciativa de poner en marcha un programa de 
previsiones y de evaluaciones conocido como Programa FAST ••• ". Con 
este Programa los europeoe reflexionan y hacen conjeturas sobre la 
evolución y situación futura de la ciencia y la tecnologi.a, sus 
consecuencias y aportaciones a la sociedad, la industria y la 
agricultura y "como no hay verdades absolutas" para loe europeos, 
este Programa es un instrumento de apoyo, no una bola m&gica de 
cristal que ve.el futuro1 las investigaciones de este programa 
intentan analizar loe cambice ci.enti.ficoe y técnicos posibles y 
probables a largo plazo, con el fin de ir respondiendo a la 
dinAmica comunitaria e internacional. 

FAST ea un programa de gastos compartidos en donde se asocian 
numerosos centros de estudios y de previsiones de la Comunidad, su 
objetivo es promover la investigación y la cooperación entre loe 
centros europeos de inveetiqaci6n especializados en la evaluaci6n 
de la tecnoloq!a, centr6ndose en cinco dimensionee: 

1) Las relaciones entre la tecnologfa y la Industria, 
2) el eq>leo y el trabajo, 
3) la transformacl6n de la ciencia en servicios, 
4) la función de las comunicaciones, y 
5) el porvenir del sistema altmentarlo y el desarrollo integrado de los recursos naturales 
renovables. 

10 Alvln Toffler: En la tercera ola habla sobre le Inteligencia nrtlffcial y la 
e_rglll'lenta de una manera concreta y ra:r:onablo, esto eJen-fJ\o es una nuestra de ello. 
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Este programa a la vez ha logrado dar origen y consolidacl6n al 
programa ESPRXT, relacionado con la actividad comuni.taria en 
biotecnología. 11 

otro gran programa de cooperaci6n comunitaria y científica en el 
campo de la I:DT, ea el desarrollo de los servicios, al aietema de 
traducción con ordenador SYSTRJ\M y la base de datos termino16glcos 
eurodicautom, el cual busca eliminar las barreras idiomA.ticae. 
Este programa genera datos relativos a las nuevas tecnologtaa, su 
fin principal es difundirla a centros especializados que están 
conectados a esta red de servicio intercomunitario. 

BYTROA, pretende crear un sistema de traducción automá.tica de 
disei'lo avanzado de las nueve lenguas comunitaria.a, aei mismo busca 
a futuro la realización de un sistema prototipo capaz de operar en 
un principio en un campo tem.§tico limitado. si logran obtener 
resultados satisfactorios con liste programa, pueden consolidar m'e 
cada dia una identidad común, en donde por medio de los apoyos 
electrónicos crea un lenguaje por el que loe europeos pueden ir 
adquiriendo una identidad común, desarrollando un lenguaje 
artificial 6nico. 

Otra finalidad de estos programas ea la de garantizar la difusión, 
protección y explotaci6n de loe resultados obtenidos en eue 
programas de investigación, y para ello se han establecido redes 
de comunicación y de informaci6n, asi como bancos de datoa 
cienttficos. El mlis avanzado es la red Buronet Diana, que en 
constante evolución, da "acceso a unoe 750 bancos y bases de datos 
"• •• mediante m&e de 80 centros servidores diferentes". 12 

Eetoe nuevos paradigmas creados por los Europeoo, signific;.O para 
nuestro paie, una urgente evaluación de sus experiencias en A.reas 
científicas para no rezagarnos en las actividades cientifico
tecnol6gicas; para buscar paralelamente un deearrollo de los 
agentes productivos mexicanos y as! lograr que el paie ae inserte 
en la nueva dinámica de acumulación del capital; de no hacerse y 
agregarse sólo a un mercado de libre comercio, las oportunidades 

1l Pare mayor fnforNCfón v~ase: Esprft: Chve del Despertar Eu,.opeo. 

12 Mfchel André, Pofftfca de fnvestfaaclón y De11rrollo !ocpo16alco._ P. 55 
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serán pocas para alcanzar un desarrollo justo y equitativo en 
relación a las grandes potenc iae ¡ no se debe ser vulnerables a las 
constantes cr isie econ6micas e induetr iales ¡ queda en los 
dirigentes tomar las decisiones m&e pertinentes¡ aunque aquí 
aparecen varios signos cualitativos de juicio o juicios de valor 
de lo que ha sucedido en Europa. 

Estos acontecimientos pueden permitir evaluar con veracidad lo que 
sucede actualmente en Europa, pues con lo que acontezca en 1992 se 
tendrá una imagen de lo que en realidad pasa en Europa¡ y de no 
hacerse as! dentro de un mediano plazo, no sólo nuestro pala, sino 
las econom!as que no se adapten, lamentar&n su indiferencia a loe 
grandes cambios contemporA.neoe, y los demás paises que fingen no 
mirar están, hoy transformando sus economías y haciendo alianzas 
comerciales. 

4 • 2 LA LIBRE CIRCULACION DE LOS PRODUCTOS Y MBRCANCIAS. 

En junio de 1985 la Comisión publicó el "Libro Blanco" en el que 
se proponen y matar ializan los lineamientos a seguir para que se 
lograse una Europa sin fronteras. El "Libro Blanco" propuso no 
s6lo simplificar los procedimientos, sino que se planteo la 
completa eliminación de loe controles fronterizos, recurriendo a 
la fiscalización, así como a "la mejora de la vigilancia en las 
fronteras de la CE ••• ,.13 

El Libro Blanco trata de crear una estructura económica integrada, 
abarca varios sectores y no se centra s6lo a un sector econ6mico 
o de un Area que favorezca a un estado miembro, no se centra en 
propuestas m1nimae que serán aceptadas por todos los Estados de 
Europa1 trata de identificar las barreras físicas, t6cnicae y 
fiscales exietentee que justifican loe controles fronterizos, los 
cuales impiden la libre circulación y funcionamiento del mercado". 

Bl "Libro Blanco" formula aproximadamente 300 propuestas 
legislativas necesarias para eu eliminación. 14 Con estas medidas 

13 R. TlmMlts, Estructura Económica Internacional. p. 230 

14 Hartfn Sangeman. Un eran Mercado sin Fronteras. 1989. p 20 
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Europa pasa de lo económico a la preparaci6n de compromisos 
politices demasiados ambiciosos, y aún con esto, la sociedad 
europea parece estar preparada, pues ha aceptado la mayor parte de 
loe lineamientos que se propone implantar, a pesar de los 
sacrificios económicos, los europeos parecen estar consientes del 
enorme esfuerzo para lograr una unificaci6n, tal que se vea 
reflejada en la circulaci6n de capitales, productos y hombree, 
afianz&ndose con la cultura del esfuerzo, conform&ndose ae1 la 
supranacionalidad de las naciones. 

En conjunto, estae propuestas son .1a clave del audaz y ambicioso 
conjunto de planteamientos que buscan eliminar las barrerae que 
existen para crear un mercado común. Para los euiopeos mantener un 
s61o control fronterizo implica la no realización de la 
unificación total de la Comunidad europea, para lo cual luchan por 
una ideología común, de la voluntad de Alloe depende la 
realización de la gran Comunidad europea. 

4. 2 .1. LAS MERCANCIAS Y LAS P'RO~ERAB EN ARAS DEL ORAN MERCADO 

COMIJH, 

"La eliminación de loe controles fronterizos, por importante que 
sea, no crean por e1 mismas un mercado común¡ "seria absurdo 
eliminar loa obst6.culoe existentes actualmente en las fronterao y 
permitir la pereistencia de loe obstáculos existentes dentro de 
los Estados miembros". Estos obot6.culos ocultos son debido a las 
barreras t6cnicae, no viaiblee directamente que son especialmente 
J.mportantee para el intercambio de mercanclae y servicios, aunque 
muchae de ellas también entorpecen la libre circulaci~n de las 
personas, 15 y hoy en la pr.tctica no las han alcanzado eliminar. 

Con eete argumento se fortalece la idea de que Europa no eólo es 
un gran mercado, en donde exiete la libre circul~ción de personas, 
y se bue ca eliminar las barreras fronterizas, sino que en él la ee 
aepira a una nueva forma de convivencia humana, en la cual se dan 
algunos elementos hasta hoy ut6picoe, en lo concerniente a la 
democracia y formación de un eupraeetado, en donde todos pueden 

15 Martfn Bangeman, Un Gran Mercado afn Fronteras. P. 41 
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participar y beneficiarse de la Comunidad, por medio de sus 
instituciones y programas de apoyo mutuo. 

Esta idea es para loe europeos una esperanza de paz, después de 
las dos grandes guerras sufrida.e; hoy el esfuerzo implica la 
sobrevivencia de sus naciones en un mundo cambiante, en donde el 
capital y la hegemonía de loe palees esta en recomposici6n 
económica. 

r aunque las mercanclae y loa hombres aún eet6.n sujetos a 
comprobacionee y controles en las frontorae, los europeos están 
haciendo frente a las necesidades administrativas,· fiscales y 
sanitarias para lograr eliminar paulatinamente las barreras 
f'.isicas y alcanzar ast las barreras cualitativas, las m6.e 
difíciles de eliminar. 

Por ejemplo, los camioneros se enfrentaban al papeleo y al llenado 
de impresos, con •ellos que van desde la recaudación de impuestos, 
astadtsticae, control de enfermedades de las plantas y loo 
animales, hasta la autorizaci6n de importaciones y exportaciones 
restringidas; así la aplicaci6n de contingentes comerciales y 
exclusión de productos prohibidos ea hasta hoy, otra de las 
grandes barreras a eliminar. (vt'.!iase el siguiente cuadro) 
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PUJI DE DESUIU.lO E~lal B.M<J'EO 

PtlOCill.AM·•Dl 1987-1991 DE 1 & O DE LA e.E.E 

1. D.W..IOAD DE VIDA 

t.1 Sanidad 
1.2 Radloproteeel6n 
1,3 Medio -*>lente 

2. HACIA lllA SOCIEDAD OE LA l•FC8i\CIC. y DE LA caum:ACU• 
2.1 Tecnolpgfn de le lnfonnacl6n (ESPRIT) 
z.z TelecC111.n\e•clone1 UtACE> 
Z.3 Servlclo1 ru9YOI CDR1Vf:•OELTA·AIM) 

3. MCDOlllZACICll DE LOS SECTORES llllUS'fllAlES 

3.1 lndustrhs 11111nufacturor .. (IRITE) 
3.2 Material .. avanzado• <EURAHJ 
3.3 M1terlH prhms 
3.4 non1111 y tnedld11 cacn1 

4. N'ltOY[OWUENTO DE LOO lfa-SOS llCJl.OG,IC:OS 

4.1 Blotecnolo11fe (BAP·BRIOGE) 
4.2 TecnologfH a11rolrdultrlales <ECLAIR) 
4.3 A11rlCt.1ltura 

S. OD:GIA 

5.1 fll16n 
5.2 FU1l6n tera"IOf'aJCIHr (JET) 
5.3 Ener11fa1 oo 1ll.ICleares 

6. CIUCIA Y TEOllc.A. Al. SDVICIO DEL DEUllOl..lO 

7- APSIMCWMIDITO DE l.DS na.sos MAlll«JS 

7.1 tlencl• y tecnologfo -rtn11 
7.ZPHCI 

8. QQUACICll Ellt(ffA 

8,1 E•tl11Uleel6n de lo• recur101 h~ (SCIEMCE) 
8.Z Utllluetón de 111 groridn lnuataclone1 
a.3 Prospectiva y eveluaelón de 101 resultados da la lnvc1tl¡11el6n 
8.4 bplot1cl6n de lo• resultados de l• lrivest\11ecl6n 

FUENTE:Ml.!Jdo C!rntfffco, rün, 83, vol, 8. p. a34 
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'" 80 
J4 
261 
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125 
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55 
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5D 
JD 
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180 
JD 
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Pero más que loe controles, el tiempo ea de indescifrable valor, 
lo cual durante mucho tiempo signific6 graves retrasos en los 
pasos fronterizos, de ah1 que otra de las tendencias sea la 
simplificación administrativa al menor tiempo posible, 
desarrollando la circulación del transporte intracomunitario, y 
para lograrlo la Comisión intervino como instancia y 
representación institucional. 

Así, la Comiei6n ha considerado que este objetivo se conseguirá en 
dos etapae: a) 1988, eimplificaci6n de controles administrativos, 
lejos de las fronteras intern,s, b) coordinación de las políticas 
y el desarrollo de una legislación comG.n7 para lograr el objetivo 
1992, en dori.de se aspira, con la fusión de las distintas 
comunidades, concretar el Programa Marco 1987-1991 de 
Investiqaci6n y Desarrollo de la CEE. 

En lo relacionado a las mercanc1ae, las barreras se deben al 
"hecho de que las normas y reglamentoo sobre productos-normas de 
seguridad, normas de sanidad o medio ambiente, normas de 
protección al consumidor varS.an en los Estados miembros", 16 no 
existiendo aún una norma supranacional. 

Para lograr ••te objet.ivo loa europeo• deben de eatandarisar a 
nivel coaunit:.ario •u• normas de producción; este problema se 
aprecia mAe de la siguiente manera. 

"Tales restricciones, que son 'insignificantes•, provocan 
confusión, y para ello, la modi.ficaci6n de loe vehículos y/o 
aparatos de T.V. se eetlin dando a nivel Comunidad para que cumplan 
con las normas de los Estados miembros". 17 Otro ejemplo es· fi!l del 
chocolate británico, que no puede venderse en determinad0~ ·.;&tados 
miembros porque éstos parten de una def1.ni.ci6n del chocolate 
diferente. 

Así mismo, Alemania prohibió, durante anos en.su territori.o, la 
venta de cervezas elaboradas en otros Estados miembros, porque loe 
aditivos que contienen no eet&n autorizados por las leyes de los 

16 Martfn Bangeman, Un Gran Mercado stn Fronteras. p 41 

17 "La CEE ¿Una Altan:ta para el Progreso?" en M!.!"ldo C{entfUco, vol. 8, nlin 76, 1986. 
P. 40·41 
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otros Eetadoe nacionales, esta acción ee apoyaba en la ley sobre 
la "pureza de alimentos". 

La ley Italiana prohib1a la publicidad de toda pasta que no 
estuviera hecha con trigo duro. Estas eon barreras cualitativas y 
cuantitativas que deben vencer, ya que deben de penetrar en el 
eep1ritu y forma de pensar de loe europeos para que puedan 
consolidarse como supra.nación. 

Esto ha planteado el ¿Cómo lograr una Comunidad estandarizada e 
igualitaria en la cual todos puedan beneficiarne? •· otra cuesti6n 
ea sobre los grandes costos sociales y econ6micoe que se están 
generando con estos cambios. Para aclarar este tema se incluye en 
el aparta.do sobre la integración social este tema. 

La consecuencia de aetas actitudes ha generado retraeoe y 
dificultades para la unificación, pues las diferencias en lae 
normas nacionales ·de producci6n hacen que muchos productos ee 
fabriquen por separado, con normas separadas para cada paf.e, cuyoe 
efectos son: elevaci6n de loe costos por soportar costos oeparadoe 
de investlgaci6n, desarrollo y comercializaci6n; distorsionándose. 
las pautas de producción, elevando los costos unitarios y de 
almacenamiento que desincentivan la cooperaci6n entre empresas. 

¿Qué tendencias democrA.ticas se generan?. Lógicamente éste ea uno 
de los puntos actuales en la diecuai6n, en el cual muchos proponen 
la estandarización y la compensación de costos; sin embargo, la 
obtención de recursos es lo más dificil y para ello se está.n 
logrando alianzas comerciales y políticas fuera de la Comunidad¡ 
basadas en la estrategia de concentraci6n-descentralizaci6n para 
conformar empresas supranacionales dentro de loe Estados 
nacionales, para estandarizar la producción y la calidad. 

"Los fundadores de la comunidad Europea eet&n consientes de que la 
creaci6n de un mercado común y la aplicación eficaz de la pol1tica 
comG.n debe acompaftaree con una política económica y monetaria 
común." 18 Se está generando en Europa la idea de una moneda común 
y un banco central, la moneda llamada ECU, pronto cambiará de 

18 IClaus~Dfeter Borchardt. la UnlflcacJ6n Europea. P.48 
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nombre y se llamarA "Honnet" en honor al padre fundador de loe 
ideales comunitarios. 

Es evidente que con la creación de un mercado común ee producirá 
'una i.nterdependencia de los Estados, de tal manera que serA mAs 
difícil para los Estados miembros alcanzar sus objetivos a nivel 
individual, basado en monedas ineetablee y solventando enormes 
gastos en inveetigaci6n y desarrollo de las economtae. Por ello, 
un fin de estas poltticas es precisamente dar respuesta a estos 
problemao, tanto monetarios como de financiamiento. 

Ea decir, con la constante interdependencia econ6mica de los 
Estados ea, y será. mAe difícil adoptar decisiones a nivel 
i.ndividual en materia de polttica económica y monetaria, 
repercutiendo en loa Estados miembros directamente en la variación 
de las monedas europeas. De esta manera una polttica económica 
común generará una moneda estable que permita al comercio una 
fluidez importante pero sobre todo tamblán creará en el europeo 
una identificación común, dentro de ·1a moneda y la economía común. 

Como se ha visto, la unidad comercial, polttica y tecnológica; eo 
un factor determinante en el logro de loe objetivos europeos, sin 
embargo, loe padree de la comunidad no se atrevieron a dar un paso 
hacia una poli.ti.ca econ6mica y monetaria común. 

Las causas eran: los Estados europeo o no estaban dispuestos a 
renunciar a su soberanía en beneficio de la comunidad. Ello 
significaba un desprecio a au memoria colectiva (una moneda, un 
héroe) 1 para loe europeos en ese momento el control de una moneda 
aobre otra significaba superioridad de un paí.s sobre el o~r·p, dado 
que les identificaba un territorio¡ hoy loe territori~s de los 
Estados nacionales aon europeos. 

En cambio, únicamente ae fijaron objetivos comunes vinculados a 
las poltticae económicas nacionales, y "se obligó a loe Estados 
miembroe a asegurar el pleno empleo y a mantener precios eetables¡ 
es decir una balanza de pagos y una moneda estable". 19 

19 R. Tamames, Estructura Econ6m!es lntern11cfona\11, P. 232. 
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Mientras eeo suced1a ee lograba un sentimiento europeo y ee 
generaba una conciencia de lo que eeto significaba, para ello los 
europeos trazaron loe lineamientos a seguir 1 al fundarse la 
Comunidad, loe Estados acordaron coordinar sus políticas con las 
inetitucionee, a peear de ello, el diseño concreto y la aplicación 
de la política econ6mica común seguían siendo reeponeabilidad y 
competencia exclusiva de los Estadoe miembros. 

Huy pronto ee pueo de manifiesto que loe progresos en lo 
relacionado a la pol1tica económica, estaban por debajo de las 
expectativas, al irse rebasando cualitativa y cuantitativamente 
loe objetivos a seguir. 

La unificación econ6mica y monetaria, para considerarse como una 
unión total en Europa, no puede concretarse hasta que no logren 
condiciones de igualdad, ae1 como una voluntad real en la 
coOrdinación de las normas y la fluctuación de la moneda europea. 

Fue precisamente durante la cumbre de los Jefes de Estado, 
celebrada en la Haya en 1961, cuando se intenta dar un nuevo punto 
de partida a la unión económica y monetaria, ee encomienda al 
consejo de Ministros y a la comisión, la elaboración de un plan 
eecalonado de uni6n económica y monetaria, en la cual se 
definirían las difer0ntee etapas del camino hacia la Unión 
Europea. 

El proceso se di6 de la siguiente manera: en 1970 se creó un 
Comité, el cual presenta su informe por medio de Pierre Werner (en 
ese entonces era Ministro de la Presidencia y de Hacienda de 
Luxemburgo), conformándose el "Plan Werner .. , donde se previó la 
realización de la unión econ6mica y monetaria en tres etapae (el 
final. de loe objetivos se deberían de alcanzar en. 1980) se planteó 
que deber1an de unificarse los instrumentos nacionales de 
dirección de las actividades econ6micas y monetarias para 
coneol.idar la unificación de Europa. 

El 22 de marzo de 1972 el Consejo de Hinietroe adoptó, después de 
varios acuerdos, la posibilidad de iniciar el primer paeo a la 
unión econ6mica y monetaria, con efectoe retroactivos a partir del 
lo de enero de 1971. 
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En abril de 1973, el informe da resultados de la primera etapa de 
la Unión presentada por la comisión y el Consejo, teniendo su 
primer tropiezo1 es decir, los Estados miembros avanzaron muy poco 
en la armonización de la polttica económica, logrando los 
objetivos trazados por la Comisión, aunque enfrentAndoae a: "la 
presión de un inflación acelerada en los Estados miembros y dada 
la escasez de divisas, loe Estados buscaron soluciones a nivel 
nacional, en lugar de intentarlo a nivel comunitario"1 2º por ende 
loe Estados buscaban soluciones a corto plazo, y eso no les 
permitta crear las condiciones de un lucha comunitaria¡ sin 
embargo, la Comunidad intentó persistir, logrando loe alcances que 
hasta hoy observamos. 

Ast en febrero ·de 1974, se adoptó un acuerdo sobre medidas 
particulares para perfeccionar y aumentar los instrumentos de 
polf.tica monetaria y de la coordinación de la política econ6mica, 
croAndose el Sistema Monetario Europeo (SME). Como se mencionó 
antes no se describen las etapas tomadas por los europeos, dado 
que en este trabajo, se tomó como referencia y como etapa a loe 
distintos tratados que dieron origen a la Comunidad europea. 

4,3, EL SISTEMA MONETARIO l!:UROPEO (BME), 

Este sistema Be crea en marzo de 1979. La lógica y objetivos del 
(SME) consiste en el establecimiento de una zona monetaria europea 
estable, libre de oscilaciones fuertes del tipo de cambio entre 
lae monedas, de loe Estados comunitarios. 

La inestabilidad de las monedas en las relaciones económicas 
europeas fue la causa principal. de que en estos Estados no se 
realizaran grandes inversiones y con lo cual el mercado comlín no 
se pod1.a fortalecer para beneficiarse mutuamente. 

Laa oscilaciones en el tipo de cambio siempre imprevistas, 
convirtieron en un caos los cAlculos econ6micoe de loe 
inversionistas, provocando especulaci6n y desconfianza, por lo que 
el proyecto econ6mico no pod1.a con sol idaree. 

20 Klous·Oleter Borchardt, "La Unfflcnd6n Euroooa11 • P. 50 
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Así, el. SME intenta dar soluciones y l.ograr la estabilidad interna 
de l.os "precios'' y a nivel externo el "tipo de cambio". La 
estrategia que está empleando el SMF;, para salvar loe obstáculos 
ea el tipo de control fijo, pero adaptable a las condiciones 
econ6micas, apoyados en mecanismos de créditos e inversi6n, esto 
ha originado ·una convergencia e6lida de la polttica econ6mlca y 
monetaria, pronto les ha dado reeul.tadoe; hoy han logrado avances 
positivos en esta materia viéndose reflejado en 1986; "Cuando la 
lnflaci6n media comunitaria fue de un 3 %1 la cifra más baja de 
loe últimos 20 años en Europa"21 

4, 3 .1. EL ECU 1 DEFINICIOH Y DESARROLLO DE UNA POLITICA CAMBI"ARIA 

BSTABLE. 

ECU, es la eigla de la expreei6n inglesa "Europeam Corrency Unit" 
(Unidad de cuenta europea)'· relacionada con una moneda de oro 
francesa del siglo XIII que tiene el mismo nombre. 

El ECU consiete en el conjunto de monedas de loe miembros de la 
Comunidad, que entran en élla, en donde se suma el poder económico 
de cada uno de los Estados miembros. 

El valor exacto del ECU en cada moneda es calculado diariamente 
por la Comiei6n y publicado en el Diario Oficial de las 
Comunidades ( secci6n "C"). 

El ECU desempef\a el papel central dentro del SME, y tiene cuatro 
funcioness a) sirve de unidad de referencia en los mecanismos de 
tipo de ca.mpio, b) constituye la base de un indicador de 
variación; e) representa una unidad de cuenta en las oPer;..Cionee 
de crédito y de inverei6n y d) es la unidad de liquidaci6n entre 
loe organismos monetarios de la Comunidad. 

Ea también la unidad de cuenta con la que las instituciones .de la 
Comunidad elaboran sus presupuestos y en la que se fijan y 
recaudan las diviaae exteriores específ icae, los benef icioe, las 
restituciones y los pagos intracomunitarioe. 

21 !bid P. 50 
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En el sector privado, el ECU ofrece a las empresas, trabajadores 
y ciudadanos una protección contra las oscilaciones del tipo de 
cambio en relación a las monedas del murido. 

Hoy es una "Euromoneda" (la supramoneda) de pleno valor en las 
operaciones bancarias, en .las que participan mA.s las pequeñas, 
medianas y empresas artesanales, en imposiciones privadas o 
comerciales y en créditos al descubierto. 

En la actualidad l.os europeos buscan que el ECU pueda ofrecer al 
ciudadano comunitario una moneda que sea aceptada en todoe los 
Estados miembros, al mismo nivel que las monedas nacionales. ¿Se 
logrará a nivel mundial?. Actualmente en México la cooperac16n 
comercial con la comunidad se esta ya calculando en ECUS. 

Sin embargo, y a pesar de todo, la unión econ6mica continúa siendo 
un tema de polémica actual, pues el éxito relativo de esta 
cuestión, también depende de que los europeos puedan afianzar el 
mercado común y aat lograr su consolidaci6n, no s6lo comercial 
si.no pol!tica, reforzando con esta;,. medidas sus pilares 
económicos. Aún así., asto es pol6mico y no podr.S. resolverse hasta 
observarse los resultados que se generan a partir de 1992. 

En el siguiente capitulo ae pretende dar una idea de lo que 
significan la~ cuestionee sociales en la Europa comunitaria. 
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"Un ensayo filos6fico que trate 
de construir · 1a Historia 
Universal con arre9lo a un plan 
de la Naturaleza que tiende a 
la asociaci6n ciudadana 
completa de la especie humana, 
no s6lo debemos considerarlo 
como posible, sino que es 
menester también que lo 
pensemos en su efecto 
propulsor. " 

~u•l sant. 



V. LA. UNIFICACION SOCIAL 

5 • LOB FAC'l'ORES SOCIALES DB INTBORACIOH • 

En realidad y para que el funcionamiento del mercado comunitario 
sea efectivo, es necesaria la libre circulación, no e6lo de las 
mercanc1as y los factores de producción, sino tarnbián da loe 
hombree y las ideas, haciendo que la sociedad se pregunte sobre 
¿CuA.l es la suerte de los ciudadanos comunitarios?, y ¿cuAl es el 
resultado de una nueva organización social? 1 sólo as1 podría 
explicarse este proceso pues anteriormente no ee ha dado ni en 
Europa ni en el mundo entero, un proyecto de tal envergadura. Hoy, 
a pesar de estar muy avanzados, loe europeos siguen buscando 
respuestas y la razón de el ser europeo. 

De esta manera, toda organización pol1tica y todo Estado, vela por 
las necesidades básicas de sus miembroe7 la Comunidad europea no 
es la excepción, la Comunidad intenta satisfacer esta exigencia de 
doa formaei 

e> Todas las medidas dlrfglJ.ms e la llllffcecfón económica deben tener como objetivo 
ftn:lamentel el· progreso socfal, dando como resultado las libertades fi.niament!lles 
del mercado conúl, jll'lto e su final tdad polftfce y económico de crear un gran 
mercado europeo, y JI.rito • su finalidad polftfco y económica de crear 1.r1 gran 
nercodo fnterlor en Europa, que refuercen las L fbertlldn fl.ndamentales e 
Individuales de los ch.dadanos de l• Conuifdad, lfbert.tes y apoyos ~ Les 
pemfttr6n le real hacfón personal por enclrM de los obst6cutoe de lBB fronteras 
nacionales (educación, arpleo y vivienda>. 

b) Le Conuifdad se oc~ teri>ffn de tos sectores pol ftlcos que repercuten directamente 
en lo vfda •oclal de los ch.dadanos de le Com.nfdad. Eatoe ele111Mtoa llevaran l!I 

generar LNll discusión ...,t fa de af los phmteemfentos responden a l•· teorfe del 
11neo-conservedurlamo o e neollberaltsmo11 , ••• no·hay que lldelanterse, pues con la 
pertfcfpeclón social do las sociedades ae crea la htstorta. y eataa 1Msea no 
responden a esquemas especfficos, las sociedades responden o sus necesidades. 

As1, loe gobiernos reunidos en la Cumbre de Parte en octubre de 
1972, sentaron las-bases de la política común en el campo social, 
regional y en materia de protección al consumidor y medio 
ambiente, abriendo el camino hacia la generación de1 

a) La Coaunidad y •u po1.ttic::a •oc::i.a1. Las sociedades, entendidas 
como grupos de hombres a lo largo de la historia son y han sido la 
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piedra angular en la conformación de los Estados Nacionales, y hoy 
la integración europea no es la excepción, dando y generando 
nuevos paradigmas en la conformación de una nueva sociedad, como 
es la supranacional. Aún así, y a pesar de lo novedoso de esta 
nueva sociedad los problemas parecen ser en apariencia los miemos. 
un ejemplo es el desempleo y el empleo. 

Este campo es limitado, pues la creación de la comunidad sólo 
abarcó el mejoramiento y la equiparación en las condiciones 
laborales y de vida de los trabajadoree¡ sin embargo, loe europeos 
buscan que por efectos del mercado común se produzca una 
armonización automática de laa diferentes estructuras sociales y 
nacionales; lógicamente, y como se ha visto, el mercado no lo 
soluciona todo, provocando que el Consejo de Ministros de la 
Comunidad aprobara, en 1974, un program~ de acción de política 
social que buoc6 aumentar el nivel de empleo; mejorando tambi6n 
las condiciones laborales y de vida por medio de la participación 
de loe ciudadanos, y aportando medidas que han ido dando 
resultados durante estos anos, como son nuevas especializaciones 
y capacitación a tácnicos a nivel comunitario. Para emplearlos en 
las nuevas Areas científico-industriales, y solucionar la 
problemlitica se creó el Fondo Social Europeo. 

Los resultados obtenidos en Europa han establecido el fomento del 
empleo,. la libre movilidad geogrAfica y laboral de los 
traba"jadores en el mercado común, mediante la conceai6n de 
pensiones y de ayudas económicas que permiten realizar una 
readaptación profesional, o a seguir cursos de perfeccionamiento. 
Sin embargo, cabe preguntarse ¿quá pasa con loe que no pueden 
integrarse a este fondo?; aún así parece que la Comunidad cuenta 
con alternativas, como es el fondo para estudiantes y otros 
sectores desprotegidos. El tiempo irá aclarando mAs el panorama 
sobre esta problem4tica. 

b) Origen del ~ando. Las causas profundas de este problema 
comienzan a operar en 1960, y han sido modificadose varias veces. 
Se han replanteado BUS alcances para lograr 6ptimos resultados. El 
presupuesto para este Programa ha aumentado para lograr Bus 
objetivos (1979 y 1980); loe cr6ditos presupuestarios de 1979 
ascendían a. 554 millones de ECUS y ya en 1986 a 26,000 millones de 
ECOS. En 1984 el Programa buscó solución al desempleo juvenil para 
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el cual el 75 ' de los crAditos se destinan a ello, representando 
en 1984 2 1 600 millones de ECUS.1 

Los proyectos del Fondo Social Europeo, incluyen la formación y 
capacitación en el eector de nuevas tecnologiae, aeí como ayudae 
para los trabajadores migratorios o la formaci6n profesional de 
mlnuevAlidos, dando respuesta a la creciente demanda de nuevas 
especializaciones, así como a nuevas 4reaa de la investigación 
clentíf ica. 

Loe resultados parecen ser positivos, más de 915,000 jóvenes de 
menos de 25 años se han beneficiado de una formación profesional 
básica, e inmediatamente deepuAs de concluir su formaci6n escolar, 
420,000 recibieron formación complementaria, tendiente a mejorar 
su formación bAsica profesional¡ 480,000 de todas las edades 
encontraron un puesto en el Programa de creación de empleos. 2 

La mujer no ha •ido excluida de estos beneficios; en el artículo 
1193 de la CE, se sientan lao bases para la creación de igualdad 
de oportunidades para la mujer en el mundo laboral, 
estableciéndose un carácter vinculante, adem&s de un salario 
decoroso, acceso a loe puestos de trabajo y respecto a su 
formaci6n tlficnica y profesional, incluyéndolas en las condiciones 
laborales y de promoción profesional y en los sistemas de 
seguridad social; para garantizar igualdad de oportunidades, 
evitando que állas sean marginadas de los grandes cambios 
estructurales. 

!5.l.. LA LIBRE CIRCULACION DE LAS PERSONAS BN EL ESPACIO 

&UPIUUIACXONAL. 

Hoy es casi una realidad, mediante el Decreto del Consejo de 

Fuente: La COlflJnfdad de Los Doce Cifras clave. Marzo de 1989. 

Georges de Kerchove.d'Exaerde. Europa una Sociedad más Hlnena._P. 54-61 

Klaus~Dfeter borchardt. En el Doc~nto sobre la Unfflcecl6n Europea, P. 59 
spl lamos la Información sobre este artrculo; ae Incluye tDll'blén le poslbf l fdltd de 
Igualdad de pagos a hont>re y 111Jjeres, prev~ teni>fbl le poslbfl fdad de hacer valor 
sus derechos ante t.w'I trfb..slal. 
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Ministros de la Comunidad, relativo a la libre ci.rculaci6n de 
trabajadores promulgado en 1968 en donde se regulan loe derechos 
que garantizan los tratados consti.tutivos sobre la igualdad en el 
trato de lo.a trabajadores dentro de la comunidad y a extranjeros. 

El salario y las condiciones laborales tambi~n ae trataron1 de 
acuerdo a estas condiciones, a cada trabajador de un Estado 
miembro de la Comunidad Europea se le abre la posibilidad de 
mejorar su nivel de vida, aspirando a cualquier puesto dentro de 
la Comunidad como si estuviera en su naci6n. Un trabajador, dentro 
de la Comunidad, no puede ser tratado de diferente manera que en 
su Estado de origen a la horn de ejercer su profesión y respecto 
a la posibilidad y necesidad de empleo y las condiciones de 
trabajo que el requiera. Es decir, tendrA derecho al mismo salario 
y a la mi.ama reintegración laboral (validez de las profesiones), 
o a la reocupaci6n en caso de desempleo en eu Botado de origen, 
teniendo igualdad de derechos en la nación en la que se inetale 
dentro de la Comunidad. Adem.S.s se le concede la ayuda necesaria. 

Los inmigrantes comunitarios disfrutan de loe miemos derechos y 
ventajas que los trabajadores del pata de procedencia creando 
dificultades a loa trabajadores que no pertenecen a la Comunidad; 
por otro lado, tienen el alquiler de una vivienda que ee un 
derocho, loe miembros más directos de su familia (cónyuge e hijos 
que también pueden igualmente ejercer una actividad por cuenta 
propia o ajena). Los ciudadanos de la Comunidad pueden recibir 
eneenanza genera). en cualquier estado siguiendo eus cursos de 
aprondizaje y formaci6n profesional, en las mi.amas condiciones que 
loa trabajadores de ese pata (estandares en la formación técnica 
y profesional). 

Eeta idea tiene su origen en 1958, cuando ee introduce una 
normativa comunitaria que garantiza que loe trabajadores no 
sufrirA.n ninguna desventaja en cuanto a seguridad social, en 
ningún Estado de la Comunidad, pretendiendo con 8110 ir eliminando 
paulatinamente el raciemo; sin embargo y a pesar de los ºesfuerzos, 
loe movimientos ~han surgido y ea precisamente el neofaciemo 
el que puede empaftar la imagen de la Comuni.dad4 otro ejemplo es 

11Tendenclas Peltgrosaa en Europa". CU>& Internacional le Habana·C!J:>a, octi.bre do 
1990, ei\o XXX, rún 250. P. 24-28 
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el neoconservadurismo y el neoliberalismo. 

La libre circulaci6n de trabajadores e6lo puede desarrollarse si 
se superan las dificultades lingU1sticas y las barreras en el 
sistema educativo; sin embargo a las personas tambián les afectan 
las barreras tlicnicas, aunque para solucionarlo crearon el 
pasaporte comunitario. Aún después de eliminar loe controlee 
físicos en las fronteras, sigue viéndose restringido eu derecho de 
libre circulaci6n, después de haber cruzado una frontera para 
pasar a otro estado miembro. En lo relacionado a las actividades 
que lee es posibles ejercer en otro Estado, loe europeos continúan 
buscando mecanismos que logren superar aetas barreras, y "El Acta 
Unica contiene estos principios". 

Las barreras sociales y la diferencia en las mentalidades que 
encuentran las personas que se desenvuelven en el medio social y 
laboral en .. el cambio de un pa1s a otro, tambi~n son barreras 
cualitativas que, para evitarlo loe europeos han tomado en cuenta 
la idea de la creaci6n del sentimiento comunitario o, porque no 
decirlo, "De ser europeo", como sentimiento .. supranacional". En la 
conformación de una gran Comunidad o supraeetado, en donde no 
exista mlie el sentimiento por Estado Nacional, para pasar al 
aentJ.miento del "'ciudadano· comunitario". 

5 .1.1. IA SUPRAHACIONllLIDAD EN EL TRATADO DE ROMA. 

En este apartado se da una breve referencia a este gran tema. 

En el Tratado de Roma se adoptan las siguientes tendencias que mas 
tarde fueron· desarrolladas para conformar la supranacionalidad: 
a) trabajadores; b) derecho de eetablecimiento1 c) servicios1 y d) 
capitales". 5 

la categoría de trabajadores, representa el trabajo manual o 
equiparado a él; esto es, trabajo en su forma más pura e 
inequívoca sin acompaf\amiento de capital. Los capitales se 
entienden s6lo en su aspecto financiero, permitiendo crear nuevas 
especialidades, asi como nuevos campos científicos (áetos ya han 

5 Ramón Tamamea. Estructura Económica Internacional, A. Unlversfdod. 1990. P. 2.19 
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sido mencionados), vinculando las nuevas 6reas del conocimiento 
con la industria y la sociedad. 

En este sentido el ejercicio del derecho de establecimiento como 
la prestación de servicios, puede apuntarse como trabajo manual, 
t6cnico o de investigaci6n, o como combinación de trabajo y 
capital, para así. conformar una real eupranacionalidad. 6 

El origen del carácter supranacional del tratado de Roma estA en 
el procedimiento, por medio del cual se generan las decisiones 
comunitarias, cuando se limitan la aoberaní.a entendida como 
indivisibilidad del territorio, comienza a existir cuando en el 
Tratado del CECA se acuerda que serán aceptadas y cumplidas por 
todos loe paises signatarios. Todas las decisiones que se adopten 
por medio de una cierta mayorí.a, ya sea simple o calificada, en el 
seno de .las instituciones responsables. Este procedimiento de 
decisión supranacional est.§. configurado en las comunidades 
europeao y el Consejo de Ministros, y para ello, los votos tienen 
un determinado valor para cada pata, cuando se recurre a la 
mayorta calificada, se obtienen 54 votos, sobre 76, Alemania, 
:Ctalia, Francia y Reino Unido disponen de 10 votos cada uno, 
España de B, BAlgica, Grecia, Holanda y Portugal de 5 1 Dinamarca 
e Irlanda de 3 y Luxemburgo de 2, (compárese con loe datos de la 
obra de Ram6n Tamames) • 

Este sietema, en la práctica, no ha funcionado. Cuando· en 1964 
Francia intentó imponer sus puntos de vista y presionó a fondo a 
sus otros socios " ..... se crearon grandes problemas dándose la 
polí.tica de la silla vac.ta ••• n7. 

La política de la silla vac.ta, con De Gaulle, no permitió que se 
. utilizara mAs la técnica de la mayoría calificada, por lo que el 

aspecto democrático en la toma de decieiones se depuró con las 
instituciones. 

Loa franceses volvieron a las negociaciones con la condición de la 
regla de unanimidad, la cual consiste en que cada país tiene 

Rambn Tamanes, Estructura Económica Internacional. P. 21~ 
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otro aspecto de carActer supranacional es El Programa de 
liberalizaci6n del Derecho de Bstablecimiento y de los Servicios, 
que se fundamenta en el Tratado de Roma, en donde ee "prohibe toda 
discrlminaci6n, cuya causa eetA en la nacionalidad", y conforme a 
Aste, en 1961 ee publica el "Programa de Establecimiento". En este 
acuerdo se reglamenta y obliga a las Comunidades a respetar estos 
derechos, pero al crearse los programas, se dan grandes obstliculos 
que, para resolverlos, se conformaron los "Comitás de Alcance", 
entre laa diversas organizaciones profesionales y l.a CE. 

Como se puede apreciar existe ya todo un marco que regula, 
enriquece y reglamenta la eupranacionalidad en la CE, lo que 
significa, en sentido estricto, que la comunidad estudia y evalúa 
las necesidades de sus ciudadanos, para implementar un gran 
mercado, ajustlndolo no s6lo a la circulaci6n de las mercanctas y 
los insumos de producción, sino a la generación y formaci6n de 
ciudadanos europeos en el camino hacia un sociedad europea y 
comunitaria, en donde las profasiones, oficios y contexto social 
no influyan en su libertad de escoger libremente el lugar en que 
los ciudadanos quieran vivir y prestar sue eervicioe. 

De esta manera, se da por primera vez en la historia, un bloque 
polinacional con vida supranacional, y los resultados se 
apreciarA.n mejor a partir de 1992. 

5. 2. LOS BBRVICIOS Bll LA COllUJIIDAD EUROPEA • 

.,La libertad de establecimiento de profesionale~ libres y de 
industriales independientes ea, quizá, una realidad conforme a lo 
estipulado en las distintas etapas de integraci6n1 aunque las 
grandes empresas tengan mayores posibilidades, en especial en lo 
estipulado en el 'Libro Blanco'"·ª 

Es decir, a los ciudadanos europeos que se establezcan en otro 
Estado dentro de la comunidad, para ejercer una actividad 
independiente o que quieran prestar sus servicios, no se lee podrá 
exigir conocimientos, aptitudes o certificados que no se exijan a 
los miembros del propio pata. Dicho de otra manera, al ciudadano 

Euroea un gran Mercado sin Fronteras. P. 'ª 
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comunitario se le garantiEa su eotablecimlento o prestaci6n de 
servicios en otro estado miembro, en la medida en que cumpla los 
mismos requisitos que se exigen a loe nacionales del pate en el 
que desee . prestarlos, dando como· resultado la libertad de 
establecimiento y la libre competencia, entendida como la 
prestaci6n de un servicio. 

Como muchas veces esto no es posible, tales libertades son de poco 
valor en la prlctica para los ciudadanos europeos, haata que no se 
homologuen los requisitos para el acceso y ejercicio de las 
actividades por cuenta propia o se le reconozca igual valor en la 
Comunidad a los certificados y diplomas de loe diferentes Estados 
miembros. En relac i6n a esto loa avances que se han hecho en l.a 
Comunidad se han relacionado en el Area de 1a medicina. De esta 
manera "por acuerdo del Consejo de Ministros, los médicos 
generales, eepecialiataa, odont6logos, enfermeras y enfermeros, 
las comadronas y los veterinarios pueden ejercer su profesión en 
todos los estados miembros" .. 9 LOs arquitectos han logrado también 
avances. 

5. 2 .1 LA COllPETBKCIA SOCIAL 11!H LA COMUHIDAD • 

El mercado común y la circulac1.6n de loa hombres han sido, en 
cierta medida, ajustados a las condiciones de competencia, 
logrando que la igualdad de oportunidades de los competidores se 
vea perjudicada con actuaciones de empresas privadas o pQblicas 
que alteren la •ituaci6n normal de competencia (grandes 
oligopolios), o por la intervención de madidao estatales 
proteccionistas, ya aea en el empleo o la producci6n1D "Bn este 
aentido la Coniisión elabora sistemas que regulan la competeiiCia en 
el gran mercado". 11 

9 Klaus-Dleter borchardt. la Unfffcacf6n Europea, 1987. P. 40 

1º como se puede apreciar equf, exfsten elementos del dejar hacer, afo ea:bargo, sólo 
es posible para los llAs fuertes, con lo euel se ven planteamientos de corte 
neol tbcral, para reducl r al Eatedo. 

11 Klaus-Dfeter borchardt, La Unlftcacf6ri Eurpa. P. 46 
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Las normas de competencia establecidas en loa Tratados 
constitutivos prohiben que laa empresas establezcan convenios 
sequros, cuyo fin sea limitar la competencia por encima de las 
fronteras nacionales (prohibición de carteles). También prohiben 
la explot.aci6n abusiva del posicionamiento del mercado de una 
empresa para alterar precios o cerrar competenCia, poniendo freno 
a los grandes empresas y empresas multinacionales, alcanzando un 
mayor equilibrio del mercado. 

El papel de la comisión es superv~sar, como ya se menciono 
anteriormente, observar y supervisar el principio de competencia 
real en el mercado de empleos, sancionando con multns a quienes 
violen tales normas. Para esto, se establecen convenios y acuerdos 
con los eurosindicatoa, con el fin de hacer cumplir los acuerdos 
conforme a las instituciones y a la "Legislaci6n de la Uni6n" •12 

Otra función ea desarrollar con apoyo del Tribunal de Justicia, 
l.as normas de competencia y apoyo a la competencia, y de ah1 que 
la pol.ttica europea se encuentre aún en el dilema de llevar a la 
prlctica los principios fijados mediante una multiplicid.ad de 
normas y acuerdos particulares con lae empreeae, lae nacionee y a 
nivel comunitario con los ciudadanos. 

5. 3. LA llUllOCRACUl Y LOS SBRVICIOS IDI LA COlllJllIDAD. 

La comunidad Europea es una estructura poli.tic& nueva y única en 
el mundo. su marco juridico e institucional es distinto a 
cualqu~er otro y exige una adminietraci6n conforme a la forma de 
pensar, gastar y actuar, de doce naciones distintas con el fin de 
reaponder a loa objetivos y exigencias de creaci6n y consolidación 
de la comunidad. 

Por ello, a principios de la década de loe ochenta, se abri6 una 
discusi6n sobre reformas que aún continúan, y que se sostiene bajo 
las consignas siguientes: "Europa de la Segunda Generaci6n", 
"Relance Europ<!enne" o "Uni6n Europea". De entre todas 1.as 
iniciativas de reformas de política europea procedentes de 
distintos campos, merece destacarse el "proyecto de un tratado do 

12 22· Sil· P. 71 
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creación de la Unión Europea" elaborado por Al telro spinelli y 
aprobado por ariiplla mayor1a del parlamento el 14 de febrero de 
1984. 

Sl proyocto prevé el traspaso a la unión de nuevas competenciae 
que tocan de lleno loe temas de la politlca social y sanitaria, la 
politica económica, monetaria y la pol1tica exterior, las 
cuestiones sobre la paz, seguridad y el desarme. "La legislación 
de la Uni6n" se elaboran con un sistema de dos cA.marae, semejante 
al de un Estado Federal, buscando establecer un equilibrio entre 
el. Parlamento Europeo y el consejo de la Unión, formado por 
miembros de los gobiernos". 13 

Por ello, la preocupación de los europeos consiste en encontrar 
una estructura administrativa que responda a las necesidades de 
una población de mas de 320 millones de habitantes, distribuidas 
en una su~rficie de 2,250,000 Jan2.14 

Los objetivos son diftciles y la toma de decisiones no puede 
centra11·zaree en Bruselas y Luxemburgo, la administración y loe 
servicios de la Eurocracia deben ir a donde se necesitan, y de ah! 
se genera otro de loa grandes dilemas para los europeos en 1992, 
pues de no darse una descentralización de actividades de acuerdo 
a la realidad, corren el riesgo de caer en burocracias y 
lentitudes exceoivae. 

5.3.1. LOS SBRVICIOS PUBLICOS EN LA COMUNIDAD. 

Loe funcionarios y agentes temporales que constituyen el personal 
de las instituciones comunitarias forman parte, con excepción de 
los del Banco Europeo de Inversiones, de la función pública 
europea, y sus condiciones de trabajo est6.n reguladas por las 
mismas normas jurídicas de ·todos loe demAe ciudadanos europeos. 

Eatae normas se refieren a los derechos y obligaciones de la 
aatructura de carrera, las escalas de retribución, la seguridad 

13 klaus·Dfeter Bourch•rdt, La Unlffcacfón Euroeea P. 71 

14 CODparece con las cifras en l• obra de Richard Hay. La CCW11fsl6n Europea y la 
Mnfnistracf6n ~ \a Cont..nfdad. nCrn. 3. 1989. P. 47 
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los del Banco Europeo de Invereionee, de la función pública 
europea, y aue condiciones de trabajo eetán reguladas por lae 
mismas normas jurídicas de todos loe demás ciudadanos europeos • 

. Ratas normas se refieren a loe derechos y obligaciones de la 
estructura de carrera, _laa escalas de retribución, la seguridad 
social y las pensiones de todo el personal., 15 

Estas normas, según Richar Hay, ae elaboraron por primera vez en 
1962, tomando como base la experiencia de la comunidad Europea del 
Carbón y del Acero, apoyados en la práctica de los Estados 
mi.embros fundadores. La forma en que se modifican son que el 
Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisi6n y previo dictamen 
del Parlamento, indexen las modificaciones para adecuar la 
evolución de la Comunidad con el momento hist6rico. 

El estatuto se basa en la idea de "que la Comunidad necesita su 
propia funci6n pública, formada por funcionarios que desarrollen 
su· carrera profesional a su servicio. Estas normas garantizan la 
calidad y la independencia nacional de los funcionarios de la 
Comunidad, tanto en el momento de su preparación como a lo largo 
de su carrera" 16 

Con esto, loe europeos están formando personal de alto nivel con 
una conciencia comunitaria, para que los funcionarios no respondan 
a las presiones de sus naciones y velen por los intereses de la 
Comunidad en general, salvando atrasos y rezagos por conductas 
favoritarias y abusos de poder en interés de una nación. 

Bn la selección del personal no se permite la discriminaci6n por 
razón de aexo o creencias, y de aht que la selección se haga de 
una manera objetiva y de acuerdo al perfil que necesitan para el 
puesto a desempeñar, en el entendido que la nacionalidad tampoco 
aea un obst,culo. 

La manera de ingresar es por concurso (prueba escrita y oral.), 

15 Richard, Hay. la CC!f!lslón Eurooeo y la Adnfnistracfón de la Carunfdad. nún 3, 1989. 
P. 11 

16 l!I!· tll• P. 11 
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abierto a todos los ciudadanos de lae doce naciones. 

Existe también una estructura común de carrera y perfil, con 
cuatro cat~gor1'..as de personal, cor~eepondientes de acuerdo al 
puesto con un mtnlmo de estudios para acceder a 6lla. 

Categortas: 

categoría D: certificado de eruienanza prfmarle 
cetegorfa C: certificado de enaeftanza secmdarla 
categoría B: nivel de acceso a la unlver1fdad 
categorfa A: (y LA> para personal lfngül1tlco): Titulo t.nfversttarlo. 

Eotae categor1'..as se dividsn en grados de acuerdo a los niveles de 
reeponeabil.idad. La eetructura de geeti6n es .la "Unidad", dirigida 
por funcionarios. A3, A4, o un AS, agrupA.ndose el personal de 
acuerdo a su unidad y responsabilidad¡ cada jefe de unidad estA 
bajo la autoridad de un director (1\.2), el cual estA. al mando de un 
director general (Al) 1 este car9o es el mls alto que un 
funcionario puede alcanzar en las instituciones supranacionales. 

Cada uno de estos niveles contiene una escala de acuerdo a su 
responsabilidad de salario.17 

5.3.2. LOS SALIUUOS. 

Los aalarios de los funcionarios de la comunidad se fijan por el 
Consejo de MiniBtros. El salario, según la legielaci6n, se revisa 
por lo menos .una vez al afto, fijAndose variablemente,.arriba o 
abajo en función de los niveles salariales de los Estados 
miembros, y que buscan tenga poder adquisitivo en loa dietintoa 
lugares de trabajo. 

Bote salario está. sujeto a un impuesto de un mAximo de 45 ,, lo 
que se obt~ene pasa a la Comunidad para fortalecer sus ingresos 
fiscales. 

17 Para mayor información véase: La Comisión Europea lo Aánfnf1tract6n dg la 
~.P.54·61 
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En julio de 1981, ee introduce una "exacción excepcional de 
cri.sie", que es un impuesto adicional temporal para contribuir al 
costo de .la cri.eis econ6mica, este •e resta al salario y es e6lo 
para quienes obti.enen altos salarlos. Be decir, se deduce de los 
salarlos en proporción variable y para el personal de ·mayor 
categor1a, y asciende a un 7. 62 •. Adem&s se le pagan algunas 
eubvenciones para hacer algunas deducciones. 

Bj••plo de l.o• nivele• •alarial.ea1 

a) Licenciado universitario en la mitad de su carrera (al menos 
con diez anos de experiencia 182,499 francos belgas). 

b) Una secretarla en la mitad de su carrera (Con doce a quince 
aftoe de experiencia): 86, 555 francos belgas 18 

Aunque al principio para atraer personal se pagaron ea.lar loe 
altos, basados en el principio de la "cotizaci6n", pronto 
establecieron también su propio seguro de enfermedad, similar al 
de la mayorta de los Estados miembros. Lo anterior constituye un 
ejemplo de la futura organización supranacional, en lo relacionado 
a las prestaciones y salarios de los trabajadores europeos. 

5, 3, 3. CONTROL DI! CR.llCIMIBllTO DI! LA IWJlOCRACIA. 

Los europeos tienen como objetivo evitar la eurocraciaa "como 
puede comprobarse con lo anteriormente expuesto, la Comisión olguo 
estando decidida a que el desarrollo de la Comunidad no vaya 
acompa.ftado por un crecimiento paralelo de la burocracia central. 
Bn l.a pol.ttic~, estamos creando un nuevo modelo de admirliatr'aci6n 
p6blica, adaptado al carácter especial de la Comunidad, convertir 
todo. eeto en una realidad futura ea un deeaf to que vale la pena 
aceptar•19 

Esto significa, como anteriormente ee dijo, que en Europa no se 

J Fuente: Le Coml1f6n Europea y le t4n!nlatracl6n de la CO!!UJ1dad. P. 13 

19 Richard Hay, le Comisión Europea y la Actnfnlatracfén de la CC!!UJldad. rún. 3, 1989. 
p, 51 
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quiere seguir "reproduciendo viejos errores" en lo relacionado al 
crecimiento desordenado de un Estado monstruo o, que por su tamaño 
entorpezca y controle las actividades y la toma de decisiones, las 
cuales deb~n fluir lo mlis rlipido posible, tomando como objetivo a 
lograr, las redes de mando para agilizar la toma de decisiones y 
acelerar ast. un proceso econ6mico, el cual funcionar6. si se toma 
desde un punto central, pero descentralizado en la evaluación del · 
problema y de la toma de decisiones, por lo que el mando 
descentralizado responderl a loa objetivos del mando central, 
equipado con poco personal de alto nivel y alta formación 
cualitativa. 

Lo anterior es el nuevo modelo de adminietraci6n pública que 
pronto estaremos viviendo y observa.ndo, y que vale la pena retomar 
las experiencias y evaluarlas (o ¿acaso seguiremos viviendo con 
las formas burocrAticas tradicionales de organizaci6n social. en un 
territorio pequei\o y con menos población? El futuro esta próximo, 
debe afrontarse. Por ello cabe reflexionar con calma lo aqut 
expuesto, comparar, e informarse de -las grandes tendencias macro
mundiales del c6mo se debe negociar una anexión o un acuerdo de 
libre comercio. La historia es hoy una experiencia pedag6gica. 

¿Qué negociar? es t&rnbién una gran pregunta, si un pata no cuenta 
con el nivel de desarrollo y producción, ¿c6mo puede y qu6 debe 
hacer?, para negociar en igualdad de circunstancias y no quedar 
s6lo como un proveedor de fuerza de trabajo barata. Eeto es 
también responsabilidad de los patees que piensan asociarse. hoy 
se debe, para mostrar la buena voluntad de l.as grandes potencias 
promover medios democrAticoa de negociaci6n, y s6lo aet se muestra 
la "buena voluntad.. de tener un socio comercial, amigo o 
hermandado po'r la asimilación de au territorio, pero sobrS todo 
ser en realidad un aliado comercial, con el. que una naci6n pueda 
sentarse en la mesa de negociaciones en igualdad de circunstancias 
dentro de un marco institucional regulador¡ otra referencia es 
observar lo que sucede en el contexto da las instituciones, 
abarcando loe aspectos econ6micos, polt.ticos, cienttfico
tecnológicoe, dentro de el Programa Marco de Desarrollo. 

Loe muros han caí.do no s6lo loe de concreto. Hoy en las sociedades 
abiertas actuales, no a6lo unen aua economtae, sino también laa 
mentalidades, lo que preaupone qu~ la libertad radica en l.a 
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calidad total, no sólo de los productos y las mercancías, sino 
también en laa actividades política socialee, laborales y sobre 
todo en las de innovaci6n cienttfica; por ello no es una vez mA.s 
el fin de la historia1 sino el principio de una nueva era, en 
donde los empresarios, obreros y la sociedad en general, no pueden 
quedar al margen, de loa grandes cambios cienttficos-tecnol69lcos, 
aer. como de los aspectos socio-politicoe de nuevo alcance de 
bienestar social. 

Las nuevas concepciones aún no se pueden antender, debemos 
abrirnos mentalmente a los nuevos cambios, sin caer en crisis 
ideol6gicae, para aspirar a la búsqueda científica de loe nuevos 
paradigmas, conociendo y desarrollando una nueva mentalidad, pues 
el seguimos creyendo que no pasa nada, las sorpresas lle9arAn1 las 
sociedades, con la euperconductividad van más rlipido, y nos pueden 
dejar muy atr.ts1 no esperemos a que se formen o caigan loe 
bloquee, asumamos la Historia y nuestra responsabilidad cada uno 
dentro de su nación para encontrar m:is ampliamente el camino hacia 
afuera en forma responsable .. 
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11 La nacionalidad no consiste 
necesariamente en el idioma, en la 
religi6n o en el pasado comtin, sino en 
la voluntad de la gente. La expresi6n 
de esta voluntad se logra generalmente 
gracias a una s1ntesis de algunos de 
los elementos constitutivos que 
acabamos de enumerar y en ocasiones de 
todos e11los. sin embargo la 
nacionalidad muy bien puede existir 
en ausencias de algunos de elllos, y 
aun es posible que se limite a un solo 
elemento al esencial. La Voluntad". 

Robert Michel s. 



· VI DXAORJIMA !l'OTAL DB CAUSALIDAD 

6. FLUJO Bl:BmRICO DB LA INTBGRACION DB EUROPA. 

Ante los constan"CeB cambios contemporáneos, es importante analizar 
y construir de manera racional, lógica y ordenada, las estructuras 
sociales; para obtener una visión integral de ellas y de lo que 
acontece dentro de las sociedades. 

Actualmente para entender los cambios en las Sociedades 
Contemporáneas es necesario identificar y analizar las distintas 
líneas y a.reas de investigación que integran a una formación 
social dada1 en este caso la CEE, el fin1 esquematizar y entender 
mas acertadamente el desarrollo de la actual reconformaci6n de las 
sociedades, sin ·pretender imponer en ningO.n momento recatas que 
resuelvan el problema de las sociedades y su interpretaci6n 
econ6mico-política, estas tendencias en la mayor parte del mundo 
han fallado. 

La actual articulac16n Social del trabajo con la ciencia y la 
tecnolgía plantea una nueva concepción del mundo aB1 como su 
interpretación, que por muy novedosas que sean algunas de ninguna 
manera son nuevas, a.pesar de ésto e1 permite apreciar los 
fen6menos sociales no aisladamente ·y si en su conjunto esencial, 
hubicandonos en lo mas posible a cierta totalidad del entorno 
socio-econ6mico, en donde las varibles y razgos que astan 
apareciendo pasan a ser parte de la cotidianidad pasando a formar 
parte del entorno diario de la vida social en el mundo. Es así 
como a partir de este presepto y se su análisis comparativo es 
como se puede analizar y difencial a las sociedades contemporaneas 
de las de antaño. 

Esto es posible si se logra obtener una imagen; es decir, u·na 
estructura abatracci6n-social suficientemente delimitada en el 
espacio y en las estructuras de articulación esenciales, ael como 
en sus relaciones de producción y las instituciones que le 
identifican y presuponen la fomaci6n y la existencia de grupos 
soccocialee, qua por ende surgen de ahí¡ representando cada uno 
ideologías y grupos de poder, dando en este sentido la 
construcci6n abstracto social que aquí se presenta. Esta ee al 
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mismo tiempo un parAmetro ·de objeti.vidad y subjetividad del 
entorno social de lo que se denomina comúnmente CEE. Esto de 
ninguna manera es la verdad ni la realidad total, pero 6sta red 
apesar de .su simpleza s1 invita a· ser estudiada, analizada y 
comprendida, en su estructura corporal y medular para descubrir de 
éata. manera los elementos que en ella se plantean ademas de 
significar una manera muy sencilla de abordar y obeerbar desde un 
panorama concreto lo que es la CEE. 

Es as1 como la red que aqui se presenta el nivel de interacción de 
una sociedad, o sea el conocimiento y el control de lo estudiado, 
implicando el nivel de entendimiento del fene6meno estudiado y de 
lo que el hombre ha construido en ara.a de lograr la integración 
de Europa. Al mismo tiempo con la estructura lograda, se puede 
apreciar la capacidad transformadora y lo hasta hoy logrado en ese 
objetivo1 pues de ser un continente con naciones dispersas 
política e ideológicamente, hoy es una supranaci6n una hasta 
cierto punto pl1tica y culturalmente; deade l.uego dentro de un 
espacio en el que el hombre mantiene relaciones pol1tcas 
de.term.inadas, espacio . en el que para alcanzarlas se están 
elaborando organizaciones e instrumentos materiales y conceptuales 
para interactuar y relacionarse con la realidad que le rodea; 
permitiéndole al mismo tiempo y gracias a las experienciao 
teórico-políticas tranaformarla. 

La vJ.si6n contemporAnea de las sociedades ea actualmente integral 1 

esto no significa que un entorno social tenga que estar 
precisamente dentro de un esquema de interpretación, m&e bien este 
debe adaptarse a los cambios de lao socedades como eo en el caso 
de las auprasociedades. En este aentido, y dado que la 
construcción de una red científica de interpretación,· da la 
historia, ea limitada por la dialéctica misma de la sociedad, no 
expresa la totalidad concreta pero sí alCanza a conocer de manera 
objet.iva y coherente la prA.ctica de una sociedad dada. Tratando 
finalmente en este tejido ofrecer las relaciones de causalidad de 
la sociedad europea contemporanea. 

Por tanto en ésta conatrucci6n teórica de la CE, es posible notar 
el desarrollo de una nueva sociedad; así como la introducción da 
nuevas contradicciones históricas heredadas. 
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Dentro de las mae recientes contradicciones que la actividad 
social europea estli creando, eon las que se producen por la 
innovación y el desarrollo de la ciencia y la tecnolog1a, ast como 
la vinculación de esta con la industria y las fuerzas producti vao. 
Es por estO que se deben buscar los vículos que cada nodo de la 
red crea. 

Por otro lado una consecuencia de estas contradicciones es la 
supranacionalidad 6sta en un momento dado y aunque permite 
un.1.versalizar el uso y desarrollo de la ciencia (por ejemplo), 
éieta se restrige a espacios y alianzas supranacionales, con lo 
cual pueden enfrentar a loe bloquee que ellos miemos con eu 
alianza an creado, la convivencia con los dem.§e bloquee crea 
nuevas alternativas d~deaarrollo para una convivencia en mayor 
arman.ta con las dama~ naciones; sin emJJargo y para entenderle 
mejor·1ae nuevas relaciones de poder se deben de dejar analizar 
desde el punto de vista de lo negro y lo blanco de ahí la idea de 
una presentaci6n integral' del fen6meno, y aunque esta 
representaci6n parezca descriptiva 1 representa una nueva forma de 
obserbar los ten6menos, buscando encontrar nuevas contl;'a,diccionee 
y formas de pensar en las eociedadea "m4s all4 de las frontera 
ldeol69cas y políticae". 1 

Finalmente con la red se pretende no la búsqueda de la verdad 
absoluta, sino que m.§s bien con las categorías expresas se intenta 
"construir un conjunto de relaciones abstractas, que oe acomodan 
no e6lo a la obeervaci6n de un fen6meno, tambien se toman encuenta 
la practica de los valores y loe valores dominantes. 2 

¿Pero c6mo se alcanza una mayor y mejor apreciaci6n de la red?. 

Primero ae debe mirar hacia abajo y de Izquierda a derecha. 

Segundo, se debe identificar cada bloque, que puede que puede 
iniciar con el contexto hit6rico para de esta manera poder partir 
hacia una apreciaci6n del c6mo se encuentra actualmente organizada 

1 Harcelo Cfanl. No neutral fdad de la cfencfa. En revalorización Socfal de la 
Ciencia; Sf~sfo Internacional de Cfencfa. Programo de Ciencias y sociedad. Fac. 
de Ciencias; UMAM, 1989 p 16. 

lbfd. p.18. 
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Europa y el tipo de instituciones que se han creado para alcanzar 
su unificaci6n. 

Tercero, 1a red contiene y busca entender la actividad de el c6mo 
se est.S. e1 Estado supranacional europeo y loe sectores con que se 
vincula para para equilibrar las fuerzas politicas de Europa, 
notándose que las instituciones son una forma de organización 
Institucional y de equilibrio politice. 

Cuarto, el sector econ6mico es de suma importancia dentro de la 
comunidad, como se puede apreciar en sí no es todo en la 
conformación de la CE, aunque et es una parte medular en la 
conformación de 1a casa Comun de Europa. 

Quinto, no puede faltar y es mas, lo que origina una organización 
social es precisamente el acuerdo entre los hombree, n6tec'e como 
fluye y c~n que areas se vincula para regular y canalizar las 
fuerzas poltticas dentro de ~ata nueva organización aocial1 de la 
satisfacci6n de sus demandas y de un buen auge pol!.tico 
democrAtico depende como se puede ver la la conformaci6n de la 
supranacionalidad. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones son modestas, en realidad el verdadero problema 
a resolver en la Comunidad Europea eerA cuando éeta se ponga en 
marcha a partir de 1992. 

Con el Plan Marshal.1 y el triunfo de los conservadores en 
Inglaterra y Francia, aunado al abandono de las políticas 
eocializantes, Europa logra conformar su estrategia de libre 
mercado controlado. Estos principios fueron los cimientos de la 
integraci6n de las comunidades europeas. 

A pesar de la existencia de grandes contradicciones 
internacionales, éetas se han resuelto en beneficio de los 
europeoe, y de Europa, dándose el paso a una vida pacífica y, 
aunque aún eiguen existiendo contradicciones nacionalistas, 6stae 
al sumarse en el parlamento supranacional pasan a ser un grupo de 
carácter minoritario, por lo que de alguna manera se someten a la 
dacisi6n democrática J es decir a la decisi6n de las mayorías 
europeas. 

El proceso hist6rico es garantí.a del potencial que pueden 
desarrollar en 1992; dentro del debate plural y democrAtico en 
marcado dentro de las instituciones comunitariae es posible la 
creación de condiciones favorables para el lR de enero de enero de 
1993. 

La i.ntegración europea no es un proceso que se negoció por la vía 
rApida, es un proceso amplio y detallado, para construir la 
comunidad, se tuvieron que perfeccionar los tratados constitutivos 
de la comunidad, en donde lae naciones estuVieron de común 
acuerdo, pero esto no significa que la unificaci6n este dándose 
sin contradicciones internas en las naciones; en las naciones hay 
desacuerdos y contradicciones políticas y nacionalistas, sin 
embargo parece ser que la mayor parte de los habitantes prefiere 
hoy ser europeo. 

El proceso de integración, se fundamenta en la ética de la 
participación y la discusión abierta y democrática, en donde cada 
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uno de loe patees aporta su grano de arena, en lo relativo a la 
igualdad de capacidad para negociar. 

El proyecto, de Jean Monnett y Robert Schuman, hoy está vigente y 
entrará en vigor, con más fuerza a partir de 19921 y aunque las 
naciones de loe otros continentes fingen no mirar la comunidad 
europea están formando mercados de libre comercio e integraciones 
similares precipitadas. 

La modernidad, definida por Hans Kohn, significa interdependencia, 
ésta ea el motor de las naciones comunitarias, pero sobre todo 
esta modernidad se ve reflejada en las instituciones que regulan, 
vigilan e impulsan la integración europea; de ahí. que las 
instituciones sean la base esencial del cumplimiento de los 
estatutos y reglamentos de las comunidades· europeas, en donde no 
existe la dependencia, y donde el término mS.a acertado es la 
interdependencia entre las naciones. 

Las instituciones son reguladoras y· protectoras de los derechos 
un+vereales de los ciudadanos europeos1 La garantí.a del derecho a 
una vida digna. 

Las instituciones y el parlamento en el futuro conformarán una 
nueva concepción de gobierno, la existencia de un himno 
comunitario, las nuevas fronteras y el respeto de las lenguas 
comunitarias asi lo requieren, este es el Gánesls del nacimiento 
de un gobierno universal, supranacional o poli.nacional apoyado en 
la creación de una nueva memoria colectiva, en donde uno de los 

• ejemplos princip~les es la identidad europea o la creaci6n de una 
moneda com(m como base de desarrollo comunitario. 

La Comunidad Europea hoy no s6lo es la creación de un gran mercado 
común, mi.e bien la integración econ6mica es una parte esencial de 
la integración de lae comunidades europea e, en donde para 
concretizarse se necesita esencialmente de la párticipaci6n de la 
sociedad y sus organizaciones polt.ticas¡ los elementos 
psicológicos de identificación común por otro lado refuerzan la 
estructura de la nueva or9anización supranacional. 

El problema aCin no inicia, sin embargo¡ Europa unida se ha 
prepa~ado con la creación de una moneda común (ECU, al cual se 
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pretende rebautizar con el nombre de Monnett) y un banco común; 
loa· europeos con esta medida pretenden enfrentar las crisis, los 
equilibrios y desequilibrio~ econ6mi~os, con nuevas alternativas 
de deearrol.lo. 

una de las estrategias principales de la unificación económica se 
basa en la vinculación de la industria con tecnologtas de punta, 
para obtener un mayor valor agregado en los productos, en donde 
una de las ideas principales ea transferirla al aector de loe 
servicios (sector cuaternario), abarcando: la inteligencia 
artificial, información y telecomunicaciones ••• tambHin otra de las 
ideas principales estriba en, no sólo agregar mayor valor a loo 
productos, pues se ha descubierto que en l.os productos ae puede 
dar el proceso de "inteligencia aftadida", como un nuevo valor 
agregado, y donde l.a vinculación de la masa critica con la 
industria y la tecnologta juegan un papel determinante. 

otra estrategia es la centr~lizaci6n dasconcentraci6n, baaada en 
la idea de las grandes empreeae, la cual significa libertad de 
decisión, basada en un mutuo acuerdo e idea común, que parte de un 
punto único descentralizado. 

La idea de una supranacionalidad, da por consiguiente, la idea de 
organizaciones polttlcae y nacionales de carácter supranacional 
que responden a contingontes supraempreaariales y a 
eurosindicatos. 

La eupranacionalidad, promueve los supraservicioe, dentro una 
nueva división del trabajo y de una nueva concepción de la 
educación planteada dentro de loe lineamientos de loa avances en 
ciencia y tecnologta comunitaria. 

con la creación de un pasaporte supranacional, alcanzan la 
eliminacJ.6n de barreras cualitativas aet como nacionalistas y de 
raza, para permitir la libre circulación de los· hombres dentro de 
una identidad común, entendida ésta dentro de la expansión de las 
empresas en donde su apoyo es esencial para alcanzar un 
crecimiento sostenido. 

A pesar de que existe la libre competencia, 6sta se encuentra 
regulada por la existencia de instancias pol1ticas 
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supranacionales, en el que uno de loe factores esenciales, ee la 
idea de la mA.xima calidad en todo lo que en 1a comunidad se 
realiza. 

Pi.nalmente el di.agrama total de causalidad, es un elemento que 
permite conformar una imagen-i.dea del fen6meno supranacional¡ los 
nodoe y e1 c6mo este se divide en eubnodos conforman la 
abatracci6n que ae tiene de la Comunidad Europea, siendo 6eta la 
interpretaci6n te6rico conceptual del problema tratado. 
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