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IN"JRODUCCIÓN. 

El problema a tratar en la presente investigación, se desarrolla en torno a la 

pregunta .. Las etapas que a través de ta histona han vivido los países europeos al formar la 

Unión Europea durante el sigJo XX.. ¿pueden ser consideradas como un modelo a seguir a los 

dem.is países que integran otras agrupaciones regionales?". Por tanto esta situación versa 

sobre los proyectos de integración económica que se han creado siguiendo estas etapas 

previamente establecidas y reconocidas por et derecho internacional. como pasos obligados 

para que se dé la integración de paises y si las organizaciones regionales que encuentren otro 

camino diferente paca su integración pueden conseguir la m.isma finalidad. 

Tiene como propósito explicar si los paises europeos a partir de su fonnación como 

un simple acuerdo y su transición a través del tiempo. hasta llegar a lo que ahora conocemos 

como Unión Europea. siguiendo con los principios que el derecho de la integración económica 

ha formado conforme a la experiencia vivida por ella. cumple con la finalidad de esa 

integración. o si más bien_ las demás organizaciones que rcUnen a distintos paises de diversas 

formas~ deben buscar- otro camino para alcanzar la meta a un futuro económico global 

En et primer capítulo se explica el concepto de J:>erecho I111ernacional. en !IUS dos 

ramificaciones doctrinarias. la de püblico y privado, expuestas por reconocidos autores que 

han hecho del derecho internacional una rama de imponancia tal que es necesario conocer. 

Además en este capítulo fue necesario hacer una recapitulación de lo que se 

entiende en el ámbito internacional sobre derecho de la integración econóntica. ya que el 

presente trabajo bu.scaril analizar cada una de las etapas por las que ha atravesado la 

organización regional más imponante. que es la Unión Europea. 

Et método de interpretación empleado. es la lógica de lo humano o de lo razonable 

y se ha elegido este método porque contempla todos los campos necesarios para hacer un 

estuCio de esta indole. que van desde lo social, histórico. lo jurídico y lo axiológico para emitir 

un ji;icio. Asi con este método se nos pennite tener una amplia visión de todos los aspectos 

que involucran en la formación una estructura de integración contemplando al derecho como - '.~ -~-.:::..~~-; ----i 
--· 1 ' ' 1 
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normas. valores y hechos 50Ciales que serán indispensables en el entendimiento de esta 

investigación. 

A Jo largo del capindo primero serán expuestos los conceptos operacionales: #!/ 

Estado y sus elementos. concepto de nación, Estado centralizado, federación y confecleración 

o e.filado confederado •. -.oberania y Ja _Jurisdicción estatal, tratados internacionales y acuerdos 

regionales, etapas de integración econOmica~ desde la perspectiva etimológi~ gramatical. 

juridica y sociológi~ para delimitar el terreno gramatical de nuestro estudio. 

El segundo capítulo titulado simplemente Antecedentes. se hace un breve esbozo de 

la evolución histórica que ha permitido la actual aJianza europea.. la cual comienza a partir del 

término de las dos Guerras Mundiales. la Ultima con la firma del Tratado de Versaltes y la 

instauración de la Liga de Naciones y la posterior creación de la Organización de Naciones 

Unidas. Por consiguiente, en este capítulo fue necesario presentar todos las organizaciones 

regionales que se han instaurado en países europeos. regiones o en toda Europa. las cuales van 

desde la caída del imperio Romano de Occidente en el ano 456 hasta ta finna del Tratado de 

Niza firmado en febrero del 200 l. 

FinaJmente en este capitulo se hace referencia a otra organización regional de gran 

trascendencia para nuestro país como fue la firma de la Cana de la Organización de Estados 

Americanos, con la cual se ere.a la OEA y que ha ofrecido a la constitución de la Unión 

Europea una consulta obligada ya que presenta instituciones y estructuras. en algunos casos. 

muy similares 

El capitulo terc.ero u-ata cspecíficameme sobre la Unión Europea y la integración 

ntund1al. Sobre la l Jnió11 f:urnpea, básicamente se especifica su integración. su finalidad. los 

Principios rectores y las Principales instituciones de la Unión. tal como la conocemos 

actualmente, además de otras instituciones que a lo largo del tiempo han sido creadas para el 

mejor funcionamiento de las estructuras de la misma como lo son el Banco Europeo de 

lnversumtt.s, el Co,,sejo f"',conómico y Social. el .Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEIJF:H). la Comunidad Económica <kl Carbón y ele/ Acero (CEC.A). ,,¡ Fondo Europeo de 

Ortentuc1ón y Garantía Agdcola (FFXJGA), el Fondo Social Europeo, el Tribunal de Cr1entas 

y el Comité de las Reg1olll!s. 
¡ 
l 
1 
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También en este capitulo ha sido indispensable mencionar las negociaciones que se 

están llevando a cabo con otros países europeos para la posterior ampliación de la Unión 

Euro~ ta cual se encuentra en un momento decisivo para constituirse como la agrupación 

regional más importante e infll.oyente del mundo. desplazando así a otras economías como la 

estadounidense o los asiáticos. 

A~í como se explican los orckncun1e,,1us ..1uridic..vs ele UE JI la legi~·luc1cH1 c:lm·icu del 

Estado Federal. para hacer su posterior diferenciación y establecer la jerarquía 

correspondiente de acuerdo a los principios que rigen esta organiz.ación. 

Sin embargo. además de estudiar a la Unión Europea como el ejemplo principal de 

integración económica. debemos hacer notar que existen otras agrupaciones regionales del 

mundo. que serán analizadas en este trabajo. 

En el cuarto capitulo denominado las Con.secuencias Juridicas y ContracJjcciones a 

u11a Federac1ó11, se abordan los temas sobre la globalización y el Estado-Nación. el cual ha 

sido un tema controvertido en los últimos ai\os debido al crecimiento desbordado de las 

economias industriales en detrimento de los países en vías de desarrollo y de aquellos que aún 

hoy se encuentran el subdesarrollo La globalización ha traJdo como consecuencia el 

debilitamiento de las estructuras de la concepción clásica de Estado y del concepto europeo de 

Esta.do-Nación. ademas de generar la ineficacia de las instituciones del Estado provocando 

graves crisis de diversas indoles en los paises Por lo que creemos que ha llegado el momento 

de ha.cer un alto y reconstruir aquéllas estructuras tradicionales y adaptarlas al nuevo Ol""den 

mundial 

En especial en este capitulo se presentan temas especificas de la zona como son d 

fortalecimiento de la región mediante la instauración de este tipo de agrupaciones frente a la 

hegemonía estadounidense y los embates de Jos tigres asi8.ticos~ las controversias de 

jurisdicción que se han presentado al instaurar una Unión tanto económica y monetaria.. que 

está llctualmente abarcando aspectos de politica interna común a todos los Estados Miembros~ 

y la cludadanla europea., el cual es un concepto que se ha precisado en los tratados 

constitutivos de la Unión. pero que ha generado múltiples controversias por las diferencias 

nacionales, étnicas. religiosas, territoriales. económicas. sociales. entre otras 
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Conjuntamente se aborda el tema de la Teoria de la inmunidad Soberana de los 

Estado5y la cual ha sido ampliamente utilizada y def"endida por Jos tratadistas internacionales y 

que en este momento se ha convertido en un obstáculo para la instauración de las estructuras 

regionales por et problema clásico de Ja cesión o traspaso de la sobcranla nacional a un ente de 

catcgoria superior al que el Estado esta sujeto. pero que no pierde en ningún momento fuerza 

intc~ es dcc;ir. hablando de una sobcrania companida 

En el quinto y último capítulo llamado el Prototipo de ¡.;.'itado Federado 

Con1emporáneo, tomando en cuenta todo lo expuesto en los anteriores cuatro capitulas. se 

defirie ta postul"a de ésta investigación haciendo en un primer momento una comparación entre 

la actual Unión Europea y una Federaci6"9 sei\alando precisamente sus similitudes. diferencias 

y todos aquellos conceptos que pueden parecerse pero que la Unión Europea en realidad no es. 

A continuación se pretende estudiar un tema que babi.a sido presentado con 

anterioridad pero que en este momento ha alcanzado tal relevancia y actualidad. que es dificil 

no hacer una investigación sobre el mismo Me refiero a tema central de este trabajo el cual 

trata sobre un Prototipo del nuevo Estado federado. tomando como fundamento los múltiples 

sei\alamicnto propuestos por diversos autores. de lo que llamaron en su momento la creación 

de los Estados U nidos de Europa 

Otra razón para estudiar este terna es que involucra una investigación sobre una 

institución tan compleja y novedosa como es la Unión Europea. representativa de los 

acomecimientos del mundo con motivo de la globalización., la caída del sistema socialista, el 

resurgimiento del liberalismo y la integración económica. en donde Ja reunión de varios 

Estados en un solo ente para darse la oportunidad de conservar una estabilidad económica.. 

politica y social que les permite mantener un crecimiento y combatir las acometidas del nuevo 

orde!l mundial 

Además de que se sei\alan en este trabajo las alternativas para la integración 

económica que han practicado otros paises o se han propuesto poí" algunos doctrinarios y que 

cierran el ma..-co de referencia que hace a la integTaeión como la vía del futuro para resistií" y 

permanecer en el ámbito internacional 

\ 
' j 
' -- J 
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MARCO TEÓRJCO 1 

CAPiTULO l MARCO TEÓRICO. 

t.I Derecho Internacional Público y de la lntqración Económica .. 

AJ ser la Unión Europea el centro de cttludio de este trabajo de investigación,, y que 

las ideas principales son el demostrar si esta agrupación internacional constituirá la nueva 

fonna de organización política.. económica y social en el siglo XXI; y si constituirá un 

prototipo de Estado-Fcderació~ al cual los Estados que se encuentran en alguna etapa de 

integración. buscaran seguir para com~ir en igualdad de condiciones con ella. 

Para ello se someter& a un estudio critico la evolución de dicha organización 

internacional hasta llegar a nuestros días~ al encontrarse al limite de la integración económica 

tradicional y a un paso de constituirse. como en algún tiempo se sonó a Europa,. como los 

Estados Unidos de Europa 

Es básico conocer el marco jurídico en el que se desenvuelven los Estados inmersos 

en una comunidad internacional y este marco es el derecho que en su carácter de internacional .. 

suministra un ordenamiento que permite la interacción continua de los Estados. 

a) El Dere-cho Internacional Público. 

El término de derecho internacional puede ser imperfecto en su connotación pero 

nos muestra el ámbito de estudio de ésta disciplina. Se utilizó por primera vez en 1789 .. por 

Jeremías Bentham.. al no encontrar un vocablo que la designara de una mejor forma. El 

derecho universal en Roma era el ius gen11um o derecho de gentes que amalgama las 

costumbres practicadas por los numerosos pueblos que constituían el imperio. También es 

reconocida esta denominación en el derecho medieval. utilizado para designar a los pueblos 

organizados políticamente. esto a partir del significado otorgado a la palabra gcntes9 desde el 

siglo XVI. Finalmente se le considera el padre del derecho de las naciones al holandés Ugo 

Grocio cuyo Derecho belico y derecho de la paz publicado en 1625 gozó de enonne 

reputación durante más de 200 ai'los 
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El derecho internacional es un orden jurídico que regula las relaciones existentes 

entre organizaciones e instituciones internacionales estableciendo derechos y obligaciones. 

pero también se encarga de regular las normas aplicables que rigen casos concretos en Estados 

diversos. De lo anterior se desprende que lo podemos clasificar. ya sea en público o en 

privado 

El nl.aatro Arellano Gaccia señala que es de vital importancia la separación de estas 

dos ramas del derecho internacional. ya que permite conocer el punto esencial que los hace ser 

diferentes. El Derecho Internacional Privado es el conjunto de nonnas jurídicas de Derecho 

Público que tienen por objeto dctenninar la norma jurídica aplicable en los casos de vigencia 

simult•nea de normas juridicas de mas de un Estado que pretenden regir una situación 

cona-eta. 1 

Este derecho se c.onstituye por las nonnas que los tribunales internos aplican 

cuando surge un conflicto entre los diferentes sistemas jurídicos. que afectan directamente 

sobre los individuos y los Estados. 

Pero el que nos interesa principalmente para este estudio es el Derecho 

Internacumal Público, el cual puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que 

regulan las relaciones de los Estados entre si. o mas correctamente. el derecho de gentes rige 

las relaciones entre los sujetos o personas de la comunidad internacional. :i y que a partir de 

este punto nos referiremos a CI simplemente como derecho internacional 

El derecho internacional tiene varías funciones. de entre las que podemos 

men.:ionar la de establecer los derechos y obligaciones de los Estados ante la comunidad 

internacional También debe determinar las competencias de cada Estado respecto de los 

dem&s Estados Finalmente se encarga de reglamentar las organizaciones que tienen un 

car8....-ier internacional 

Puede sei\alacse igualmente. que t""Xisten varios grados del derecho internacional: 

por la extensión en su aplicación es universal cuando contiene normas que se aplican en su 

totalidad a todos los miembros de la comunidad internacional En cambio es general. cuando 

se aplican ciertas reglas a un gran nllmero de Estados. principalmente las grandes potencias Y 

1 ARELLANO GARCiA, C.arl06. Drrecho Jnternac,onal Pnvado, l 1º cd., Ed. Ponila. México. J99S. p. 33. 
; SEPÚLVEDA. C~r r·ur.'liO J~ ~ITcho lnt(!rftDCU>nal PUblrco. Ed. Po~ ·fll¡tC,dOI?.· ~~71. J>. ""3.-.. : .. --- ·:·~- ., 

, _ ~:~·-~_¡EN J 
--~ 



MARCO TEÓRICO 3 

finalmente. es particular cuando las normas son de carácter contractual y se aplican entre dos o 

un grupo pcquei'io de Estados 

Debemos marcar una diferencia entre el derecho internacional y 1as relaciones 

políticas internacionales ya que muchos Estados se rigen particularmente en su actuación sin 

haberse incorpora.do al derecho de gentes. por lo tanto. sólo se trata de relaciones entre paises 

pero que 110 tienen una base juridii.:a ~imilac. Aún cu.ando la politica es parte del derecho 

internacional porque tienen relaciones tan estrechas entre ambas disciplinas que sirven de 

sustento una a la otra 

Es necesario también distinguir al derecho internacional público del derecho interno 

de los Estados debldo a que si entendemos que el derecho interno es el conjunto de nonnas 

que regulan las relaciones e interacciones de los individuos considerados como personas 

dentro de un régimen estatal y que no tienen una aplicación hacia el exterior. podemos resaltar 

que estas dos ramas son difel"entes tanto en su estructura como en su tCcnica juridica y su 

aplicación :l 

Un punto básico que se debe comprender es la fundamentación del derecho 

internacional. es decir, lo que lo hace existir dentro de las Escuelas positivistas Modernas. la 

Teoria de la Norma Pacta Sunt Servanda., 4 es la que le da fundamentación a este derecho. el 

cual constituye la norma suprema fuera de la. voluntad de los Estados. Esta regla es una norma 

consuetudinaria del derecho internacional general. es un precepto constitucional de rango 

superior que establece un procedimiento esencial para la creación de nonnas del derecho 

internacional. a saber". el procedimiento de los tratados !I 

De esta fonna comprendemos que el derecho internacional tiene su base en Jos 

acuerdos de la voluntad de los Estados y que manifiestan mediante la estipulación de ciertas 

nonnas que han de regir sus relaciones 

Asi el derecho internacional público tradicional fue un derecho eminentemente para 

la C<'lnducción y el ajuste de las relaciones entre los Estados. surgió como un sistema en el cual 

los Estados actuaban separada o individualmente No existían instituciones centrales dotadas 

de fimciones. poderes y personalidad jurídica propia. 

J lb•dcm. p 4 
4 Regla de derecho que obhga al respeto de lo que se ha pactado. 
~ SEPÚL VEDA. op Clt • p 54 

t ~-ril~ : _ ~-~~ rr~ 1':\ 
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Pero al pasar de los anos. este derecho se amplió en su objeto y por lo tanto sus 

fuentes también se extendieron. de ser los tratados su único orige~ ahora sabemos que 

también surge de otras fuentes como son: la costumbre internacional y los principios generales 

del derecho. A pesar de ser los tratados la mils conocida no podemos afirmar que ser la de 

mayor jerarquía.. ya que en la redacción del apanado 1 del articulo 38 del Estatuto de la Corte 

Internacional de Juslicitt no ~e JeJuet= jerun.1uía tllg:unn entre csta:i> fucnt~ sin embargo la 

jerarquia será anali~ en su caso. por Ja Cone.6 Además Je son aplicables en forma auxiliar 

las decisiones judiciales y la doctrina, y su aplicación dependerá de Ja existencia de un tratado. 

costumbre o principio general que las apoye 

Confonne a todo lo anterior. como el derecho internacional surge de los tratados 

internacionales. por lo tanto se aplica principalmente a los Estados soberanos. Verdoss lo ha 

definido como la comunidad humana y pennanente que se gobierna plenamente a si mism~ 

está vinculada a un ordenamiento juridico, funcionando regularmente en un determinado 

territorio y en inmediata conexión con el derecho intencional. cuyas nonnas en general 

respeta. De esta compilacion de su obra. se desprende principalmente las caracteristicas de los 

Estados para poder actuar en el derecho internacional 

Entonces podemos VeT que un Estado debe estar integrado por una comunidad 

humana perfecta por ser esta mas que una asociación humana con fines particulares. es en 

realidad una civitas perfecta de sus miembros sobre la cual el Estado ejerce un sci\orio 

especial Esa comunidad debe tener un carácter permanente por que un Estado debe sobrevivir 

a cambios politicos. sociale-s. económicos o ideológicos_ Además debe tener un autogobierne 

que es la capacidad del Estado de elegir libremente su fonna de gobierno sin intervención o 

ingerencia de terceros Estados en los asuntos internos Deben de gozar de independencia.. 

entendiéndose por ella la facultad de decidir su política. exterior de f'onna autónoma sin estar 

some-tidos a otra voluntad superior 

En conjunto con lo anterior se requeriré. de un ordenamiento jurídico efectivo. 

impuesto por el Estado. el cual ha de acatarse nonnalmente y conforme al principio de 

efectividad Un Estado soberano debe poseer órganos de representación hada el exterior. los 

" PASTOR RJDRUEJO. José Antoruo < ·ur.WJ d_e .l>e1Tcho Jnternac1onal PúblicO >' Organ~.,~ •• _ ·~ ___ . _ 
/,,r,.rr1ac.·uNrale.,· 6° cd1c1ón Ed Tecnos Madrid. 1996. p. 89 · , _. ~ · 

... : ... 
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cuales han de manejar las relaciones internacionales de 1os Estados al que representan 

confonne a los principios del derecho internacional público. Así. ese ordenamiento juridico 

debe tener un ámbito de validez espacial y para ello se requiere de un núcleo territorial 

indiscutido aunque no se encuentre bien determinado en su totalidad. 

De esta manera el derecho internacional público va a reconocer a todos los Estados 

como sujetos de su aplicación dependiendo de que c.;ubran o no estas caracteristicas, aunque 

existen cien.os casos en que su esíera de aplicación se extiende a otros sujetos denominados 

sujetos atipicos del derecho internacional 

De estas caracteristicas se muestra que es necesario para que un Estado pueda 

actuar ante la comunidad internacional y ser sujeto del der-ccho internacional. que se le otorgue 

et reconocimiento de Estado soberano. 

El reconocimiento de Estados es el acto por el cual las demás naciones miembros de 

la comunidad internacional se hacen sabedoras para ciertos efectos de que ha surgido a la vida 

internacional un nuevo Estado. 7 Este reconocimiento lo podemos encontrar en distintas 

doctrinas propuestas por diferentes personalidades como fueron Thornas JetTerson,. Woodrow 

Wilson. Carlos Tobar y en Ja que principaJmente utilizamos para este estudio la doctrina del 

ex cancil1er mexicano Estrada. entregada a la prensa et 27 de septiembre de 1930." 

Debemos diferenciar entre el reconocimiento de Estados y el reconocimiento de 

gobiernos: ya que el primero implica reconocer la personalidad juridica internacional y su 

derecho a la existencia mientras que el segundo no discute su personalidad sino su forma de 

gobierno 

La Doctrina Estrada pude reducirse simplemente en un reconocimiento tácito de Jos 

gobiernos, ya que simplemente se mantienen o se retiran los agentes diplomáticos en ese 

Estado, conservándose las relaciones diplomáticas con el Estado más no con su gobierno. 

Dicha fórmula ha sido utilizada y aplicada por múltiples Estados y también recoge 

Jos pensamientos de muchas otras doctrinas anteriores a ella., principalmente en el punto del 

reco11ocimiento a gobiernos emanados de un conflicto revolucionario . 

., SEPÚLVEDA. op Ctl-. p 236 
" lb1dcm. p. 24J. 



l..tuuSnAN EDUARDO VILLA y GUERRERO 6 

La existencia del Estado nuevo con todos los ef"ectos jurídicos que se atribuyen a 

esta existencia no queda afectada por Ja negativa de reconocimiento de uno o varios Estados.9 

Podemos ver que cuando un Estado es reconocido como tal. forma pane de una 

comunidad a la cual debe respetar y cumplir con ciertos principios para mantener la 

cooperación entre Jos C:stados y la libre determinación de Jos pueblos. 

b) El Derecho de la Integración Económica. 

En un principio vamos a estudiar a qué se refiere la palabra integración. la cual 

viene del latín. integrarlo <HJis. y que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia. 

significa acción y efecto de integrar o integrarse. constituir las panes de un todo. unirse a un 

grupo para f"omiar parte de él. 10 

El Dr. Bela Balassa opina que la integración como proceso abarca medidas 

destinadas a abolir la discriminación entre unidades económicas peneneciemes a distintos 

Estados nacionales y como un asunto de negocios .. puede ser representada por la ausencia de 

varias formas de discriminación entre economías nacionalesº 11 

Bala.ssa tambien nos expone que .. la integración económica regional debe 

considerarse como una de las opciones de política al alcance de los paises en desarrollo para la 

ejecución de su cstnuegia de desarrollo económico Sus beneficios y costos potenciales deben 

compararse con los de otras opciones de política y. en particular. con los de una estrategia 

orientada hacia la exponaci6n .. 1 
:;'. 

A partU" de este punto debemos distinguir entre la integración y la cooperación; ya 

que la cooperacion incluye acciones destinadas a disminuir la discriminación. y la integración 

comprende medidas conducentes a la supresion de algunas fonnas de discriminación. 

De tal forma que la int~ación es un mcdjo y no un fin. ya que permite alcanz.ar el 

desarrollo economico sostenible y este, a su vez. satisface mayores necesidades de consumo 

y PASTOR RIDRUE.JO. opol. p 117 
'" RcaJ. Academia Espu"\ola /Y1ccumano de la /,engua E..vpaltola. 20- cd. Tomo JI. Madrid. 1989. p. 779 . 
., BELA BALASSA. J D . Thr 7hrury of ¡.~,>nunuc: lntrgratu>n London. pp. 1-3. en GUILLERMO ARNAUD. 
Vu.:cntc. ~IFR< YJ .... ·t:J<. t 'nuNt t"M'"''f"t"ª· .'\'.-tf-T.1 .~'/os /"roc#'sus de /nteRTacJón R'RJonal. Ed. Abclcdo--Pcrrot. 
Ar~c:nlln3. 19'>6. p 24 
ti ldc1n 
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de los pueblos y por esa vía contribuye a un mayor bienestar general. Es un medio para el 

logro de mayores mercados. incremento del comercio. aumento del empico. mejor calidad de 

vida. pr-ogreso social y mayor poder de negociación. 

La integración desde el punto de vista exclusivamente económico. puede ser 

considerada como la f"onnación de un único mercado grande en el cual se dejan 

perma.rn:ntcmcntc sm efecto las restricciones cuantitativas a los movimientos de mercaderías. 

barreras monetarias al flujo de pagos y eventualmente todas las tarifas. Además también tiende 

a eliminar las barreras cuaJitativas y a armonizar las regulaciones internas de cada país. 

También se puede considerar como un proceso. ya que sigue una serie de pasos o 

etapas, como un estatus jundico porque dependiendo del grado de integración se determinan 

los derechos y obligaciones de los paises y le otorga a las partes una posición económica 

internacional. Finalmente como un fenómeno juridico. económico. social. politico. cultural y 

científico porque impacta las diversas esferas sociales.. ya que permite a la sociedad de los 

Estados adecuarse a una nueva realidad cambiando patrones de conducta y evolucionando en 

todos los aspectos 

El holandes Jan Trinbergen. explica que la integración económica es el 

establecimiento de una estructura mil.s deseable en la economia internacional mediante la 

supresion de obstáculos artificiales al financiamiento óptimo y la introducción deliberada de 

todos los elementos deseables de la cocndinación o unificación. 13 

La integración económica se puede dar desde dos aspectos: Es venical c::uando 

existe una C1'leaJa jerá.r4uica entre los individuos que la integran en la cual la mayor absorbe a 

la menor Es horizontal cuando existen dos panes en igualdad de condiciones. jenirquicamente 

hablando y su finalidad es generar una mayor eficiencia en sus actividades e integran una 

unidad En este caso no se presenta la absorcion sin que simplemente se da una unión entre 

ellas 

La mtegración puede presentar distintas composiciones las cuales van desde el 

bilateralismo. pasando por el multilateralismo y hasta llegar al regionalismo. 

El h1la1erailsmv se implementa cuando los países negocian entre ellos tratados 

bilaterales por medio de los cuales dan y reciben concesiones no extensibles a terceros países. 

1
, TRINBERGEN. Jan. ht1erna110na/ l-fl.,,,om1c Jn1r¡.:rat1on. p. 9S en PACHECO MARTÍNEZ. Filibcrto. 

Oer1.•chv de la Jnr~gracu'm /;;cont'J#ruca. Ed. PornJa. México. 1998. p. 34 · 
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El multilaterali . .;mo está basado en nonnas e instituciones universales que 

promueven un comercio fluido entre las naciones. apoyado en ciertas reglas previamente 

establecidas. 

El regionalismo surge sobre Ja base de la integración de los Estados en distintas 

fbnnas y grados. Por medio de ella se elimina la discriminación comercial entre los Estados 

Pane de un sistema, por medio de acuerdos preferenciales que a su vez. son acuerdos 

discriminatorios hacia terceros. estimulando la fragmentación económico-política de bloques 

antag,ónicos para lo cual el regionalismo debe ser abieno. 

Así Ja integración de Estados nos brinda Ja oponunidad de un mayor mercado y el 

desafio de una mayor competencia y confiabilidad. Ademil.s. uno de los presupuestos de la 

integración es la existencia de tipos de cambios fijos entre Jos paises que f'onnan la unión. 

Debernos hacer mención. que antes de que se presentase la integración económica 

como tal. se establecian acuerdos de cooperación económica entre las naciones en los cuales se 

otorgaban mutuamente beneficios en la entrada y salida de mercancias de un Estado a otro. sin 

que este acuerdo implicara mayores responsabilidades. 

Habiendo comprendido lo que la integración económica implica.. debemos 

comprender el concepto del Derecho de la Integración económica y diremos que es el conjunto 

de dispasiciones normativas juridicas tendientes a regular todos los factores inherentes a 

aspectos como las área.'l¡ de libre comercio. los sistemas generales de pref'erencia.. las uniones 

adumeras. los mercado5 comunes. las uniones económicas y políticas en fin es el medio para 

IJegu al derecho comumtano 14 

De lo anterior se desprende el termino de derecho comunitario y entendemos por 

ello aJ conjunto de normas jwidicas supranacionales y acuerdos de carácter monetario. 

institucional. ecológicos. financieros y tecnológicos. que implican una unidad política y 

armonización de estructuras de los paises. Estados,. territorios aduaneros unificados. inclusive 

órganos de justicia comunitaria. seguridad comunitaria y turismo comunitario. 

1
" PACHECO MARTiNEZ. Filibcno. L'Jerec·ho dr /a Integración Económica. Ed. PomJa.. MC:xico. 1998. p. 12 
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1.2 Conceptos operacionales. 

1 .. 2.1 El Estado y sus elementos .. 

Existen múltiples conceptos de fuhu.Ju. pero nuis que un concepto &e debe 

identificar sus elementos para poder explicar este fenómeno juridico y político. Así 

consideramos que los elementos del Estado son: 

a) Un territorio en donde se establece una población. 

b) Una comunidad humana habitante de un territorio y sujeta a un poder. 

e) Un poder que se caracteriza por ser supremo. esto es. soberano en el seno de la misma 

sociedad 

d) Un o.-den jurídico fundamental aplicado por el poder estatal que estructura a la 

sociedad. 

e) Un pasado histórico comU.n en el que se originan todos Jos elementos del Estado-

f) La soberanía como adjetivo del poder. pero calificando al mismo Estado como una 

entidad total 

g) Un concepto de institución como persona moral y juridica., ya que el Estado es un ser 

social que tiene derechos y obligaciones 

h) Un concepto de Estado como una persona moral de derecho público. 

De lo anterior podemos definir al Estado con una superficie geográfica en la que se 

establece una comunidad humana.. regida por una autoridad soberana que aplica un sistema 

jurídico fundamental para lograr un bien público temporal. que se origina en un pasado 

historico comün y constituye una institución de derecho público. 15 

El Estado es creado por un conglomerado de individuos de un tenitorio que se rigen 

bajo un mismo ordenamiento jutidico mediante un poder supremo para alcanzar una finalidad, 

que en este ca.so es el logro del bien común temporal. es decir. que concierne a todos Jos 

individuos y de todos los grupos. estableciendo los medios para el logro del fin. 

:. ~ORAL PADILLA. Luts Nola.<r .M M"cho cvn.~1tunona/ ·"· adnumstralrvo Ed. -~ Gnlw H.ill, México. 1998, 

-1~ ;·tn~,~· 
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1-2.2 Concepto de Nación. 

Clásicamente la nación se define como un conjunto de familias unidas por vínculos 

de raza. costumbre. idioma. religión y conciencia social. Pero es de hacer notar que estos 

ca.ract.Cf"es que configuran una nación sufren de profundas modifica.e.iones con el de•·erür 

histórico y la pureza quintaesenciada de la raza. 16 

El término nacion. no tiene implicaciones jurídicas ya que se le considera como un 

término básicamente sociológic.._-,, en comparación en esta ciencia al de Estado. cumpliendo 

con los elementos propios del mismo De esta forma. podemos especificar que contiene a un 

grupo de personas unidas por algún vinculo social que se entienden en un mismo territorio. 

con un origen comUn .. sin ~mbargo no implica que estCn bajo el mismo ordenamiento juridico. 

Como ejemplo de nación. podemos señalar a la nación judia. la cual se encontraba 

disper-sa por- todo el mundo dur-ante varios siglos. pero lo que los identificaba era su origen 

comun y su religión además de las costumbrt!s y caracteres ftsicos. 

De todo lo anterior. el concepto nación puede resumirse como el conjunto de 

habitantes de un pais regido por el mismo gobierno de un mismo origen étnico y que 

generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición comün. 

Del término nación se desprende el concepto jurídico de nacionalidad. al cual 

podemos definiT como el vinculo jurídico en vinud del cual una persona es miembro de la 

comJnidad politica que constituye un Estado.17 Es una condición peculiar de los individuos de 

UfUl ~c;:ión. 

Aunque este término es ampliamente utilizado en el de..-echo se basa en un concepto 

social. pero que hace refer-encia a la pertenencia de un individuo a un cieno Estado. 

identificándolo con el grupo nación al que pertenece y que se considera que forma parte de ese 

Estado 

16 Real AC8de1n.la Esplftala. Dir:clunario ~lo l.Angua Hspallola. 20- cd.. Ed, E..,..a-CalP"Ci-Madrid. 1989 
11 Enciclopecba Jurid1ca OMEBA. T. XVUI. Ed.. Dri.skill .. Buenos Aires. 1978. p. 147 : -.:--_:::...:~~" ~--~-~, 

! 
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1-2.3 Estado centralizaido,. Federación y Confederaición o Esudo conrecte ... do. 

Las fonnas de Estado son las maneras en las que se encuentra estrucrurado y 

organizado un Estado~ atendiendo a todos sus elementos. 

Existen dos clases de Cormas de Estado: 

a) Unitario. 

Es aquel que cuenta con una sola estructura de poder que actúa sobre todo e1 

tenitorio y todos Jos habitantes del mismo y en relación con todas las personas que lo habitan. 

Sus órganos supremos están loca] izados en un punto geográfico determinado que es 

generalmente la capital del Estado Desde este punto se emiten generalmente todas las 

resoluciones, leyes. acuerdos y reglamentos para todos los habitantes del Estado. 

Se presenta en su composición una triple unidad; juridi~ administrativa y política. 

La centralización política es la expresión que hace ref'erencia a Ja estructura política 

de un Estado en el cual el poder politico es ejercido por una autoridad única la que puede 

declinar a su vez pane de su competencia a favor de órganos inferiores y subordinados. 

b) Compuesto 

Es aquel que contiene varias estructuras de poder autónomas en su funcionamiento 

pero unidas a un vinculo común que es el Estado total. En él no existe unidad jurídica., 

presenta un mayor grado de descentralización funcional 

Este tipo de formas de Estado puede revestir muy variadas fonnas de entre las que 

podeinos mencionar 

Uniones de Estados. 

A) .l'er.'W»Jal. Se presenta cuando por circunstancias diversas una persona se conviene a la vez 

en titular del poder de dos o mas Estados. se presenta en forma fortuita y casual por la 

aplicación de leyes sucesorias. no tiene un fundamento político deliberado. Por ejemplo. 

Carlos l de Espai\a y Carlos V de Alemania.. el cual por la aplicación de las leyes sucesorias 

estuvo al frente de ambos reinos. dos Estados independientes pero vinculados por las 

decisiones del mismo rey 
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B) Real. Se constituye por un acto deliberado para vincularse con otros Estados. pero que 

gozaran de total independencia uno del otro e incluso de sus gobernantes para realizar fines 

comunes principalmente bélicos. Encontramos como ejemplo al Imperio Austro Húngaro. el 

cual se unió para fines bélicos 

..... Confederaciones. 

Estado compuesto caracterizado por la asociación de dos o más Estados soberanos 

constituida en virtud de un tratado internacional para lograr objetivos comunes. 

predeterminados y específicos respecto de los cuales se otorgan órganos comunes de actuación 

con mandato representativo, conservando cada uno de los Estados miembros su personalidad y 

la posibilidad de actuar libremente en todo aquello en que no esté de por medio la 

confederación Los objetivos son principalmente de tres clases· para la guerra. para la paz y 

económicos. En este tipo de organi7..ación las resoluciones de los órganos comunes son 

obligatorias para los Estados miemb.-os pero no para los individuos que penenezcan a cada 

Estado. es hasta que estos lo incorporan a su sistema interno deben de obedecerlos todos Jos 

individuos de ese Estado Entre las principales confederaciones podemos mencionar a Suiza o 

Confederación Helvética., la cual se encuentra organizada mediante la unión de múltiples 

Estados muy pequei\os, que para el régimen Interior se denominan cantones. los cuales están 

sujetos a los órganos comunes pe1·0 las decisiones pueden o no ser obligatorias para ellos 

Federación 

El Estado ft!lder-al es una unión de Estados de derecho político interno investido de 

soberanía y que forma una unidad política. Los Estados particulares o provincias tienen 

autonomía participando en el gobierno nacional y a través de éste en la formación de la 

voluntad del poder del Estado 

Este tipo de Estado compuesto está caracterizado por la existencia de una pluralidad 

de entidades políticas autónomas que configuran Estados o provincias que coexisten y actüan 

en restringidos ámbitos al mismo tiempo que opera un sistema orgánico de poder para todo el 

Estado general, el cual detenta la soberanía y la representación internacional de la pluralidad 

de Estados. En ella se permite una mejor organización juridico politica que se adecue a una 

mayor extensión territorial Es la mejor organización para una distribución del poder público. 



MARCOTE0RICO 13 

Busca salvaguardar la existencia de naciones culturales de las comunidades que tienen lazos 

de vida en común. La federación tiene su origen en un pacto federal plasmado en una 

·Constitución emitida por la voluntad soberana de los Estados. Los miembros no tienen 

personalidad propia para todos los asuntos sino que está restringido. ya que ésta la tiene el 

Estado Federal. Existen multiples ejemplos de federaciones en el mundo._ pero los originadores 

de este sistema son los E~"tados Unido!!> de A.mét-i~ y Franela. 

t.2.4 Soberania y la jurisdic:cióo estatal. 

La soberanía tiene diferentes sentidos aunque relacionados entre si. 

Etimológicamente, soberania es lo que esta encima de todo (de super. sobre. se fonnó 

s"U¡x-rania, soberanía. palabra que según algunos deriva de . ..uper omnia. sobre todas las cosas) . .. 
En el contexto del derecho y la filosofia de la estructura interna del Estado,. la 

soberania denota el poder supremo dentro del Estado. Así hablamos de un poder legislativo 

soberano y a pesar de haber concluido los tiempos del absolutismo monárquico todavía por 

concsia seguimos llamando soberanos a los monarcas 

La soberanía nació a finales de la Edad Media como resuludo de las luchas entre et 

rey francés y el imperio, el papado y los senores feudales De esas luchas nació un poder que 

no reconocía a otro superior o "PQr encima de él La soberanía es la libre determinación del 

orden jurídico o como afirma Herman Hcllcr es "aquella unidad decisoria universal y eficaz"'. 

En el siglo XVI Jean Bodin. en su obra La RepUblica.. define a la soberanía como la 

posrura absoluta y perpetua de una República. a la que los ciudadanos pueden apelar en última 

im."t411cia y que recae en la persona del mona.rea 

El maestro Luis Moral Padilla define a la soberanía como ... la facultad de 

autodeterminación y auto legislac1ón que tiene un país o. como la f"acultad de un Estado para 

darM: su propio gobienio y sus propias leyes•· 1
"' 

Cuando hablamos del tc!nnino soberanía en el derecho internacional y en las 

1
• MORAL PADILLA, 0p en., p 13 

l'il ldcrn. 
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relaciones internacionales estamos frente aJ reverso de la misma medalla,. es decir9 puesto que 

todt» 1os Estados son iguales e igualmente Estados. Ja soberanía ya no imp1ica la idea de 

supremacía; al contrario significa la independencia.. al no apoyarse en otro Estado para 

gob<rnar.ic. 

Se usa también este término en un sentido secundario. en las leyes internacionales 

den<Jtando la autoridad que un Estado tiene !toObre su territorio o conciudadano~ los que se 

hayai efectivamente bajo su soberania territorial y personal. La soberanía es un concepto 

fun<!amentalmente juridico y corresponde al 1mper1um del derecho romano y comprende e1 

poder supremo para legislar y hacer cumplir las leyes. 

La soberanía se manifiesta en dos ámbitos interno y externo. En el ámbito interno9 

el Estado (soberano) es la. autoridad o poder superior que ejerce sus funciones de manera 

plena y absoluta. es la voluntad milxima dentro de un determinado territorio; sin embargo9 la 

autcridad estatal está sujeta,, limitada a un orden juridico. de tal suene que no puede ejercer su 

poder en fonna arbitraria frente a los particulares. 

La soberanía en el ambito externo consiste en la independencia e igualdad del 

Estado frente a los demás Estados. Esto implica que un Estado goza de inmunidad respecto a 

lo~ ~rganos jurisdiccionales de los demás Estados. evitando asi. la supremacía de unos 

Estados respecto a otros 

1.2.5 Traudos interaaciooales y Acuerdos regionales. 

Etimológicamente. la palabra tratado es un neologismo que proviene de la voz 

ingl~sa treaty. que designa el mismo vocablo. 20 

Desde el punto de vista gramatical. es el convenio escrito y concluido entre dos 

gobiernos. tal como un tratado de no-agresión. También designa la obra que trata sobre un 

tenu específico, como un tratado de histori' de filosofia. etcétera.21 

.:" HERRERA Z .. Tanaao. ,_. PIMENTEL A., Jubo. F:ttrnologla grrcolatura del e.'fpaltol. 200 cd.. Ed. Porrúa.. 
Méu:::o. 1991, p. ltJ6 
=1 Real Acadcnua Espaftola. V1ccmnono dr la lengua rspaJtola. T. VI. 19° cd .• Ed. Espesa-Cal.pe. Madrid. 1970. 
p. 14'0 
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Esta definición es criticab1e ya que si los tratados fueran celebrados por Jos 

gobiernos Jos cuales son de carácter transitorio .. al concluir el periodo gubernamental dejarían 

de tener vigencia; en cambio. si son celebrados por Estados que son figuras que trascienden en 

el tiempo. son permanentes .. al menos teóricamente, perdurarán hasta que surjan circunstancias 

que hagan necesaria su terminación. 

Por otro lado.. desde la perspectiva juridica La Convención de Viena sobre el 

Derecho de Jos Tratados entre Estados y Organizaciones lmernaciona.Je~ o entre 

Organizaciones Internacionales". define este término en la primera parte de su artículo 

segundo: 

••Articulo 2 Términos empleados: 

l. Para Jos efectos de la presente Convención: 

a) Se entiende por .. tratado .... un acuerdo internacional regido por el 

derecho internacional y celebrado por escrito: 

L Entte uno o varios Estados y una o varias organiz.aciones internacionales; 

o 

ii Entre organizaciones internacionales. ya conste ese acuerdo en un 

instrumento ünico o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que 

sea su denominación particular .... :) 

Se puede inferir de este articulo. que la Unión Europea. se constituyó mediante 

varios tratados internacionales y que da origen además a una organización con toda una 

estructura administrativa.. politica y económica. Dicho tratado tiene validez ante la comunidad 

internacional en virtud de ser un acuerdo internacional entre varios Estados. 

Asi como el entonces Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). Boutros Boutros-Ghali. 24 afirmó que. conforme el siglo XXI se acerca se inicia una 

nue"a dialéctica El mundo se disputa entre dos fuerz.as monumentales y opuestas: la 

globa.lización y la fragmentación.[ ... ] La globalización está generando una serie de problemas. 

:-: Fmnada en Vtcna el 21 ck Mar,.o de 1986 con el antcocdcutc de la Coavcnción sobre el Dcrcc:ho de los 
Tnstado6 del 23 de Mayo de 1969 
~" SZEKEL Y. AJbeno lnMru'"f!"tos /<Undan-tientaJr.v di! IÑN!Cho Jntrrnac1ona/ Púb/Jco. Tmno IV. 2º cd .• UNAM 
lnsutato de lrn-·csup;aaoncs Jurl<bcas. Méxioo. 199(). p. 1989 y 1990. 
:: .. F.:1 sexto SccTcumo Gcnc:ral de la ONU (periodo de manda.Jo: 1992-1996). 
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como los flujos financieros de gran magnitud [ ... ] de un punto a otro del planeta; los 

alarmantes problemas ambientales. que exponen diferentes tipos de vida a dai'ios irreversibles 

y generan movimientos masivos de población~ la creciente actividad criminal transnacional y 

hasta una revolución mundial de las comunicaciones que si bien tiene un efecto positivo. 

genera sobre las instituciones una presión dificil de enfrentar para la cual no estaban 

preparadas[ ... J. 
En lo que toca a las fuerzas de la fi"agmcntación la creciente inseguridad y las 

detna.ndas insatisfechas a escala nacional 11cvan a la gente a buscar refugio en grupos 

pequcftos; ello puede promover un sano des&rTollo de la sociedad civil. como lo pone en 

evidencia la proliferación de grupos de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales 

(ONG) que actúan en causas públicas. No obstante la fragmentación también puede generar 

fanatismo. aislamiento. separatismo y la proliferación de conflictos civiles. 2
' 

Debido a estas fuerzas es por lo que se ha presentado el fenómeno de la 

globalización el cual es una consecuencia de la integración económica. 

t.2.6 Etapas de integración económica. 

La Teoria de la Integración Económica. como parte de la Teoría de la Economía 

Internacional. estudia los diversos procesos integradores los cuales implican las diversas 

etapas de la integración. 

Zona p~íerrnci•I y sislema general de pre-íerencias 

TCcnicamente. estas dos no son etapas de la integración cconómi~ sino más bien 

constituyen el antecedente inmediato a la primera etapa de integración que es el &rea de libre 

comercio. pero su importancia es tal que ha de destacarse en este estudio. 

Estas son las fonnas de asociación económica de menor alcance. las cuales se basan 

en los acuerdos de cooperación. En ella los miembros de la misma acuerdan concederse los 

unos a Jos otros un tratamiento tarifario. diferencial. más favorable que el que otorgan a 

~\ RLlZ SÁNCHEZ. Alfredo . . \11r•cn .\.' /,,a l 'món Ewropea. Coment.anos aoen::a del nUmcro 49 de la Rrvista 
.\/rruana df" Po/Jt1ca 1-..:.Urnor pubhCHda en 1999. 
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terceros países. No significa que dejan sin efecto todas las tarifas y derechos aduaneros al 

comercio entre s~ pero sólo que las mutuas tarifas son más reducidas que las que imponen a 

las imponaciones de otros paises, son tarifas diferenciales. llamándose a esa diferencia el 

.. margen de preferenciaº 26 

Debemos por ello distinguirlos: la zona preferencial es aquella en la cua1 se otorgan 

los fürtado!i miembro~. recíprocamente preferencias entre si. y en el sistema general de 

preferencias se conceden beneficios a los Estados menos favorecidos del acuerdo por aquellos 

Estados que se encuentran con un mayor grado de desarrollo económico con relación a 

detenninados aspectos. esto para propiciar e incentivar el comercio internacional a uavés de 

las reducciones arancelarias 

El GA"IT de 1947 es un acuerdo intergubernamental o tratado multilateral de 

comercio que consigna derechos y obligaciones recíprocos en función de sus objetivos y 

principios:;z7
• y que entró en vigor provisionalmente al no firmarse la Carta de la Habana. 

reguia.ndo las relaciones comerciales entre países hasta 1994. fecha en que se incorporó al 

Acuerdo de Marrakesh que dio lugar a la 0~1C 

Este sistema general de prefCTencias lo encontramos en el GA "TI. cuyos objetivos 

eran a) Que sus relaciones comerciales y económicas deben atender al logro de niveles de 

vida más altos, b) La consecución del pleno empleo y un nivel elevado. cada vez mayor del 

ingreso real y de la demanda efectiva, c) la utilización completa de los recursos mundiales y d) 

El acrecent&.nliento de la producción y los intercambios de productos. J:• 

Este SJstema tambien es implementado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Economíco, la cual determina una clasificación de los paises en ricos y pobres y 

por k> tanto se olo~an beneficios a esos paises menos afonunados. 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD)29 

promueve el desarrollo de los paises con problemas económicos graves y de esta manera 

-::~ GUILLERMO ARNAUD. V1ccnlc .\IF.RCOSlJR. Uruón europea, NAFTA y lo.s ~sos ek lntegrocl6n 
RegrcmaJ Ed Abcl~Pcnut, Arg~1uma. l 99<1, p 18 
r MALPICA DE LAl\.1.ADRJD. Lws. <.Qué esrJ GA1T?. Ed. Grijalbo. Mexioo, 1981~ p. IS 
;:16. lb1dcrn. pp. 16- 1 K 
2'• Dtcha confcrcnoa surgió can motivo de Ja neccsJdad de promover la cxicnsióa de las ventajas y preferencias a 
la matcnas pnmanas. la cual tU\.O lugar de 1nar.t.0 a JUnio de 1964, ,.. de ella nació un cuerpo permanente o 
Srcraa.ria General con el dcslacado econonusu argentino Raúl Prebtsh. la cual seguirla muy de ccn;:a los )Jllll05 
del GAl,. 
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conseguir Ja integración de sus mercados Así cada uno de los gobiernos miembros de la 

Conferencia acuerdan el desarrollo de estos paises mediante el comercio exterior. 

Las características principales de los sistemas generales de pref"erencias radican en 

el acuerdo de voluntades entre un Estado de mayor grado de desarrollo a otro de menor grado 

y que no es reciproco~ el cual será únicamente de carácter temporal y específicamente sobre 

determinadas mercancías. Además de que implica una supcrvlsión de parte de quien otorga 

este beneficio y a Ja vez es conferido po..- las unidades administrativas de cada Estado con 

apo)'O en una ley especifica. la que va a permitir la disminución de tarif"as arancelarias más no 

implica la supresión de las mismas 

Zona de Libre Comercio 

Es considerada como una f"onna de integración económica fundamental y básica. 

pues gracias a ella se han desarrollado formas superiores imegracionistas. Ella implica un 

status jurídico que se traduce en un proceso . .w Es un proceso económico comercial regional en 

el que se eliminan los dCf'echos aduaneros y demás obstiaculos que gravan Jos intercambios 

comc:rciales de sus pr-oductos entre los Estados constituti"'·os del grupo. pero en el cual cada 

miembro conserva su propia política comercial y arancel aduanero. generalmente distintos. 

respecto de las importaciones y relaciones comerciales con los paises externos de dicha zona. 

Reducciones en las tarifas son graduales y concesiones a los paises de menor desarrollo 

económico relativo en la z.ona 

Se encuentra regulada en el An XXIV el GAIT sei\alando M.Grupos de dos o más 

territorios aduaneros entre los cuales se eliminen el derecho de aduana y las demás 

reglanientaciones comerciaJes respectiva.'i. con respecto a lo esencial de los intercambios 

comerciales de los productos originarios de los Estados constitutivos de dicha zona. 

La desgravacion de las merca.ocias se rea.Jiza en fonna gradual en áreas prioritarias 

de la cconom1a a cono. mediano y largo plazo. ya que no se pueden eliminar totalmente por 

que estarían entonces en otra etapa de integración 

Tiene como características que el establecimicmo de una zona de éste tipo tiene un 

origen eminentemente convencional. es decir. lo instituyen en instrumento convencional. En el 

conuenzo de aplicación de esta etapa. se prefirió que se celebrara con paises vecinos ubicados 

'"' PACHECO MARTÍNEZ. op c1L. p. ~6 
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geográficamente en una misma zon, por eso se celebró el TLCAN. MERCOSUR.. PACTO 

ANDINO. CARJCOM., UE. etc .• sin embargo actualmente esta tendencia a sobrepasado las 

"ecindades porque se han celebrado trat.ados intercontinentales de integración (TLCUE~ 

entre otros). pudiendo reducirse o ampliarse la zona de libre comercio en atención a la 

voluntad que tengan los demás Estados para incluirse o excluirse. La eliminación gradual de 

las urifas arancelarias con el objetivo principal de la circulación de mercancías, mediante la 

conformación de listas nacionales y una lista común de desgravación y la aplicación de 

cláusulas de salvaguardia. 

Unión Aduanera. 

El Dr. Jacob Viner. en su ob.-a The Cus·tom.'i llnion Issue. scfta.la que la completa 

eliminación de tarifas entre los Estados miembros de la Unión Aduan~ el establecimiento de 

una tarifa unifonne sobre las importaciones del exterior de la Unión y la distribución de los 

ingresos aduaneros entre sus miembros se establece conf'orrne a una fórmula acordada 

previamente. 31 

El acuerdo del GATT. ahora OMC. en su articulo XXIV define al territorio 

adua..'lero como todo terntorio que aplique un arancel distinto u otras reglamentaciones 

comerciales distintas a una pane sustancial de su comercio con los demás territorios y por 

Unión Aduanera. la sustitución de dos o mas ~erritorios aduaneros por un solo territorio 

aduanero. que facilita el comercio entr-e los territorios constitutivos sin obstaculizar el de otras 

panes contratantes con estos territonos. Existe una tarifa aduanera externa igual o arancel 

externo común acordado por todos los integrantes de la zona. La cesión de la sobera.nia es 

sensiblemente mayor- que una zona de libre comercio 

De estas definiciones podemos desglosar dos supuestos: a) Los derechos de aduana 

y dcm.As reglamentaciones comeTciales restrictivas sean eliminados respecto a lo esencial de 

los irnercamb1os comerciales entre los territorios constitutivos de la Unión; b) cada uno de los 

miembros de la Unión aplique al comercio con los territorios que no estén comprendidos en 

ella. derechos de aduana y demás reglamentaciones del comercio que en sustancia sean 

idCnticos 

" GLlLLERMO ARNA UD. op c1t, 1996. ~----:==-:::::~:--;:;;.:;-:;-;----- -· 
~ 11 i 

, - :_!_J 
~ 



CHRISTlAN EDUARDO VILLA Y GUERRERO 20 

Las características principales que surgen de un acuerdo de voluntades en el cual se 

desbravan las mercancías no sólo los productos originarios sino del universo de mercancías 

que circulan entre los Estados miembros. Se establece una tarifa Exterior Común y una 

coordinación en las políticas administrativas de los Estados. Además se implementa un tralo 

diverso hacia paises no miembros y permite la cesión de soberanía en cieno grado. 

Mercado Común. 

Se traduce en representaciones superiores a lo que es un área de libre comercio Y 

una anión aduanera. 32 Supone Ja eventual y gradual creación de un solo mercado interno de un 

área determinada.. en ta cual dejan de operar todas las barreras aduaneras y comerciales~ al 

libre desplazamiento de los factores de la producción y a los productos resultantes de dicha 

cooperación, en et que los gobierno de los distintos Estados conforme a su interés nacional 

acuerdan el establecimiento de esta situación renunciando a pane de su soberanía a las 

instituciones específicamente responsables de su ejercicio y/o mediante una armonización 

mutl.ta de las políticas domésticas 

Fue permitida por el GA TT y sus pilares son las libertades funda.mentales del 

misrno acuerdo. la libre circulación de mercancías~ de personas y de capitales y la libre 

prestación de servicios No existen aduanas ni barreras tarifariu entre sus Estados miembros,. 

una ;iolítica comercial común. ocurre el libre desplazamiento de los f'actores de la producción 

y se adopta. un arancel aduanero unificado frente al exterior. Conduce una mayor eficiencia. 

Implica una redistribución de recursos y mejorar al máximo la combinación de los factores de 

la producción. 

Lleva i rnplicita la idea de la supernacionalidad ya que a través del proceso 

económico. con el tiempo se arriba a una unidad nacional y se afecta la entidad cultural de los 

EstaJos 

Dentro de las características principales encontramos que permite el libre 

movimiento de factores de todo tipo ya sean económicos o humanos. y establece ciertas 

nonnas de competencia comunitaria y Ja annoniz.ación de la legislación impositiva. la cual 

siempre es necesaria para la convivencia y mantenimiento de la unión. Además de que se crea 

l:<: PACHECO MARTINEZ, op aL. p. 67 ·-- -·-;.-,-:;-T . - I 
i' jj J 
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un arancel común exterior y una sota política exterior para terceros paíse~ los cuales evitan la 

duplicación de impuestos y controversias de recaudación. así como se mantiene una 

uniformidad de Ja actuación en materia arancelaria con otros Estados. Mantiene instituciones 

comunitarias y reglas de origen. además de mecanismos para la solución de controversias. con 

los cuales los Estados miembros ceden parte de su soberania a órganos supranacionales en 

dcterminado::a a.spt:\.o~os de su cc. . .unpelencia interna y se encuc:ntran oblisado~ a las dccisiune::1 

que ellas tomen. 

Unión económica. 

Además de las caracteristicas de un mercado común. Jos paises Partes del acuerdo 

coordinan sus po1iticas monetarias y fiscales mediante organismo que dictan normas al 

respecto. 

Es una de las etapas superiores de la integración de los Estados en la cual el nivel de 

integración no es fijo. sino que puede ensancharse a medida que et consenso de la opinión 

apoya otTOs campos adicionales de la cooperación. El objetivo principal consiste en f'omcntar 

un mercado más amplio. mayor especialización y normas de vida generalmente elevadas~ 

mediante el incremento de la competencia.. que se obtiene cuando se retira el mundo del 

protagonismo económico .H 

Bela Bala.ssa explica que lo que diferencia a un mercado común es que combina la 

supresión de restricciones a los movimientos de mercancias y factores de la producción con 

algú.n grado de armonización de políticas económicas nacionales. con objeto de suprimir la 

discriminación debida a disparidades en estas políticas -M 

Las características esenciales de esta. etapa son la cesión en un mayor grado de la 

soberanía de los miembros Dentro de esta etapa se establece una política de cambio común. 

politica social y laboral acorde a todos los Estados. el gasto de la unión controlados por un 

Tribunal de Cuentas TambiCn se acuerdan los aspectos fiscales eliminando ta recaudación 

local Además por primera vez. se establece una moneda común ünica para todo el territorio 

que comprende la unión. al igua1 que un orden jurídico comün. es decir una legislación única 

aplicable a todos los Estados micmbf"os de la Unión. 

11 PACHECO MARliNEZ_ op CIL, p 74 
:w GlilLLERMO ARNAUD. op cu., p 30 

·--. --;~- -· -1 
, 
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Integración Económica - Politica completa. 

Presupone la unificación total de las políticas económicas. monetarias. fiscales .. 

sociales. anticiclicas y requiere el establecimiento de una sola autoridad supranacional cuyas 

decisiones obliguen a los Estados miembros sin excepción. pero mediante un consenso previo 

de las entidades que la mtegran. En esta integración podía decir que se encuentran las 

federaciones en las que se presenta un solo Estado representante de todos su miembros y que 

dirige todas las políticas de Ja unión.. pero que radica en un pacto previo. 

Por lo que nos corresponde a nuestro estudio. el compromiso del Tratado de Maastricht 

y el Tratado de Ámsterdam han ido tan lejo~ como establecer una unión potitica y monetaria. 

En algunos países se consolidan imponantes fuerzas políticas que se oponen a la UE. Pero en 

su mayoría. la opinión pUblica esté de acuerdo en la firma del Tratado. Hoy. el fantasma de la 

derecha recorre Europa y amenaza con asentarse sobre el creciente desempleo y el deterioro de 

los niveles de vida de los sectores medios de la población. 

Con la firma de dichos acuerdos y el establecimiento de la Unión económica y políti~ 

se he dado un paso significativo hacia la fedCTalización de Europa.. o se modera el alcance de 

las metas propuestas por ser de dificil realización 

Europa ha ava117..ado en su integracion desde que terminó la segunda guerra mundial; 

sin embargo. han pasado de generación en generación para que se borren las diferencias 

nacionales y cu1turales que aun hoy son tan marcadas Europa sigue dividida por las historias., 

las lenguas y los arraigados sentimientos nacionales. La ola de expansión económica que 

permitió sonar durante muchos ai'los con suavizar estas diferencias se ha transforniado en una 

recesión economica moderada pero sostenida 

La integración europea se encuentra en un momento decisivo en el cual se decidirá 

tantc el futuro de Europa como el de 1os demia.s países que integran otras agrupaciones 

económicas internacionales. lo cual trataremos de poner en claro en esta investigación. 
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CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES 

2.1 La Lig• de Naciones y la Organización de Naciones Unidas. 

En el mundo contemporáneo. la necesidad de mantener la paz y seguridad 

internacionales. generó la inquietud de crear un órgano supranacional integrado por todas las 

naciones para encargarse de verificar el cumplimiento de dichos fines. 

Este tipo de organizaciones ha sufrido muchas variaciones y han sido suficientes 

dos guerras mundiales para comprobar la incapacidad de dichas organizaciones para lograrlo. 

para ello estudiaremos dichos intentos y la actual Organización de Naciones Unidas. 

Al terminar la Primera Guerra Mundial. las pérdidas humanas y los gastos de la 

guerra eran sin precedentes. cosa que provocó que Europa cediera su puesto hegemónico en el 

mundo a Jos Estados Unidos. Ademas la expansión n.isa sobre Europa Oñcntal era una gran 

amenaza del comunismo 

En enero de 1919 se reúne en Versalles la Conf"erencia de Paz.. que elabora un 

tratado de cuatrocientos cuarenta anícutos que Alemania se ve obligada a flrmar en el mes de 

junio 3
' 

En la primera panc se establece la Sociedad de Naciones,. misma que había sido 

propuesta por el presidente Wilson. al definir los objetivos bélicos de los EU en sus catorce 

puntos. la cual llamó la Liga de las Naciones. 

Inició sus operaciones en G-inebra en t 920. en ella se demostraba la preponderancia 

de las potencias vencedoras Ademas de esta Sociedad de Naciones. se creó el Tribunal 

Internacional de la Haya y Ja Oficina Internacional del Trabajo. 

La inoperancia de esta organización se haria presente en la invasión de Japón a 

Manchuria en 1931~ y el ataque de Italia a Abisinia en 1935. Sin embargo. se demostró que los 

hechos colonizadores a la fuerza tienen a una oposición democrática mundial enfrentada. Esta 



CHRISTIAN EDUARDO VILLA Y GUERRERO 24 

ineficacia de la Sociedad de Naciones llega a su máximo punto cuando en 1939 .. al invadir 

Alemania a Polonia. comienza la Segunda Guerra Mundial. 

Durante la Conferencia de Tchenin. tanto Gran Bretai\a como Estados Unidos 

se comprometieron a realizar el desembarco en Nonna.ndia en mayo de 1944 y en el 

desmembramiento de Alemania.. sin embargo no llegan a un acuerdo sobre las cuestiones 

territoriales. 36 

Tanto por lo previsto por la cumbre de Yalta y con anterioridad en la Conferencia 

de Dumbanon Oaks -distrito de Washington-. celebrada entre Agosto y Octubre de 1944. y a 

la que asistieron las cuatro potencias rectoras del nuevo orden mundial: EE.UU .• URSS. Gran 

Bretai\a y China. Se creó el 26 de junio de 1945 la Organización de las Naciones Unidas por ta 

Carts de San Francisco. que fue ratificada por los aliados y un total de 51 Estados. 

La ONU. que desarrollaba la idea de la Carta del Atlántico, creadora de la OTAN. 

coincidía en et tiempo con la creación de grandes organismos internacionales 

El Sistema Monetario Internacional se creaba en la conf'erencia de Bretón Woods. 

New Hampshirc. en julio de 1944. instituyéndose el Fondo Monetario Internacional (FMI) con 

sede en Washington. y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD). 

y C$ablecía reglas en materia comercial. que se incorporaron primero en la Carta de La 

Habana. que creó una Organización Internacional del Comercio. que al no ser ratificada 

principalmente por Estados Unidos. que entonces era el país que la podia poner en 

func.onamiento. quedó sin efecto y fue reemplazada por un acuerdo simplificado realizado el 

30 de Octubre de 1 Q4 7. denominado Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GAIT. por sus siglas en inglés). un acuerdo provisional que cobró vida permanente. 

En la Conferencia de Brenon Woods. el economista brit:Jinico John Maynard 

Keynes. asesoraba a su gobierno sugiriendo establecer una moneda internacional. el •bt:Jnco•, 

que je haberse adoptado. se hubieran evitado muchos de Jos males monetarios posteriores, 

como la emisión fiduciaria La cual ha sido un gran problema que aqueja a múltiples de los 

Estados europeos y aUn de otras partes del mundo. ya que algunas monedas no tienen una 

'forta!ez.a que les permita competir con las demás a la par 

------- --------
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Además de Ja crcación del Consejo Económico y SociaJ de las Naciones Unidas del 

28 de Marzo de 1947. se creó el primer órgano regional de la ONU. la Comisión Económica 

para Europa. establecida en Ginebra en Junio de 194 7. pero sólo disfiutaria de la posibilidad 

de emitir irúormes técnicos . .t 7 

2.2 Organizaciones regionales europeas. 

Después de la caída del imperio Romano de Occidente en el ai\o 456. se puede 

considerar que tcnn.ina ta última gran unión de territorios de europ, ya que comienzan las 

divisones de éstos.. Jo que originaron su caída_ 

Pero varios siglos después,. durante la época colonial fue indispensable crear nuevos 

sistemas de organización de las naciones para poder mantener las colonias bajo su dominio. y 

después de esta etapa., comienzan a darse cuenta de la necesidad de tener aliados o 

simplemente mejorar sus relaciones con otros territorios .. tanto para evitar guerras corno para 

difundir el comercio 

Así. comienzan a presentarse en Europa nuevas asociaciones de los pueblos con 

fines muy limitados y especificas entre los cuales podemos mencionar: 

La división política dr Amé-rica biapaoa en 1800. 

Alrededor del ai\o 1800, Espaf\a había formalizado una división política de sus 

provincias de ultramar en América,. que incluía fundamentos económicos. fijando limites a los 

virreinatos del Río de la Plata. del Perú~ de Nueva GTanada y de Nueva España y a tas 

capitanías genera.les de Chile y de Guatemala 

En todas estas jurisdicciones se aplicaba el monopolio comercial por parte de la 

metrópolis. Espai\a que asimismo desalentaba o prohibía la instalación de industrias en esos 

territorios Ello hacía que otros paises muy principalmente Inglaterra,. alentaran la 

r PE:itEz BUSTAMANTE. R.ogcho. Historra de la l:n1ón ,.,ru¡wa. Dykinson. ~ 1997. pp. SS-60 . 
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independencia de los pueblos de América con miras a la colocación de los productos de sus 

industrias. 

El Zol/vendn alemAn. 

A fines del siglo XVIII alrededor de uescientos Estados aleman~ sin control de 

ninguna autoridad central aplicaban individualmente distintos derechos aduaneros. 

Al término de las guerras napoleónicas y como consecuencia del Congreso de 

Viena.. en 181 S Alemania fue organizada como una Federación de treinta y ocho Estados., 

independientes y con libertad para adoptar sus propios sistemas de tarif'as y derechos 

aduaneros 3
K 

Bajo la inspiración del economista Friedrich List. se llevó a cabo en la Federación 

Germánica un movimiento y las negociaciones para unificar en los treinta y ocho Estados 

indi,·iduales las diferentes tarifas. monedas. pesas. medidas y la política económica. 

A panir de 1819, alrededor de Prusia y absorbidos a su esfera económica.. se fueron 

incorporando a é~u muchos Estados germanos, hasta que el 1 º de enero de 1834 se estableció 

la Unión Aduanera del Zollvere1n alemán 

En 1834 incluia dieciocho Estados que sumaban una población de 23.500.000 

habitantes. Los asuntos del Zol/vere1n se acordaban en conferencias generales en donde regía 

la regla de unanimidad, o sea todos los Estados tenían derecho de veto. Uevándose a cabo 

quince conferencias entre 1834 y 1863 Los ingresos por aduanas exteriores debían dividirse 

en proporcion a la población Prusia representaba al Zollverein en las negociaciones 

comerciales con otros paises, así la Argentina celebró en 1857 un Tratado con Prusia,, 

actuando ésta en nombre de todos los Estados miembros del Zollverein. 39 Los acuerdos del 

Zolb-ereu1 tenian una duración de ocho ai'\os "'° 
En mayo de 1841 los acuerdos del Zollvereu1 fueron renovados por los pró,Umos 

doce anos y en abril de ISS.l por doce años más, época en que la mayoria de los Estados 

vi DE.LL. S1dncy, Trad' /Jluc:'f & t·m,.n.on .\{ar~/s. Cnnstablc 4. Co. Lid.. London. 1963. p&g. 21. citado por 
CAM?rNS ERlTJA. Mar. f'•roct>."'IV de lntel(,..tJClán rn la Unión Europil!a. José Maria Boac:h editor. Espafta. 1996. 
,.,. Pl,..."EDO. Fcdcnco. LaArgl!ntlnar" la J'orógmr, Buenos Aires, 1943. p. 12' 
..,, HESDERSOS. W O. The Gf!nes1s ufthe ('ornrnon .\farlat, London. 1962, pp. 92·113. citado por CAJ\..IP[NS 
En~- Mar Proceso de lnaegración en la Uruón Europea. José Maria Bosch editor. Espana. _ l ~-



germanos estaban incorporados al Zollverein. a pesar de la renovada oposición de Austria. En 

1865 nuevamente se renovaron los convenios del Zo//verein. 

La Unión Aduanera. alentada por el proteccionista Friedrich List. con sus 

argumentos expuestos en su libro 1ñe National System of Politica/ Economy de 184 J y en su 

periódico Zo//vereinshlatt. no apuntaba a una •apertura cconónüca• en dirección al nwndo 

sino a una suene de "clausura económica" de la nación alemana detrás de defensas aduaneras. 

entre otraS cosas. para dctcneT el fuerte ingreso de los productos manufacturados británicos y 

favorecer Ja exportación de granos de Prusia. 

Ocurrida en 1866 la Guerra de Siete Semanas entre Prusia y Austri, en donde el 

factor político entre los Estados germanos fue más poderoso que los intereses económicos. 

ocurrió la disolución oficial del Zo/Jverein, pero en la práctica a.sombrosa.mente continuó 

funcionando most-rando el importante papel que babia desempeftado en la vida económica de 

la Alemania de esa época 

En 1866 tiene su fin la Federación Germánica de 1815 y los Estados alemanes se 

unen en la Federación Alemana del Norte en 1867. que también era una Unión Aduanera y 

surge un nuevo Zollvereu1 por el tratado del 8 de julio de 1867. 

Finalmente con el desarrollo del Zo//vere1n, unificación económica y federalismo. tuvo 

especial importancia en la historia de Alemania del siglo XIX. Económicamente contnDuyó a 

la el:pansión de su industria y comercio Políticamente. siguiendo a la unión económica.. 

contribuyó a la unión política de Alemania que vino más tarde a través de dos guerras 

victoriosas conducida....¡ por el conde principe Ouo von Bismarck.., ministro-presidente (primer 

minirtro) de Prusia desde septiembre de 1862 hasta )890. durante el reinado del kaiser 

Guillermo l. luego de ser embajador en Rusia y en Francia. contra Austria en 1866 y contra 

Fra.n;ia en 1870. que ubico a Alemania entre las grandes potencias. 

Se ha dicho que el Zollvere1n aleman marcó la excepción a la regla histórica de que las 

unior1es politicas normalmente precedían a las uniones comerciales. 

Estadoa Unido• de América. 

Podemos suponer que históricamente no hay razón para pensar que el libre cambio 

sea el principal objetivo de los mercados comunes. Si bien,. por supuesto. en una Unión 

·'.·-,-T;~~-=---~\ 
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Aduanera sus Estados Panes llevan a cabo un libre o relativamente libre intercambio entre 

e11os. simultineamente ocurren severas limitaciones al comercio exterior al grupo. Esto fue 

cierto entre los siglos XVI al XVIII con los imperios coloniales. de grupos de monopolio 

comercial de las colonias con sus metrópolis y posteriormente de Estados Unidos de América 

y el Zollverein alemán reaccionando frente a la hegemonía y agresividad comercial británica. 

Vemos a Estados Unidos como el ejemplo clásico de un mercado común exitoso. 

luego de la desaparición de la Unión de las RepU.bticas Socialistas Soviéticas. sin contar a la 

actual Unión Europea. 

El proteccionismo noneamericano aún existente. es materializado en 1791 por 

Alexander Hamilton. entonces ministro del Tesoro. quien propuso en su conocido "Informe 

sobre Manufacturas" la protección de las industrias nacientes,, el proteccionismo al interés 

local contra todo lo que lo interfiera.. cubriendo tanto la protección industrial como la 

agricola 41 

Ducante décadas los Estados del Sur de Estados Unidos se inclinaron por el 

comercio libre y estimaron como muy altas las tarifas aduaneras9 mientras los Estados del 

Norte eran proteccionistas y consideraban las tarifas demasiado bajas para la defensa de sus 

intereses. Esta diferencia fue uno de los puntos fundamentales que se decidieron durante la 

Guerra Civil. 

El fin de la Guerra Civil. en abri1 de 1865. con la victoria del None9 permitió una 

mayor protección para la industria noneamericana. 

El resultado de la Guerra Civil constituyó tanto la consolidación política como la 

económica de Esta.dos Unidos. Dio un mayor desarrollo del mercado común doméstico 

proporcionado por un alto nivel de protección contra el resto del mundo. 

Dt:bemos tener bien claro que desde su primer momento el mercado común 

norteamericano protegió sus intereses internos (inw,·ard looking) más que atender el 

intercambio con el exterior (autward looki11K.). Así el presidente Mckinlcy al anunciar su dura 

Ley Tarifaria de 1890 seflaló que era •proteccionista en todos sus párrafos y americana en 

cada linea y palabra" y en 1897 se aumentar0n aún más los derechos de imponación.'u 

En tanto no se llegue por ahora y por largo tiempo a un utópico Estado mundial Unico9 todo 

sistema de bloques de comcrc10 privilegiado. tanto como lo fueron los de los imperios coloniales o las 

'' PASTORIZA. op CJt .. p. K8 ----~---------- ... , 
•:i GL,1LLERMO ARNAUD. opc1t_, p 41 ,, í 
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formas actuales de mercados comunes. significa intcñcrcncia. con la libre circulación del comercio a 

escala mundial. 

Podemos considerar que las experiencias del mercado común norteamericano y del 

Zollvere1n hacen pensar que la unificación (integración) económica implica más 

proteccionismo que libre cambio con el exterior. 

El Zollverein es considerado históricamente la más importante y exitosa Unión Aduanera 

y en muchos casos ha servido como modelo. 

El BENELUX. 

Otro ante.cedente contemporáneo de unión económica es ta Unión Económica 

(aduanera-ferroviaria-consular) que en Bruselas el 25 de julio de 1921,. acordaron Bélgica y 

Luxemburgo. luego disuelta en razón de la guerra en l 940. Pero luego como primer paso para 

lognu· en la posguerra una mayor integración en Europa Occidental. se llevó a cabo la 

formación del BENELUX. del cual el estadista belga Paul-Henry Spaak fue uno de los 

arquitectos 

Esta unión fue Constituida por la Convención de Unión Aduanera. firmada en 

Londres el 5 de septiembre de 1944 y por el Protocolo aclaratorio e interpretativo firmado en 

La Haya el 14 de mayo de 1947. el BENELUX. integrado por Bélgica. Paises Bajos y 

LuxcmbuTgo. luego de su ratificación el 3 de julio de 194 7. comenzó a funcionar el 1° de 

enero de 1948. 

EJ objeto del Acuerdo era abolir los derechos aduaneros dentro de la Unión y 

aplicar una tarifa común a las importaciones de otros paises.. incluyendo la resolución de ir 

más allá de una unión aduanera y lograr una verdadera unión económica. En su momento se le 

calificó como "el único ejemplo de sentido comü.n en el mundo .. .'º 

Todav1a en la década de los 60•s tenia una operatividad limitada., entre otras cosas 

debido a su poco tamaño y trascendencia en Europa y problemas en la balanza de pagos. 

41 STRAUSZ HUPE. Roben. POSSONY. S&c:fan T .• lntrmarJono/ Relatt.1111. New York. 19~. pp. 520 Y.913·992. 
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Otros intentos para la Unión Europea .. 

En 1923, el conde austriaco Coudenhove-Kalergi funda en Viena la "Unión 

Paneuropea"'. con el objeto de lograr ta federación político-económica del continente. 

reivindicando la creación de Jos "Estados Unidos de Europa". Es de sei\alar que Coudenhove y 

sus seguidores supieron siempre que la reconciliación franco-germana era la clave de la 

constrUcción de Europa. 

El estadista francés Edouard Herriot declaró en 1925. que no concebía una 

satisfacción mayor que "ver un día aparecer los Estados Unidos de Europa•. 

El 2 J de julio de 1926 economistas alemanes y franceses dieron a conocer un 

'"Manifiesto". orientado a derribar las murallas aduaneras en toda Europa. Esta propuesta 

respondía a los intereses de los tres grandes Estados industriales. Alemania,, Francia y Gran 

Bret&fta y hubiera matado a las industrias nacientes de las otras naciones europeas. con un 

predominio industrial al que hubiera seguido la hegemonía politica, por lo cual no prosperó. 44 

El 17 de mayo de 1930 el ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Aristide 

Briand. sometió a la Liga de las Naciones su propuesta de una Unión Europea, consistente en 

un lazo federal a establecerse entre los veintisiete Estados europeos miembros de la Sociedad 

de las Naciones. Reconocia que la unión federal "en ningún caso afectarla los derechos de 

soberanía" de los Estados miembros. indicando que su propósito era que las naciones que 

habitaban una determinada zona geográfica debet"ian de alguna manera obrar juntamente sin 

necesidad de integrar sus sistemas sociales y políticos.45 

El principal objetivo de la organización del proyecto de Briand se basaba en la 

seguridad militar regional Implícitamente buscaba un acercamiento entre Francia y Alemania 

y colocaba a la integración económica en segundo lugar. La Unión Soviética no era entonces 

mienbro de la Liga de las Naciones y Gran Bretai\a consideraba que tal organización 

disminuiría la dependencia de Francia de ella. como asimismo su influencia en Europa 

44 BUNGE. Alejandro E., La ~·conomia Al"'R~nnna. Vol. IV, Buenos A.tres. l9JU. p. 66 
.. , STR.AUSZ HUPE - POSSONY. n T, op. ctL. pp. 882-883. . ~ 
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Occidental. El proyecto fracasó y fue archivado en Ja Liga de las Naciones. 

También Churchill ... el 19 de septiembre de 1946. sei\a.laba en Zurich que " ... para 

reconstruir la familia europea ... debemos crear una especie de Estados Unidos de Europa. .. " .46 

2.2.1 Plan Marshall de 1947. 

A principios de 1947 .. el presidente de los Estados Unido~ Harry S. Truman y sus 

principales colaboradores. el Secretario de Estado De8.n Acheson. William Clayton. el general 

Marshall~ Georges Kennan. entre otros. decidieron hacer una intervención económica en favor 

de los paises europeos. con Ja finaJidad de preservar sus sistemas democráticos frente al 

ex:pansionismo comunista y de favorecer a la llamada .... Doctrina Trunu:::ui"., política de 

contención o detente. 

John Foster Dulles.. portavoz de política exterior. el 19 de Enero de 1947. estaba a 

favor de la unificación de Europa y el Senador Full-bright conseguirla que el Congreso 

adoptara.. el 1 de Ma:rLO de 1947. una resolución favorable a la creación de los Estados Unidos 

de Europa en el marco de las Naciones Unidas. 

La intervención económica de los Estados Unidos comenzó en Marzo de 1947 

mediante la ayuda en favor de Grecia y Turquía. 

El centro principal de este proceso de ayuda fue el discurso pronunciado por et 

General Marshall,. en Ha.rvard. el 5 de Junio de 1947. que configuraba lo que después &e 

denominaría el Plan ManbalL 

Georges Catlett Marshall se había convertido en un beroe desde la Primera Guerra 

Mundial y uas una br-eve estancia en Asia. volvió a Fon Benning -Georgia-. donde f"onnó a 

una generación de jefes militares. Tras el comienzo de la 11 Guerra Mundial. se convierte en el 

principal asesor de Roosevelt y preside el Comblned Chiefs nf St~-aJiados--. estableciendo 

una estrategia peri f"Crica y acompai\ando a los presidentes a las Conferencias Internacionales 

--Casablanca. Québec. Teheran. Yalta y Posrdam. 

- GUlLLER..f\.10 ARNA UD. op C1l. p. 48 ¡ 
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El 21 de Enero de 1947 era. nombrado Secretario de Estado y junto a su equipo de 

colaboradores preparó el Plan de Ayuda a Europ~ que le valdría la obtención del Premio 

Nobel de la Paz en 1953. Aquel Plan no exteriorizaba sino las propias ideas expresadas por 

Deán Acheson en una intervención ante el delta Council de Cleveland (8 de Mayo de 1947)."" 

En 1949 se intentó extender la Unión Aduanera 17ranc:o-lta1íana al BEl'.'ELUX. al 

contrario Gran Br~ por su parte, planeará su Unión Económica con los Paises 

Escandinavos -UNISCAN. 

Esto'i intentos fracasa.ron pero la idea noneamericana de la unificación de Europa 

prosperó cuando dieciséis paises europeos deciden panicipar en el Plan Marshall. instituyendo 

una organización conjunta y aplazando asimismo. la completa instauración de una Unión 

Aduanera. El proyecto se firmaba el 22 de Septiembre de 1947 y el déficít europeo se 

evaluaba en 22 millones de dólares. 

Finalmente. el 16 de Abril de 1948 se creó la Organiz.ación Europea de 

Cooperación Económica ----OECE-. signada por dieciseis Estados: Austria.. Bélgica. 

Dinamarca.. Francia. Grecia. Irlanda. Islandia.. ltali~ Luxemburgo. Noruega, Paises Bajos. 

Ponugal. Reino Unido. Suecia. Suiza. y Turquía.. así como por los comandantes de las zonas de 

ocupación de Alemania hasta la incorporación de ésta como miembro en Octubre de 1949. '01 

En su Preámbulo. la Convención manifiesta que en su consideración '""una economía 

fu.ene y próspera es esencial para salvaguardar las libertades y acrecentar el bienestar general. 

lo cual contribuirá al mantenimiento de la paz ... lo cual constituiría su primordial objetivo. 

Su articulado estatuye corno órganos un Consejo. compuesto por los Ministros 

de Asuntos Exteriores o sus representantes. que adoptará decisiones por unanimidad.. al frente 

del cual figurará un Presidentl'". un Comité Ejecutivo. integrado por 7 miembros; numerosos 

Comités Técnicos. un Secretario General. y también una Conferencia Económica Permanente. 

preveía el envio continuo de informes y consultas. y la f""ormación de pequeños gn.ipos de 

expertos. 

,. PÉRF2 B::T::::~:::::::~ la relación entre el sistema ~=-bios y cl-~i;;-de--=' 
• 1bldcm.p. 70. _..,,,.,~_ \ 
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pagos. El 19 de Septiembre de 1950 comenzó a funcionar la Unión Europea de Pagos. que 

organizó una compensación multilateral de los saldos bilaterales. La OECE se propuso. ante 

todo. una política de liberalización de cambios. combatiendo las trabas a la libertad de 

comercio. restricciones. prácticas discriminatorias. barreras aduaneras y subvenciones a las 

exportaciones. 

La OECC. se ins1.alaría en Pacis en el Cháteau de la J\,1uette.. donde se mantendrá 

durante muchos anos. transformándose en 1960 en la OCDE. 

2.2 .. 2 Pacto de Bruselas de 194'8. La Unión Occide11taL 

El Tratado de Bruselas de 17 de Marzo de 1948,. fue firmado por los -cinco'" que 

int~aban la Unión Occidental: Francia.. Bélgic, Holanda.. Luxemburgo y Reino Unido, 

estableciéndolo como un Tratado de asistencia mutua en ca.so de agresión y de colaboración 

entre los Estados signatarios en materia cconómi ca. social y cultural y con una validez de 

cincuenta años. 

En dicho Tratado figura de modo expreso ímpedir a Alemania toda renovación de 

su poHtica de agresión., perseguir el desarrollo económíco de los paises integrantes-:-:--~- 1-. 

elevar el nivel de vida de los pueblos y multiplicar sus relaciones culturalcs.4~ 

Se crean dos instituciones: 

Consejo consuhivo compuesto por los cinco ministros de Asuntos Exteriores que 

adopta los acuerdos por unanimidad~ 

ComitC Permanente, creado en Londres e imegrado por embajadores de Jos cuatro 

paises y un funcionario britanico~ los litigios se enviarán al Tn"bunal Internacional de 

La Haya. 

Los Cinco solicitaron una ayuda material en equipamiento y en dólares para 

contribuir al rearme europeo Fundamentada sobre la ayuda del Plan Marshall. la Military 

------------:·_~ ... _-,; -: ..... ,~···~-~ ~·· lbldcm. p. 72. 
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A.~·iMance Progran'I fue votada en octubre por el Congreso. 

La Unión Occidental se configura como la primera etapa de la cooperación 

internacional en todos los dominios y fundamentalmente en el plano diplomático y militar: un 

Comité Militar permanente en Londres elaborar• planes de defensa. Desde el verano de 1948 

el Estado l\.fayor común se instala en Fontcinebleau al mando del General f\..1ontgomery: un 

Comité Financiero estudiará los problemas de producción de los equipamientos militares. 

El 20 de julio de 1948. Georges Bidault propuso la iniciativa en la sesión del 

Congreso Consultivo del Tratado de Bruselas. y el 26 de Octubre de 1948 se toma la decisión 

de constituir un Comité para el estudio y el desarrollo de la Unidad Europea.. compuesto por 

18 personalidades de los cinco estados signatarios del Tratado de Bruselas~ Francia,. Gran 

Breta.fta.. Bélgica.. Holanda y se reúnen para establecer los estatutos del consejo de Europa,. 

invita.ndo a Italia. Irlanda. Dinamarca.. Noruega y Suecia. Los estatutos se firman en Londres 

el 5 de Mayo de 1949 y se ~Ubleccn los órganos del Consejo. 

Este Comité realizó la Convención Europea de los Derechos del Hombre .. firmada 

en Roma el 4 de noviembre de JQSO y que entra en vigor el 3 de septiembre de 1953. 

En las Conferencias de Londres -25 de Septiembre al 3 de Octubre de 1954- y de 

Paris -20 a 22 de Octubre--. adoptó el 23 de Octubre los siguientes acuerdos: 

El restablecimiento de la soberanía de Alemania Federal. modificando los acuerdos de 

Bonn de 26 de ~tayo de 1952. 

La reforma del Tratado de Bruselas mediante el ingreso de nuevos miembros y Ja 

creación de la Unión Europea Occidental -UEO 

En Paris se firmaron 4 protocolos anexos al Tratado de Bruselas que. además de 

finalizar con el rCgimen de ocupación militar de Alemania.. definían una nueva organización 

-UEO-- a través del procedimiento de la cooperación intergubernamental. 

Sus competencias eran básicamente militares; muy pocas en materia econórn.ica.. y 

en materia política su competencia era de orden general al •·promover una política de pa.:, la 
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unidad y la integración progresiva de Europa ... ••. ~ Las actividades sociales y culturales serian 

trarusferidas al Consejo de Europa en 1960. 

Como órganos de la UEO fueron establecidos: 

El Consejo. institución principal que toma decisiones por unanimidad._ y en materias 

diversas. segUn los protocolos 11. Ill y rv por mayoria de dos tercios o mayona simple. 

La Asamblea, órgano parlamentario que no existía t:n el Tratado de Bruselas.. f"orntado 

por representantes de los Estados miembros, cuya función era la de ejercer un cierto 

control sobre el Consejo, quien enviarla a la Asamblea un informe sobre la materia de 

contl'"ol de armamentos La Asamblea. además. realizaba J""ccomendaciones, como seria 

la r-clativa a la adhesión del Reino Unido a la CEE, efectuada el 25 de Marzo de 1963. 

El Consejo Permanente, compuesto por los embajadores de los Estados miembTos. la 

Agencia para el Control de Armamentos y e1 Comité Permanente de Armamentos. 

Los Acuerdos de París, que instituyeron la UEO, fueron ratificados por Alemania y 

Frar.cia -30 de Diciembre, 387 votos contra 260-- y asimismo por Italia y el BENELUX. 

Francia y Alemania suscribieron al margen una serie de acuerdos comerciales y 

culturales, y con respecto a la importante cuestión de El Sarro. tras haberse considerado para 

aquel territorio la posibilidad de erigirlo en un Estado Europeo independiente en el marco de 

la UEO. finalmente se reincorporo politicamente a Alemania el 1 de Enero de 1957. 

Sin embargo. la actuación de ta UEO sería esporádica. prefiriendo los Estados 

acudir a la OTAN para las negociaciones diplomáticas militares.. y a la OECE para las 

cuestiones económicas 

2.2.3 Plan Sc::hurn.an de 1950. 

Los problemas de la reconstrucción de Europa y en panicular de Alemania provocan 

desacuerdos entre los aliados occidentales que eclosionan en 1950 cuando los secretarios de 

Estado para Relaciones Exteriores de Estados Unidos y de Gran Bretafta solicitan a Robert 

.,.., lbxlcm. p. l ()(~ 
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Schuman.. ministro de Asuntos Exteriores de Francia.. que para el 9 de mayo presente una 

propuesta para integrar a Alemania Federal en el concierto occidental. El ministro Schuman 

recurrió a un hombre de gran experiencia a lo largo de una carrera internacional sumamente 

rica y dilatada· Jean Monnet. comisario del Plan Francés de modernización. La pregunta era 

¿Que hacer con Alemania? Para Monnet, la tensión existente en la alianza occidentaJ quedaría 

atenuada fomentando la unidad europea. '.'ll 

Se elaboró una propuesta para buscar una solución a la integración de Alemana Federal 

en h. Europa occidental. Se anunció la Declaración del 9 de Mayo de 19509 que decia: "El 

Gobierno francCs propone que se someta el conjunto de la producción franco-alemana de 

carbón y de acero a una alta autoridad comú~ en una organización abierta a los demás paises 

de Europa. 52 

En su discurso ante el Parlamento de Bonn.. el 13 de junio de 1950 el Canciller 

Adenauer resaltó el acuerdo sobre el carbón y el acero como partida hacia la realización de 

una estructura fedef"8.tiva de Europa. ~3 

El 20 de junio de l 950 había comenzado una Conrerencia internacional en Paris 

para sentar las bases de un posterior Tratado. Durante l O meses. los expertos redactaron un 

proyecto que el l 9 de Marzo de 1951 estaba a disposición de los Ministros de los Seis para 

realizar el último e"<amcn Se firmó el 18 de Abril de 1951 en Paris por los seis representantes 

de los Estados Adenauer -Alemania -. Van Zeeland y Meurice -Bélgica-. Sforza - Italia -. 

B~h - Luxemburgo- y Stikt:r y Van den Brink - Países Bajos-

"
1 Jbidcm. p.56. 

~ 1 Jbuicm. p.74 
.... Jb10cm. p. 93. --- --· .--. '-~~J 
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2.2.4 Tratado de París de 1951. 

La integración económica continuó y por el Tratado de Paris firmado el 18 de abril 

de tlJSJ. nació la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. la CECA. que convinió en 

realidad el Plan Schuman de 1950 La Alta Autoridad común de la CECA pasó a estar 

presidida por Jean Monnct. A esta primera comunidad europea se unieron seis paises: Francia., 

Alemani~ ltali' Bélgica., Paises Bajos y Luxemburgo ("Los Sejs'") 

La comunidad controlaria el aprovisionamiento regular y la fijación de precios. La 

realización del Mercado Único seria progresiva: un periodo preparatorio y otro de transición 

permitirían la adaptación de las industrias a las nuevas condiciones Asimismo. el Tratado 

asimilarla la organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Mediante este Tratado se creaban 4 grandes instituciones 

La Alta Autoridad. independiente de los gobiernos. encargada de definir 

periódicamente los objetivos de producción y de modernización a medio plazo y de 

garantizar la supervivencia de las empresas siderürgicas y carboníferas gracias a un 

fondo comU.n. Compuesto por nueve miembr-os designados por seis ai\os~ ocho 

nombrados de común acuerdo. el Ultimo par cooptación de entr-e ellos. Jean Monnet 

sería el primer Presidente 

El Consejo de J\1inistros, que repr-esentaba a los seis paises Su misión era Ja de 

coordinar e1 trabajo de la Alta Autoridad con el de los gobiernos. El voto. por 

unanimidad para las cuc!.-tiones mas importantes. y por mayoria para las demás. 

La Asamblea de la Comunidad. que agrupaba a 78 miembr-os. Franci, RepUblica 

Federal e Italia (18), Bélgica y los Países Bajos (10) y Luxemburgo (4). Su elección 

dependia de las modalidades ~:>ropias de cada país La Asamblea controlaba a la Alta 

Autoridad, que debía pr-escntarle un informe anual 

La Corte de Justicia. encargada de velar por la aplicación y la interpretación del 

Tratado. Estaba formada por 7 jueces nombrados para 6 anos. 
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La CECA ha representado una nueva forma de estructura interestala.J. como el 

laboratorio en el seno del cual se ponen a prueba ciertos principios y mecanismos de la Unión. 

El éxito como primera Comunidad Europea.. sobre la experiencia de una integración 

parcial. favoreció el desarrollo de las relaciones entre los Seis y contribuyó a la elaboración de 

otros proyectos., y sobre todo a. la ampliación del Mercadu Común del carbón y del acero a 

otros sectores de la economía. 

El 10 de febrero de 1953 el Mercado Comün fue abierto para el carbón y el mineral 

del hierro. y el 1 de Mayo de 1 9 5 3 para el acero 

En Europa era evidente que la integración económica era el único camino claro 

hacia una unidad que debería llegar tras un largo periodo. El fracaso de la UEO había 

demllstrado que la unidad política y militar era aún WUl utopía 

Los ministros de Asuntos Exteriores de los Seis. bajo la presidencia del belga Paul 

Henri Spaak .. se reunieron en 1955 en la Conferencia de Messina. Fn.ato de Jos acuerdos allí 

alcanzados fue el paso definitivo en la construcción europea: el 25 de marzo de 1957 .. •1os 

Seis• firmaban los Tratados de Roma por los que se creaba la Comunidad Económica Europea 

(CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). 

2.2.5 Trabdo de Roma de 1957. 

Demostrado el interés que tenían los Estados miembros de Ja CECA de seguir 

desarrollando la idea de una Europa unida. Jos ministros de Relaciones Exteriores de los seis 

países celebraron la Conrerencia de Messina en junio de 1955 y declararon que "el desarrollo 

de una Europa Unida debía continuar mediante el desarrollo de inst.ituciones comunes. la 

progresiva fusión de las economias nacionales~ la creación de un "mercado común y la 

progresiva armonización de sus políticas sociales .. ~"' Los seis ministros encorrtendaron a un 

comité la elaboración de un informe sobre las posibilidades de una integración progresiva, que 

se reunió bajo la presidencia de Paul-Henry Spaak. el arquitecto del BENELUX. 
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El 29 de mayo de 1956 el inf"onne del •comité Spaak'" fue aprobado en Venecia por 

los seis ministros de Relaciones Exteriores. En octubre de 19S6 Gran Bretafta sei'lala su 

preferencia por una zona de libf'"e-cambio. 

En noviembre de 1956 Francia y Alemania Occidental solucionaron algunas de sus 

diferencias sobre el mercado común y acordaron sobre el futuro del Saar y Ja construcción del 

Canal Mosella.. y sus jefes de gobierno tuvieron una última reunión en París en f'ebrero de 

1957. 

EJ 25 de marzo de 1957. Alemania Occidental.. Bélgica. Francia. ItaJia.. 

Luxemburgo y los Países Bajos. finnaron en Roma los tratados constitutivos de la Conrunic/ad 

r:uropea de la Energía Atómica (EURATOM) y de la Comunidad F-..:Conómica Europea (CEE). 

los a.ia.Jcs entraron en vigor el Jº de enero de 1958. Los tres tratados. CECA. EURATOM y 

CEE. integraron lo que se conoce como la "Europa de Jos Seis" 

2.2.5.1 EURATOM. 

El Tratado que instituye la Comunidad Atómica Europea -EURATOM- fue 

asimismo firmado el 17 de Abril de 1957. y su configuración fue análoga a la de la 

Corrunidad Económica Eul"opea.. c.on la cual compartirá las dos grandes instituciones de la 

Asamblea y de la Cone de Justicia. 

El Tratado del EURA TOM está configurado por un preámbulo y tres panes con un 

total de 223 articulos. En el Pl"eá.mbulo se manifiesta que los Estados signatarios se declaran 

•'"resuello ... · a c:rear la..v cntll./Jc1one ... · de desarrollo de U'1a pujante i~SV-ia nuclear·'. 

La primera pane precisa las misiones de la Comunidad y las funciones que le 

corresponden: ··La ComumdaJ rendrQ por mi.w6n con1r1buir. mediante el establecimiento de 

las cond1c1or1e.v necesanas, a Ja c.:reación y cre,·1mien10 rcip1drn e.Je las 1""1.u.,rias nucleares. a 

la eievac1ón del nivel de wda en lo..v J-;...,.tados miembros, y al desarrollo de lo.'t intero:vnhios de 

los Jenuis pulse .... "."' 

----- ---------
~"' Ibídem. p. 92 ··---:-----·] .. -.-,.r 

•.. t.! ·. 
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La segunda parte del Tl'"atado se ocupa de las disposiciones favol'"ecedoras del 

progreso en el dominio nuclear: desarrollo de la investigación. difusión de conocimientos -

An. 12 a 29---. protección sanitaria -An. 30 a 39-. investigación. empresas comune~ 

aprovisionamiento. -An. 52 a 76- . controles de seguridad -Art 77 a 85-. régimen de 

propiedad. establecimiento de un mercado nuclear. que entrara en funcionamiento un ano 

de~pués de la entrada en vigor del Tratado.) relacione::~ internacionale:-, 

La tercera pane desarrolla las instituciones análogas a las del MeJ"cado Común: la 

Asamblea y la Corte de Justicia. que son comunes. y asimismo la mayoría del Consejo. 

En el marco de sus competencias. el Tratado EURATOM ha podido rcaliz.a..r 

importantes misiones como 

El desarrollo de investigaciones comunes y especialmente de centros de 

investigación -~ ISPRA. MOL. GEEL. PETTENS 

El establecimiento de normas comunes de seguridad para la protección 

sanitaria de la población y de los trabajadores del sector. 

La concesión de prestamos para instalaciones nucleares con fines civiles -

prestamos EURA T0!\.1 

El aprovechamiento regular de mineJ"ales y combustibles nucleares por parte 

de los usuarios de la Comunidad 

La puesta en marcha de un servicio de control de seguridad a cargo de 

funcionarios cul'"opeos con sede en Luxemburgo. y con acceso a todas las 

instalaciones de la Comunidad. 

A pan.ir de 1967, la CECA sufrirá una gran crisis de estruct~ de mercado~ 

financiera y política que acabará traduciéndose en la imposibilidad de imponer un programa 

comunitario. 
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2 .. 2.S .. 2 Comunidad Económica Europea (CEE). 

Et mercado común. completa eliminación de tarifas entre sus Estados miembros y el 

establecimiento de una tarifa uniforme o arancel externo común (AEC)56 sobre las 

imponacioncs del exterior de la Unión. está definido y autorizado por el aniculo ~r del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Se trata de un acuerdo de 

trata preferencia/, en este caso entre países desarrollados entre sí. que afecta las reglas del 

librecambio internacional 

Concepto que debe precisarse es que las organizaciones comunitarias europeas son 

esen.:ialmente un proyecto poli/leo, no económico. aunque su consecuencia les brinde 

beneficios económicos. 

La Comunidad Económica Europea tuvo por fin constituir una unión aduanera en 

1967, un mercado común. entre sus Estados miembros. Fue como una rendición del poder 

nacional individual a la comunidad 

El Tratado de la CEE comienza.. según se observa. con un Preilmbulo en el que se 

declc.ra que los Estados signatarios .. están detw?rminado,o; a establecer losfu11dcunen1os de una 

unión ... ·in fisura.. .. · má.\" e.srr~cha enrr~ lo. .. pai.'i:e ... - e"ropeo ... ··~7 _ 

Contiene un total de 248 artículos y ~e encuentra dividido en cinco panes. las cuales 

espe\:ifican diversos punto<; del tratado 

La primera pane define los principios generales que rigen a la Comunidad .. los 

cualts son obligatorios para todos sus miembros 

La segunda expone la modalidad de la libre circulación de merca.netas .. el ca1endario 

del Cesmantelamiento aduanero. la eliminación de las restricciones cuantitativas. los objetivos 

de 12 politica agrícola cornUn.. las modalidades de la libre circulación de personas .. servicios y 

capitales. y los objetivos de una pohtica común de transpones 

La tercera parte. llamada .. La Polit1cu de la Comunidacr·. contiene las 

...., Se: hatbla de un arancel oomún a la• 1mportacioncs y gcncral a cada uno de los Estados Miembros. 
mdcpendlcmcmentc del que: pcM" un tratado comercial anlenor los ESUldos Miembros cstbi obligados a aplicar. 
~r ~e que para todos los dcmá!'. ~ en donde se actúe como UE. esta tarifa será apUcablc. 

PEREZ BUSTAMAr-.TE. op .:11 .. p 115 
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disposiciones en materia de concurrencia. fiscalidad. acercamiento de tas legislaciones. 

balanza de pagos. comercio. y las disposiciones sociales, los fundamentos de un Fondo Social 

Europeo y la puesta en marcha de un Banco Europeo de Inversiones. 

El cuarto segmento fija los lineamientos qut: van a seguir todos los miembros de la 

comunidad con In" rerceros pai!ies no miembros. territorios no europeos. que posean relaciones 

particulares con los Estados Miembros 

La quinta pane establece las Instituciones de la CEE. que son: 

La Asamblea Europea --Art. 137 a 144-- fonnada por delegaciones designadas por 

los Parlamentos nacionales de los "Seis" Puede votar por rnayoria de dos tercios una 

moción de censura que obligarla a los miembros de la Comisión Europea a dimitir. La 

Asamblea queda convenida en una entidad comU.n para las tres Comunidades. 

El Consejo -Art 144 a 1 54- instituido como órgano de decisión y de coordinación 

de las politicas de los Estados miembros Integrado por representantes de los gobiernos. 

dispone de poder de decisión y sus acuerdos se toman por mayoría cualificada, salvo 

normas contrarias Se establece un índice de ponderación entre los votos Francia, 

Alemania e Italia disponen cada una de cuatro votos BClgica y Holanda de dos cada 

una. y Luxemburg'--' de un voto La mayoría cualificada es de doce votos 

La Comisión -.t\rt 155 a 1 b3- formada por miembros independientes nombrados 

por el Consejo por unanimidad Dispone de poder de decisión propia y participa en la 

fonn.ación de las actas del Consejo Tiene la iniciativa de las politicas comunitarias y 

garantiza la ejecución Dirige los servicios necesarios para hacer funcionar la 

Comunidad 

El Tribunal dr .Juslicia -Art 164 a 168- garantiza el respeto del derecho en la 

interpretación y aplicación de los Tratados. Compuesto por jueces. controla la legalidad 

de las actas del Consejo y de la Comisión. Es tarnbien de las tres Comunidades. 

El Consrjo Económico y Social -An. 189 a 198- quedará configurado por 

representantes de los productores agrícolas. trabajadores. hombres de negocios y 

anesanos Tiene carácter consultivo. y sus miembros no pueden recibir mandatos 

imperativos. 

El Presupueslo -An 199 a 209-- deberá ser equilibrado. La adjudicación del 

presupuesto se distribuye. Francia. Alemania e Italia 28 por 100 ca.da una. Bélgica y 
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Países Bajos 7. 9 por 100, y Luxemburgo 0,2 por 1 OO."" 

Aquellas instituciones eran similares a las de la Comunidad del Carbón y del Acero .. 

pero la Comisión ostenta menos poderes que la Alta Autoridad .. y no posee tan marcado 

carácter supranacional En cambio, ta exclusividad del derecho de iniciativa en sus manos 

permanece como un mstrumento de gran eficacia. 

La CEE prc,.·é un período de doce ai\os. en principio, para la puesta en marcha de la 

Unión Aduanera., que finalizará en 1970. Después de 1970. la integración sectorial definirá los 

pericdos transitorios especiales, presupuesto, política monetaria y política fiscal. sin contar 

con el periodo transitorio general, que se abrirla en 1973 para los nuevos países adheridos. 

La unificación institucional entre las tres Comunidades - CECA,. CEE y CEEA 

(EURATOM}--- se realizaria en dos etapas Desde 1957 se establecen órganos comunes de 

control: la Asamblea.. el Tribunal de Justicia y un órgano consultivo comían a la CEE y a la 

CEC.\..., el Consejo Económico y Social Unos ai\os después, en vinud del Tratado de 8 de 

Abrii de 1965, se proced10 a la fusión de Jos ejecutivos, un Consejo único y una Comisión 

única. asi como la organización común de los cuadros administrativos y funcionariales. 

Por su pane, C'"rt"an Bretaña tenía su concepción en favor de la creación de una 

Unidt.d Económica Europea Como consecuencia de la falta de acuerdo entre Gran Bretai\a y 

los países miembros de la Comunidad Económica Europea sobre el sistema de integración a 

adoptar umón aduanera o zona de libre comcrcio, se constituyó la Asociación Europea de 

L1br~ Comer'"·10 (EFTA o AELC). por el Tratado de Estocolmo del 20 de noviembre de 1959~ 

integrada por Austria. Dinamarca.. Noruega, Ponugal. Reino Unido, Suecia y Suiza.. Finlandia 

fue niembro asociado y luego se incorporó Islandia.'9 

El Tratado de Estocolmo fue consecuencia del éxito del Tratado de Roma. A estos 

siete paises los unió el ser neutrales, el temor a la politica agrícola de la CEE y 9 para como 

conjunto de Estados, poder negociar mejor con la CEE que como países ajslado~ a más de que 

le pcrmitia a G-ran Bretai\a tener tarifa especial con su Commonwea/th, de cincuenta Estados. 

"" lbldem. PP 11 s -116 
~"9~-;-_~~~~ ERITJA... Mar Pruce."óV de lmegracu'Jn .-n la Unión 1-:Un>pea. José~ Boscb editor, Espa4a. ') 

i 
.. ú:N ~ 
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Pero Gran Bretai\a temía que si se mantenía alejada de la Comunidad corria el 

riesgo de quedarse aislada políticamente. a mits de perder oportunidades para su comercio. 

El tema de mayor controversia en Gran Bretaña. para el caso de incorporarse a la 

CEE. fue el de la soberania. El solicitar el Reino Unido su admisión a la CEE. en agosto de 

196 J. dio luM:ar a un extenso debate en el Parlamento britMico. 

En 1961. el Consejo de Europa adoptó en Turin la carta Social Euro~ entrando 

en vigor en 1965. c.on los derechos económicos y sociales como el derecho al trabajo. a la 

seguridad social. a la asistencia medica. a la organización sindical y a las negociaciones 

colectivas. Esta Carta seria completada por un Protocolo de 1988 y el sistema de garantias en 

1991. 

Ampliación U la Comunidad Económica Euroµa 

G-ran Bretai\a. realizó negociaciones durante dieciseis ai\os para su admisión a la 

CEE. chocando con la actitud del general De Gaullc de Francia 

Como consecuencia de la aceptación de sus pedidos de ad.misión. el Reino Unido. 

Dinamarca e Irlanda se incorporaron el t º de enero de I 973. Grecia Jo hace el J 0 de enero de 

1981, España y Portugal el 1"' de enero de I 986. constituyendo Ja Comunidad Económica de 

doce paises Groenlandia.. perteneciente a Dinamarca,. se retira de la CEE en f"ebrero de 1984. 

Durante estas negociaciones. se llegó a un compromiso con la firma.. en julio de 1972. de 

un Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados miembros de la CEE y de la AELC (seis + 

siete) Acuerdo que entró t..~ v1gor el 1 ° de enero de 1973, siendo los paises de la AELC: 

Suecia.. Austria. Suiz.a, Portugal. Islandia.. Noruega y Finlandia 

En 1975. se ejercen fuertes presiones para obligar al gobierno inglés para retirarse de la 

Comunidad Europea debido a la critica sobre la pérdida de soberanía por la participación en la 

CEE Respondiendo a esa preocupación. el primer ministro britanico. Edward Heath.. en la 

Cámara de los Comunes. en la sesión del 1 O de abril de 1975. dijo~-··· 

----~~-,-I~J 
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"Para mi Ja soberanía no es algo para ser atesorado, estéril e infecunda.. protegida 

cuidadosamente ... No, es algo que nosotros como sus custodios debemos usarla confonne los 

intereses de nuestro país. (Permanecer en la CEE) ese sacrificio de soberanía. si queremos 

ponerlo en ese extremo. o ese compartir. transferir u ofrecer soberania. ha sido perfectamente 

justificado. El salir fuera de la CEE y quedarse sola. significa para Gra.n Breüu'Us l.1:1. pél:Jida. de 

influencia política, comercio, empleo y una perdida masiva de inversión <extranjera. El asunto 

principal fue político. La única forma de que Gran Bretaña ejerciera su influencia. la única 

manera de mantener la unidad y la defensa de Occidente ha sido permaneciendo Gran Bretafta 

en laCEE".60 

La transformación de la OECE en la OCDE. 

Buscando el desarrollo de la cooperación económica entre Estados Unidos y los 

Estados europeos. se organizó en 1959 un Congreso de representantes de países de la OTAN 

mediante la cual pretendían transf'ormar la OECE. al tiempo que el propio Jean Monnet 

planleaba a Douglas Dillon. Subsecretario de Estado norteamericano. la idea de reorganizar la 

OECE con la presencia de Estados Unidos y Canadá. 

En Enero de 1970 se reunieron en Paris Jos miembros de Ja OECE junto con 

Estados Unidos y Canadá Los británicos aceptaron dicha transf"onnación y, finalmente. el 14 

de Diciembre de l 960, se produjo la entrada de Estados Unidos y de Cana.eta en la OECE. que 

pasó a transf'onnarse en la OCDE. Organización de Coopei-ación y Desarrollo Económico, 

reconstituycndose de este modo su estructura y sus funciones. 

Con la entrada de los dos grandes paises americanos. el organismo había dejado de 

ser CUTOpco, y su expansión a1ca.nz.ani en 1964 a Japón. en 1970 a Finlandia. en 1971 a 

Australia y en 1973 a Nueva Zelanda. todos ellos paises industrializados de economia de 

mercado. 61 

La estructura orgánica de la OCDE es similar a la del organismo de ta que procede, 

siendo la máxima autoridad el Consejo. que aprueba las decisiones y sus funciones principales 

,.., PaF.z BUST AMANTE, op cu .• pp.120 
cu lbidcm. p. 123. 
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son el desarrollo de la Hberali.zac:ión de cambios. Jos movimientos de capitales y el desarrollo 

de las politicas económicas y de los mecanismos monetarios.. instaurándose a través del 

Acuerdo Monetario Europeo firmado el 15 de Agosto de 19SS .. la libre convertibilidad de la 

monedas. 

2.2.6 Acuerdo de Schengen y el Acta Única europea de 1996 .. 

Acutrdo de Schengen 

En junio de 1984 el Consejo Europeo adoptó el principio de la supresión de los 

trámites de aduana y de policía para las personas que circulan dentro de la Comunidad.. para lo 

cual Francia y Alemania firmaron el Acuerdo de Sarrebruck en julio de 1984. 

Así. el 14 de junio de 1985 en Schenge~ Luxemburgo, se firma un Acuerdo entre 

Francia. Alemania Occidental, Países Bajos. BClgica y Luxemburgo. relativo a la supresión 

gradual de controles en las fronteras comunes. 

También el 19 de junio de 1990 se firma en Schengcn un Convenio 

Complementario de aplicación del Acuerdo de Schengen de 1985. relativo tambien a la 

supresión gradual de los controles en las fronteras comunes. Lo acuerdan Belgica, Francia. 

Luxrmbur~o. Paises Bajos y la República Federal de Alemania. Italia se adhirió por el 

Acuerdo firmado en Pans el 27 de noviembre de 1990 y Espai\a lo hizo por el Acuerdo 

firmado en Bonn el 25 de junio de 1991 . Portugal y Grecia tambien se han incorporado al 

Acuerdo de Schengen Au5tria adhirio al acuerdo el 24 de marzo de 1995. 

El Acuerdo de Schengen consta de ciento cuarenta y dos artículos. Acta Final. Acta 

y ~laración Comün y se refiere a la circulación de personas. visado. circulación de 

exuanjeros. armas. transporte y circulación de mercaderias. sistema de irúonnación. 

Fue firmado por diez de los quince miembros de la CEE. de los cuales sólo siete: 

Alemania, BClgica.. Espai\a,, Francia. Luxemburgo. Paises Bajos y Portugal. lo han ratificado. 

Conforme al articulo 139 del Convenio el mismo está sujeto a la ratificación de sus Estados 

Partes y entra en vigor el primer dia del segundo mes siguiente a la presentación del último

1 instrumento de ratificación 
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El 26 de marzo de 1995. se suprimieron los controles de circulación de personas 

entre los siete paises. lo que otorga a 21 O millones de ciudadanos europeos de los mismos el 

derecho a desplazarse. poi" esa ahora Uamada "Mea Schengen". con total libertad y sin 

nece~idad de ser sometidos a control policial Con respecto a los extranjeros. pasajeros no 

comunitarios. los mismos deben exhibir su documento de identidad para su verificación por la 

policía aduanera del país por el cual ing.resan. que cuenta con un si~tema. infonnatizado. 

instalado en las afueras de Estrasburgo. que conecta a las siete policias nacionales: el Sistema 

de Ir.formación Schengen (SIS) 

I\.1á.s adelante se suprimirán los controles con Grecia. Italia y Austria y sólo se 

man1endrán los controles en cinco países de ta CEE no signatarios del Acuerdo de Schengen: 

Dinamarca.. Finlandia,. Gran Brctai\a, Irlanda y Suecia 

Es de preguntarse, ante los actuales problemas de recesión. desocupación. 

inmigración, asilo e imponderables pohticos en Europa. cuando podrá aplicarse la total libre 

circulacion de personas en los países de la UE, como lo establece el Acuerdo de Schengcn. ya 

que aunque es hoy una realidad, los conflictos continúan y la UE sigue en ampliación. por Jo 

que kls países tendrán que enfrentar el nuevo reto de implementar nuevas medidas para evitar 

un a~ravamiento de d1chos problemas 

El Arta Única Europea. 

Fue firmada el 17 de febrero de 1986 en Luxemburgo por nueve Estados Miembros 

Alemania. Bélgica. España. Francia. Irlanda. Luxemburgo. Paises Bajos, PonugaJ y Reino 

Unido-l> 2 

El 28 de fehrero firmaban. en La Haya los paises restantes de la CEE. Dinamarca. 

1tali2 y Grecia. 

El Acta Únic.a modifica.. complementa y actualiza el Tratado de Roma de 1957. Su 

prOP=Jsito fue construir para antes del 1 ª de enero de 1993 un gran mercaJL, interior. en el que 

no habie,.-a fronteras fisicas, técnicas ni fiscales que continuaran obstaculizando la circulación 

de las personas, los capitales. los bienes y los servicios. 

''
2 lbuJcm. pp. 195. 

- ¡ 
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Jacques Oelors. presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1995. resumió de 

la siguiente manera los principales objetivos del Acta Única: 

.. El Acta Única e:-.·. en una frase. la ob/1gac1ón de realizar sunultáneanu!nte el gran 

mercado sin frontera;,,·. nsás la cohesión económica y snc1al. uno po/Uica europea de 1nws11goción y 

1ecnt1logJa, el reforzamJento del S1S1ema Monetario Hurapeo. el comienzo de un espacio soc1a/ europeo 

y de (IC"C'lones !tlgn1fica11vns f!n matena de medio ambiente" e..J 

El té:rrnino ... Unión Europe•-. apareció por primera vez en la Declaración Solemne 

del Consejo Europeo Sttutgart del 1 9 de junio 1983. la cual buscaba continuar con la labor 

emprendida sobre la base de los Tratados de Paris y de Roma., amplia los logros obtenidos en 

los campos de la integración económica y la cooperación política así como la necesidad de 

nue,os desarrollos <"'4 

En el prc8.mbulo del Acta Única los Estados f\..1iembros declaran su voluntad de 

transfonnw- el conjunto de relaciones entre sus Estados de una Unión europea. V plantean el 

obje:ivo de una realiz.ación progresiva de Ja Unión Económica y Monetaria 

En el artículo l del Acta Europea .. las comunidades europeas y Ja cooperación 

pohtica europea tienen por objetivo contribuir conjuntamente y hacer progresar concretamente 

la U:tión Europea·· 

En la parte tercera del preambulo se precisa el respeto y el mantenimiento de la 

dem..x:racia representativa y de los derechos del hombre en cada uno de los Estados Miembros 

constituyen elementos esenciales de la pertenencia a las Comunidades Europeas 

Estas son las principales novedades que introdujo el Acta Única· 

En el terreno institucional. consagra la existencia del Consejo Europeo. es decir. la 

reunión periódica de Jefes de Estado y de Gobierno. como el organismo donde tienen 

lugar las grandes negociaciones politlcas entre los Estados MiCTllbros y se tom.an las 

grandes decisiones esfrategicas El Parlamento Europeo vio también ligeramente 

reforzados sus poderes 

La principal medida quedaba recogida en el siguiente articulo: "la comunidad adoptar& 

medidas encaminadas al progresivo establecimiento del mercado único durante un 

período que concluyó el J 1 de Diciembre de 1 QQ2 

'.ESPANA. !.a l 'n1án Furuf'*'ª· t. Consulta Internet. de julio de 2002. 
htlp:~""" 1cspe.na cslJOOlll&-~9/curopa.'glosano 2.html 
w PEREz BUSTAMA.N"TC. op Clt. pp ISO - IS) --- ---- -·----·····--~--·----...-
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Se arbitraron medidas para coordinar Ja politica monetaria de Jos Estados Miembros. 

preparándose el camino hacia el objetivo de la Unión Económica y Monetaria. 

Se aprobaron diversas iniciativas para promover una integración en el terreno de los 

derechos sociales (salud y seguridad de los trabajadores). la investigación y tecnología.. 

y el medio ambiente. 

Se acordó la reforma y el apoyo financiero a lo:!. denominados FEOGA,, FSE y 

FEOER.. ya creado en el Tratado de Roma 

En el artículo 20 introduce un capitulo rcf"erido al objetivo de la rcaliz.ación progresiva 

de la Unión Económica y Monetaria. An J02a. del Tratado de la Unión Europea6
!l. el 

cual está dividido en dos párrafos. que incluye ref'erencias a la necesidad de la 

convergencia, a la prilctica del Sistema Monetario Europeo y al desarrollo de moneda 

Lm.ica. 

Por último. el Art. 21 fija para los Estados miembros el objetivo común de armonizar 

en el progreso las condiciones existentes en el medio laboral para proteger la seguridad 

y la salud de los trabajadores 

El Acta Única Europea impulsó el proceso de integración. impulsado por el 

presidente de la Comisión Jacques Delors Promovió la Unión Económica y Monetaria y 

propuso la aprobación de una Cana Social que garantizara unos niveles mínimos sociales a 

todos los trabajadores europeos 

Toda la política de Uelors resultaba totalmente contraria a las posturas de la 

"premier" brit&.nica ~1argaret Thatcher La líder conservadora británica había protagonizado. 

Junto al Presidente norte.americano Ronald Reagan. lo que se ha denominado la "revolución 

neol.beral"' f\.1enor intervenc1ón del Estado en la economía y en la protección social. 

desregulación de los sectores económicos. disminución del pode.- de los sindicatos. reducción 

de impuestos Además. ya desde la primera mitad de los ochent~ la "Dama de Hierro" había 

destacado por su política contrana a los avances en la integración europea y a la creación de 

º' Enucndasc por Tratado de la Unión Europea. al finnado en 1992 con el nombre de Tratado de Maasuicht. el · 1 
cual acara lo que conoocmos actwtlmcnte como la Unión Europea. l 

l 

.._ ___ .. 
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un poder europeo. batallando por conseguir reducir la aportación bñtánica al presupuesto 

comunitario. 66 

Acontecimientos políticos importantes en el mundo como el derrumbamiento de los 

sistemas comunistas y la ruptura de Yugoslavia trajeron al Viejo Continente una nueva 

organización y Ja guerra. tras un periodo de paz que se había prolongado desde 1945. 

La primera consecuencia que trajo para Europa fue Ja reunificación de Alemania en 

octubre de 1990. La República Federal Alemana.. con 80 millones de habitantes y el 300/a del 

PNE de la CEE. se convertía en una potencia que superaba ya claramente a Francia y a GTan 

Bretaña en podcrio económico 

El presidente francés. Franyois Mitterand en 1990. temiendo una política 

hegemónica de Alemania en Europa. decidió apoyar un nuevo impulso al proceso de 

integración europeo como medio para frenar a Alemania en Europa 

Con la caída del comunismo y el derrumbamiento de la URSS. las nuevas 

democracias surgidas se precipitaron a iniciar negociaciones para la adhesión a la Comunidad. 

Un último elemento que debemos tener en cuenta es la inestabilidad financiera y 

monetaria que caracterizo el periodo El .. cr-ash" bursiltil de 1987 que afectó a las principales 

bolsas mundiales y los problemas dd Sistema Monetario Europeo que tenninaron por estallar 

en 1 :)')::'! (la libra estcdina y la liTa italiana tuvieron que salir del Sistema Monetario Europeo 

(SME). y la peseta y el escudo portuguCs se vieron forzados a la devaluación) fueron también 

factores que mtcrvmieron para impulsar a los lideres políticos europeos a dar un paso decisivo 

en 12 marcha hacia la unidad europea. 

Todos estos factores confluyeron para dar el gran paso adelante que supuso el 

Tr-atado de la Unión Europea 

"""' IESPANA.. l..a Vmñn Europea. (Consulta en Internet.. 2 de julio de 2002. 
tutp· 1•www .1cspana csljocana.59/curopa/glosano _2.hun) 

,·"" ···•.-;-
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2..2.7 Traudo de Maastricbt de 1992. 

En 1989. a instancias de Delors. se convocó una Conferencia lntergubernamental 

(CIG), para tratar la adopción definitiva de la Unión Económica y Monetaria_ En 1990. se 

con"ocó oua CIG para estudiar constitución de una Unión política. 

El papel del denominado eje franco-alemán fue de nuevo clave. En un mensaje 

conjunto. Hclmut Khol y Franyois Mitterand. afirmaron lo siguiente en 1990: 

•• ... Juzgamos necesan" acelerar Ja construcción poltnc:a de Ja F..uropa de los J:)oce. 

PensamO$ que e.r¡ el momento de tran.vfnrmar el COnJUnlo de ku relaciones entre los 

Estudos m1emhros en una Unión Europc!a y dotarlo de los medios de acción 

necesal'1e>.\·".e" 

Tras casi u·es ai\os de debates. el Consejo Europeo celebrado en Maastricht el 9-1 O 

de diciembre de 1991. aprobaba el Tratado de la Unión Europea. el cual entró en vigor el 7 de 

febrero de 1 9Q:?. 

El T.-atado de la Unión Europea (TUE). conocido tambiCn como "Tratado de 

Maastricht" por- haber sido firmado en esa localidad holandesa. constituye un amplio cuerpo 

norrrativo de mils de 300 artículos que modifica y completa al Tratado de Paris de 1951 que 

creó la CECA~ a los Tratados de Roma de 1957 que instituyeron la CEE y eJ EURATOM. y al 

Acta Única Europea de 1986. por- primera vez se sobrepasaba el objetivo económico inicial de 

Ja Comunidad (construir un mercado común} y se Je daba una vocación de unidad política.. es 

decir. un . ..ato F .. wudo. con un1d.ki monetana y econc)Tnu:a y politica e::rtenor común.,,,¡;; 

El Tratado de Maastricht consagra oficialmente el nombre de "Unión Europea" que 

en aoelante sustituir& al de Comunidad Europea. 

El primer ministro ingles John Major al referirse a su concepción de la Unión 

Europea sei\aló "se mantendrá una unión de Estados nacionales soberanos. Es lo que los 

.,~ PÉF.EZ BUST AMAN'lt. op cu .. p. 202. 
""CAMPINS ERITJA. op. cit. p 143 

··--, 
'"'/: 
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pueblos desean: adoptar decisiones a través de sus propios parlamentos. Ello protege el modo 

de vida. las diferencias culturales. las tradiciones nacionales". 69 

El termino Unión se usa desde el inicio del Tratado para significar el avance en un 

proyecto histórico. Así. el aniculo A 2e del Tratado de la Unión Europea dice lo siguiente: 

"h:I presente Tratado constituye una nueva etapa en el proceso creador de una Untón 

cado vez más estrecha entre /o:f P"ehlo~ Je Europa, en la cual la~· ded!UOnfl!s .serán 

1omada.'> lo wwb· pró.:rimo prnuhle a lo.,· c1udadan<J~ ·· 

En el te>eto previo al Trata.do. de 18 de Junio de J991. precisaba "Unión con 

vocación federar'. pero este último termino fue rechazado por Gran Bretafta. 

La Unión tiene su fundamento en las comunidades Europeas con las políticas y 

formas de cooperaciones establecidas por el presente Tratado. manif'estando por tanto el 

carácter unitario de la construcción europea 70 

Este tratado se divide en 7 titules. y contiene además 17 protocolos incorporados 

como anexos. bien al Tratado de la CEE. protocolos 1 a 16. bien a los Tratados Constitutivos 

de las Comunidades Europeas. protocolo 16 71 

El Tratado va a tener una estructura basada en "tres pitaresº". según la corriente 

jurid1ca de los que lo idearon y redactaron. esto es conforme a Ja metáfora de un "tetnplo 

griego". que se sustentarla en tres pilares 

t-<'} Jdcm 

El central. es el que se ha denominado el "pilar comunitario". es decir .. el recogido en 

los Tratados comunitarios, sus instituciones con competencias supranacionales. 

Los nuevos pilares. los laterales. estarian basados no en unos poderes supranacionales. 

sino en la cooperación entre los gobiernos 

Política Exterior y Seguridad Común (PESC) 

o Justicia y Asuntos de Interior (JAJ) 

"(J A.rt.. A. párrdfo 1 del Tratado de Maaslricht del 9 a 10 de Diciembre de 1991. 
-i PEREZ BUST AMANTE. op cit .• p. 230. 

··----·-1 
. - 1 ... 1 . ·.~ 
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Básicamente las decisiones se toman con las competencias de Jas instituciones 

comunitarias. En los pilares de cooperación entre gobiernos 1as decisiones han de tomarse por 

consenso y las competencias de la Comisión. el Parlamento Europeo o el Tribunal de Justicia 

son escasas. En el pilar comunitario. las decisiones se toman cada vez más por mayoría y el 

papel de las instituciones comunitarias es esencial 

Con respecto al pnmt::r pilar, el comunitario. el TUE introduce imponantes 

novedades: 

El reconocimiento de una Ciudadanía euJ"opea. 

El gran paso adelante la Unión Económica y l\.1onetaria (UEM) Se adoptó la decisión 

de crear una moneda únic~ que Alemania propuso el nombre de EURO~ al igual que 

durante el lmpc.-io Romano y en tiempos de Carlomagno luego del Consejo de 

Frankfun del año 794 72 Ca.rlomagno logró Ja realidad de Ja Europa unida., 

construyendo un imperio resultado de cuarenta y siete años de guerras. que duró hasta 

su partición por el Tratado de Verdún del ai\o 843 Se acordó un plan estructura en tres 

fases. 

El Tratado de la Unión consagra la búsqueda de la cohesión económico-social de las 

diversas regiones y países comunitarios como uno de los objetivos de la Unión. Para 

conseguido. se regula el denominado Fondo de Cohesión que proporcionarla una 

ayuda financiera "en los sectores del medio ambiente y de las redes europeas en 

materia de infraestructuras del transporte" Este fondo iba destinado a los Estados 

miembros de la Unión que tuvieran un PNB per capita inferior al 9~/o de la media 

europea y que Jlevaron a cabo "políticas de convergencia". es decir. de control de la 

inflación. tipos de inten:s. dctic1t y deuda pública Estos países· Espai"ta -el mlis 

beneficiado en términos absolutos-, Grecia., Ponugal e Irlanda (que ha dejado de 

recibirlos tras superar su PNB per capita el límite marcado), pasaron a ser conocidos 

como "países de la cohesión" En 1994~ nacieron oficiaJmente los Fondos de Cohesión 

como una transferencia de recursos financieros entre los países prósperos y los menos 

prósperos 

El TUE mostró un avance en las competencias comunitarias en terrenos como ta 

po1itica economice y monetaria. la pohtica industrial. las redes transeuropcas y la 

~: CA.'"1>1NS ERITJA. op. cu .• p. l:'il 
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política de transpones. las politicas educativas. la protección a los consumidores. la 

investigación y el desarrollo tecnológico. la cooperación y el medio ambiente. 

El TUE aborda el tema de la educación general y de la formación profesional. Los 

Estados Miembros tienen responsabilidad exclusiva en los planes de estudios en la 

organización del sistema educativo. 

En lo ..-eferente a las instituciones. el TUE introduce imponantes novedades· el 

Parlamento aumenta sus poderes, el Consejo de Ministros pasa a denominarse Consejo 

de la Unión Europea, la Comisión recibe el nombre oficial de "'Comisión de las 

Comunidades Europeas"'. el Tribunal de Justici~ el Tribunal de Cuentas y el Comité 

Económico y Social refuerzan sus competencias. se crea el Comité de las Regiones. de 

carácter consultivo. y se prevé la creación del Banco Central Europeo. al iniciarse la 

tercera fase de la unión económica y monetaria. 

La ratificación del Tratado de Maastricht por los diversos parlamentos nacionales 

estuvo plagada de dificultades. El simbólico año de 1992. se vio ensombTccido por ucs crisis 

que ñ-enaron el impulso europeista que habia traido la fir-ma en Maastricht del TVE el 7 de 

febrero de 1992 · 

En primer lugar, Europa sufrió una grave y profunda crisis económica que disparó las 

tasas de desempleo Los gobiernos y la opinión pública centraron su interés en estas 

cuestiones. dejando a un lado Ja construcción europea 

En segundo lugar. hubo graves tensiones monetarias que pusieron en cuestión el 

Sistema Monetario Europeo y el objetivo de la UEM. 

En tercer lugar, la UE se mostró incapaz de implementar una política exterior y 

seguridad común en la crisis yugoslav~ que había traído de nuevo la guerra aJ 

continente tras muchos ai\os de paz 

En este ambiente tuvo lugar el primer proceso de ratificación en Dinamarca. Tras 

un referéndum. el NO al Tratado de ~1aastricht tTiunfó por una escasa diferencia de S0.000 

votos. Una ola de "'euro escepticismo" se extendió a los demás paises. Sin embargo. las 

ratificaciones del Tratado fueron poco a poco produciéndose en los demás países. Franci~ con 
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un 5 l .4o/o de los votos a favor del "Si" fue la que ratificó en un ref'eréndum de una forma más 

ajustada el TUE. 73 

Se inició una negociación con Dinamarca,. a ta que se concedió un protocolo 

especial de lo que se denomina en la jerga comunitaria "opting out" (cláusula de exclusión)._ es 

decir. la posibilidad de no seguir a los dcmil.s miembros en lo ref"ercntc a la tercera fase de la 

UEr-f (n.lgu =simihu había conseguido GTan Bretai\a al firmarse el TUE) y en todo lo 

relacionado con asuntos de Defensa. El 20 de mayo de 1993, el pueblo danés aprobó este 

acuerdo con 53 .8o/o de votos favorables en un ref'eréndum. 

El Tratado de Maastricht entró en vigor el 2 de Noviembre de 1993. En el Tratado 

se preveía su propia revisió~ especialmente en todo lo referido a la rcfonna de las 

instituciones a la vista de las sucesivas ampliaciones de ta Unión. 

Zona Económica Europea. 

El 22 de octub.-e de 1991 se firmó en Luxemburgo un Acuerdo entre los paises de la 

CEE y los de la Asociación Eu.-opea de Libre Comercio (Austria. Finlandia,, Islandia. 

Liechtenstein., Noruega. Suecia. Suiza). estableciendo una zona de libre come.-cio o Zona 

Económica Europea de diecinueve países (doce + siete), es decir. una zona preferencial 

ampliada entre paises desarrollados, que constituyen la Magnitud Europea Comercial. con 380 

miJJcnes de consumidores En vigencia desde el 1° de enero de 1993. 7
• 

Este Espacio Económico Europeo (EEE) ha sido afectado por el retiro de Suiza. que 

si bien en mayo de 199~ habia depositado su pedido de admisión a la CEE, el mismo estaba 

supeditado al resultado de una consulta popular. la que efectuada el 6 de diciembre de 1992 

resul:ó negativa. 

Uno de los asuntos que demor-ó este acuc.-do de lib.-c comer-cio fue el 

establecimiento de un "fondo de cohesión" por parte de los paises ricos destinados a Jos paises 

mas pobres de la Comunidad· España, Grecia.. Irlanda y Portugal. por un periodo de cinco 

años. especie de años de gracia para darles la oportunidad de disminuir las asimétricas entre 

ellos y la existencia de una Europa a "dos velocidades". 

~, DEUTSCHLAND-MAGAZINE. Jtlfi,ttMro die Europa Nº 612001 dlcicmbn: / enero. 
'• CAMPINS ERJTJA, op c1L, 118 
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El desarrollo de la Un;ón Europea (1993-1996) y la n11eva ampliación a la ••Europa di!! los 

Q1dnceH (1995) 

En dicicmbu:: Je 1994. i.;um,;luyú el ma.uJalu Je: JH.t..a.¡U~ Dclo1~ como p1es.idente de 

la Comisión Su sustituto fue el ex-primer ministro luxemburgués, Jacqucs Santer. Pese a las 

dificultades por las que pasaba la Unión y la vertiginosa transformación del mundo en aquellos 

anos, las candidaturas al ingreso en la Comunidad continuaron presentándose en Bruselas: 

Austria en 1989. Malta y Chipre en 199 l, Finlandia. Noruega y Suiza en 1992. aunque esta 

última retiró su candidatura meses despuCs tras un referéndum en el pais helvético 

Las negociaciones con Austria, Suecia, Finlandia y Noruega se iniciaron en 1993, y 

fueron sencillas gracias al alto nivel de desarrollo económico de estos países. La ratificación 

de los Tratados se fue realiz.ando en los cuatro países en 1994 y los ciudadanos de cada país 

fueron votando afirmativamente a la adhesión con la excepción de Noruega. Aquí, el NO a la 

Unión Europea triunfó con el 5:? 2'% de los votos. Por segunda vez... el pueblo noruego se 

negaba a ingresar en la Comunidad 

El 1 de enero de t 995 se producia la cuan.a ampliación de la Comunidad con la 

entrada de Austria, Finlandia y Suecia Nacía la .. Europa de los Quince" Tras seis meses de 

estudios de un .. com1té de sabios ... dirigidos por el representante espaftol Carlos Westendorp. 

en el Consejo de Turin. a inicios de 1996. se inició una Conferencia lntergubernamental (CIG) 

cuya principal finalidad fue la elaboración de un nuevo tratado, que refonnara el Tratado de 

Ma.a.stricht Los objetivos se centraban en desarrollar la Europa de los ciudadanos, fomentar el 

papel de la Unión Europea en la pohtica internacional. reformar las instituciones y abordar la 

perspectiva de una nueva ampliación a la los paises aspirantes de Europa central y oriental. 

Tras una larga y compleja negociación. se llegó finalmente a un consenso en la reunión del 

Consejo Europeo celebrado en Ámsterdam los días 16 y 17 de junio de 1997. Nacía así el 

Tratado de Ámsterdam 
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2.2.8 Tratado de- ÁmHrrdam de- 199!. 

Habian quedado. en e1 fratado de la Umon Europea. pendientes de resolver al 

menos cuatro cuestiones ~nciale~. la adaptac1on de las Instituciones a una Unión ampliada. 

la ar.iculación _jundica de un d1,crso ntmo para los Estados en el proceso de concluir las 

distintas fases y fi . ..,rmas de la l lnion l.:uropca. la comunitariz.acion de la Justicia e Interior 

com,1 ex1genc1as ultimas del ideal del espacio comun europeo. y una verdadera y eficaz 

poi n =ca ex tenor de segundad y defensa 

El Tnna.do de Amsterdam tUe aprohado por el ConSC'JO Europeo de Amsterdam ( ló 

) 1 7 de Junio de 1 QQ7) " firmado el ::! de octubre de J l)Q7 por los ministros de Asuntos 

Exte;ores de los quince pa1~es rn•'-"mbn.., .. de la Union Europea Entro en vigor el l de mayo de 

1 ~ tras haber sido ratificad<.\ por todos los Estados miembros. según sus propias normas 

cons:itucionales -~ 

Como documento Jund1co. el Tratado de Amsterdam tiene corno objetivo modificar 

c1en..1.....,, d1sposic1ones del Tratado de la lJnion Europea. de los tratados constitutivos de las 

·~ PEP.E2 BUS r AMANll·. e>p ..:11. 2'.it• 
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Conunidades Europeas (Paris y Roma) y de algunos actos relacionados con los mismos. No 

sustiruye a los tratados anteriores. sino que se les ai\ade. 

Pese a todas esas insuficiencias, el Tratado de Ámsterdam ha supuesto un avance en 

el camino hacia la unidad europea. Vamos a dívidir los avances recogidos en el Tratado en 

cuatro grandes secciones 

El documento de trabajo denominado Dublín 11 señala que la Unión Europea se 

basa en los principios de libenad. democracia.. respeto de los derechos humanos y de las 

líber.a.des fundamentales y del Estado de Derecho Estos principios son comunes a todos los 

estacos miembros y deben ser respetados por todos los Estados. En este sentido, 

posteriormente en 1998, el Consejo Europeo reunido en Colonia.. acordó que la UE redacte y 

apruebe una Carta de Derechos Fundamentales. Esta Carta vcndr& a '"comunita:rizar" los 

principios generales ex.presa.dos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). 

aprobado en 1950 en el marco del ConSCJO de Europa 

Los objetivos de este tratado son- 76 

e Reafirmar los principios de la Unión 

Implantar un procedimiento para di...-tcrm1nar la cx.i~1:cncia de V\olac1ones graves. 

e Dcfimc16n el com.rol Jl..dtcial de cumpluniento de los derechos fundamentales. 

e Amphar 109 motivos por Jos que se puede e1crccr acción para prohibir la discriminaci6n. 

e Garantizar el respeto del pnnc1p10 de igualdad cntn: le hombre y la. mujer. 

El articulo 6.2. del Tratado afirma lo siguiente 

.. La Unión respetara los derechos .fundamentale!i tal y como .ve garantizan en el 

Convenio Europeo de los Dt.•recho.\· Humanos )·' de las Libertades Fundamentales 

firmado .:n Roma el ./ dtt noviembre de J 950, y tal corno resultan de las tradiciones 

const1tu,·1onale.\· comunes a los J.:.Stados m1emhrns como pnncipios generales del 

LJerechv ,-otnUn1tar1u'' "7 

En lo referente a los derechos sociales. la gran novedad la constituye que el Reino 

Unido. tras la llegada al poder del laborista Tony Blair~ se ha adherido al Acuerdo Social que 

~,, lbidem.. p 297 
"• LA UNIÓN EUROPEA. F./ Tratado de Áms1t~rdam. (Consulta en lntcmct., 2 de julio de 2CXJ2, 
hupl/:-.ww.icuropa.oom) 
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iba anexo al Tratado de Maastricht. Este Protocolo ha sido incluido en el Tratado de 

Ámsterdam y. por él. los Estados Miembros se comprometen a respetar los c!erechos sociales 

recogidos en la Cana Comunitaria de Derechos Sociales. aprobada en 1989. conocida 

normalmente como Carta Social. La Unión Europea puede en adelante actuar en los ámbitos 

de salud y seguridad de los trabajadores. las condiciones de trabajo. la integración de las 

personas excluidu.s en el mercado laboral o en la igualdad de trato entre hombres y mujer~. 

Se prevé la posibilidad de que un Estado Miembro viole los derechos 

fundamentales y se regulan los pasos y medidas que puede adoptar la Unión contra este 

Estado. La política de sanciones adoptada por la UE contra Austria en febrero del 2000 por la 

posibilidad del acceso al gobierno austriaco de miembros del partido ultraderechista de JOrg 

Haidcr. y en el 2002 en Francia. con J M Le Penn. muestra esta actitud general de defensa de 

los derechos fundamentales y de prevención contra posturas atentatorias contra estos derechos. 

Se establece el principio de no-discriminación y de igualdad de opcrtunidades como 

una de las directrices básicas de la política de la UE El Consejo se compromete a adoptar todo 

tipo de medidas contra la discriminación por motivos de sexo. de origen racial o étnico. 

religiOn o convicciones. discapacidad. edad u orientación sexual. También se refuerza el 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres 

Como la libre circulación de personas hace necesario crear sistemas de información 

a ese.ala europea~ se refuerzan las garantias de protección de datos personales 

La Union se compromete a establecer progresivamente un espacio de liberta~ de 

segundad y de justicia comun 

Todo lo rcfendo a la libre circulación de las personas. control de las fronteras 

extenore!i, asilo. inmib"íacton y cooperacion judicial en materia civil pasa a formar pane del 

"pilar comunitario" en un proceso gradual de varios aí'los 

En este sentido. los Acuerdos y el Convenio de Schengen quedan incluidos en el 

Tratado El Reino Unido. Irlanda y Dinamarca quedan fuc,-a voluntariamente y, por tanto, se 

reservan el derecho de ejercer controles sobre las personas en sus fronteras. 

Un impon.ante avance ha sido el que cuatro grandes países europeos.. Esp~ Italia. 

Alemania y Francia... acordaron el 28 de julio del 2000 la eliminación de la obligación de 

obtener un permiso de residencia a los ciudadanos de la UE La medida se aplicará a todos los 

nacionales comumtarios aunque no haya reciprocidad 
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La cooperación policial y judicial en materia penal (racismo y xenofobia., 

terrorismo._ tráfico de drogas y armas. trata de seres humanos y delitos contra los niftos, 

COIT\.lpci6n y fraude) siguen incluidos en el "tercer pilar" de Justicia y Asuntos de Interior 

(JAI). y por tanto son materia de cooperación inte ... gubcrnamental. Se fijan diversos objetivos 

como faci1itar la colaboración entre las autoridades judiciales. :facilitar ta extradición entre 

Estados m.iembros. y fumt:ntw- lu t;0(abor-ación policial Así. se establece un programa gradual 

de fomento de las actividades de Ja Europol u Oficina Europea de Policia. 

Este tratado contiene un protocolo sobre el principio de subsidiariedad. conteniendo 

las conclusiones del consejo europeo de Edimburgo de diciembre de 1992. a las que de este 

modo se les otorga valor juridico. 78 

El Tratado de Ámsterdam ha sido recibido con abundantes criticas que se pueden 

resumir esencialmente en Ja..q, siguientes 79 

No ha dado una solución a uno de los grandes problemas pendientes de la Unión: la 

adaptación de las instituciones a una Comunidad cada vez más amplia. Unas 

instituciones pensadas para un número inferior de Estados Miembros no son válidas 

para la ""Europa de los Quince" y. mucho menos. para la Unión que surgiril. con la 

finura adhesión de paises de la Europa central y oriental 

No se ha logrado establecer procedimientos de colaboración reforzados que permitan 

eludir el veto de uno u otro Estado Miembro 

Para la opinion más europeista. no se ha dado un paso lo suficientemente valiente hacia 

la unidad política.. reforz.ando el poder de las in~"tituciones comunitarias. ni en temas 

como la PES(' o los asuntos de Justicia e Interior (JAI). 

No se han reforzado los poderes C)t.."CUt1vos de la Comisión. 

El objetivo de la simplificacion de poderes no se ha alcanzado. 

No ha solucionado Jo que se ha venido a denominar el "déficit democrático" de Ja 

Unión Las ncgoc1aciones para la consecución de este Tratado han continuado 

bas8ndose en las tiras y afloja.e¡ entre los gobiernos y los Estados .. sin que hubiera ni 

panicipación popular. ni información suficiente y transparente. El papel del 

"111 PEREZ BUSTAMANTE. open., p. 302 . 
., .. lb10::m. p J n 
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Parlamento Europeo, lmico órgano comunitario elegido por el pueblo, no ha sido 

suficientemente potenciado. El texto del Tratado sigue siendo bastante complejo -

consta de tres partes. un anexo y trece protocolos-. y no es lacilmente inteligible ni 

para los ciudadanos, ni. incluso. para los agentes jurídicos. económicos y políticos que 

deben intervenir siguiendo sus normas. 

Como resultado de la firma de este tratado se suscito un fenómeno social. en 

diversos países como Dinamarca. respecto de Ja aceptación de la Unión. el cual fue registrado 

por la revista .. Europiniónn. en su número 12. registró un retroceso de los europeos que 

deseaban consultas nacionales sobre el nuevo Tratado de la Unión Europea.. descendiendo de 

63% al S3o/o. 

Además. el concepto de ciudadania se ha convertido en uno de los ténninos clave 

del debate político a partir de la década de 1990. Esta relevancia se debe en gran medida a que 

es u!1 concepto que se halla en plena evolución debido a los grandes cambios económicos.. 

sociales y politices de fin de siglo 

2.2.9 Tratado de Niza. 

Se realizó entre los representantes de los países miembros la Cumbre de Ni.za. en la 

cual privó el interés nacional y faltó una visión realmente europea que superara las ambiciones 

concretas de cada nación. No obstante. se mantuvo la tradición de Ja Unión y fina1mente se 

llegó un acuerdo. 

Los principales acuerdos recogidos en el Tratado de Niza80
, por el que el Tratado de 

la Unión Europea., los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y algunos otras 

normas de la Unión han sido reformadas 

La polémica entre paises "grandes" y .. pcquei\os",. concretada en el contexto ibérico en 

la pugna entre España y Portugal. por el repano de votos en el Consejo fue el elemento 

110 El !6 de fcbn:ro del 2001. los lidcrc1' europeos. rcurudos en la capital de la Costa Anal~ procedieron a la finna · t 
del T:atado de Nu-.a • ··- -- ·· 

• 
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que originó más tensiones en la Cumbre. Finalmente. se acordó una nueva distribución 

de los votos para los países actualmente miembros y para los futuros socios. Esta 

nueva distribución entrará en vigor a partir del t de enero del 2005., en el caso de los 

miembros actuaJes y para los nuevos paises cuando ingresen en la Unión. El nuevo 

sistema otorga 29 votos a los "cuatro grandes"". Alemania., Francia. Reino Unido e 

Italia. Se mantiene la pa.Tidtu..I entn: Francia y Alemania pese al desequilibrio 

demográfico entre ambos países. España obtuvo 27 votos, igual que Polonia cuando 

ingrese. Los demás paises obtienen votos progresivamente menores hasta alcanzar los 

3 votos que obtiene Malta 

Se establece un sistema complica.do de mayorías y minorías que permiten tres vías 

distintas para bloquear cualquier decisión del Consejo· 

Cuando la Unión tenga 27 miembros el total de votos en el Consejo será de 

345 Se fija el umbral de la mayoria cualificada en 255 y se establece una 

minoría de bloqueo en 88 votos Estos significan que tres países "'grandes" y uno 

"pequei\o" podril.n siempTe bloquear cualquier decisión. 

Nunca se podra aprobar una propuesta por rnayoria cualificada cuando haya 

una mayoría simple de Estados que se oponga 

Por último. M: establece lo que se ha denominado •cláusula de verificación 

demográfica.. para conseguir una mayoria se necesita que los estados que 

apoyen la propuesta reUnan. al menos, el 62o/o del total de la población de la 

Unión Esta es la compleja t0rmu1a hallada para dar mayor peso a Alemania. el 

país más poblado de la Unión con 82 millones de habitantes. El gobierno de 

Berlín. con el apoyo de otros dos países "'grandes ... podrá bloquear cualquier 

decisión Los demás "grandes"' necesitan el concurso de Jos cuatro paises 

"grandes" para ejercer el bloqueo 

El Parlamento Europeo se compondri. de 732 escai\os~ en lugar de los 626 actuales. 

Alemania contara con 99 diputados. 72 los otros "grandes". y Espai'\a y Polonia tendrán 

50 Los escaños en el Padamento han servido para compensar las disparidades en el 

repano de votos en el Consejo 

En el 2005. los paíse~ que actualmente tienen dos comisarios (Alemania. Francia. 

Reino Unido, ltalia y España) pasarán a tener uno. Cuando la Unión tenga '2,7 

i 
,¡ \ 

: '¿.':.__: 
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miembros. se tendril que decidir "por unanimidad" el número definitivo de comisarios 

que deberá ser inferior a 27. Se disei\ará un sistema de rotación "igualitaria". de 

manera que la composición de la Comisión refleja de forma satisf'"actoria el peso 

demognlfico de los miembros y las diversas zonas geográficas europeas. En este terna.. 
uno de Jos grandes terrenos de batalla entre ""grandes" y "pequei\os". no se ha podido 

alcanzar una solución definitiva aunque se: han disei\ad1:1. las gt ande~ lineas del Cuturu 

acuerdo. 

Se refuerzan Jos poderes del Presidente de la Comisió~ que. en adelante._ será 

designado por mayo.-ía cualificada, no por unanimidad con10 ahora, y cuyo 

nombramiento deberá ser sometido a la aprobación del Parlamento Ewupco. 

Aumenta el número de temas. unos cuarenta, esencial mente de carácter técnico. en los 

que las decisiones se toman por mayoria cualificada Sin embargo. en aspectos 

"sensibles .. para diversos paises se mantiene el derecho de veto. Es el caso de Jos 

asuntos sociales y de cohesión para España.. los asuntos de fiscalidad para el Reino 

Unido, el tema de asilo e inmigración en el caso alemán. o las cuestiones de libertad 

comercial en d terreno cultural y audiovisuaJ para Francia 

Se abre la posibilidad de que algunos paises decidan ir mas deprisa en asuntos 

relacionados con la mtegración Es lo que se ha venido a denominar la •Europa de dos 

\ielocidades" Sin embargo. se ponen limites a esta capacidad: 

Al menos deben ser 8 paises miembros los que opten por iniciar una 

"cooperación reforzada" 

Quedan excluidas de este mecanismo las políticas comunitari~ las cuestiones 

relacionadas con el Tratado de Schengen. lo que afecte negativamente al 

mercado interior y Jos asuntos de defensa y fabricación de annamento. 

Estos son. entre otros, los principales acuerdos de la Cumbre de Niza. A instancias 

de Alemania. los quince países miembros han acordado convocar una nueva conferencia para 

d ai'lo 2004 en la que se trataría de ir mas allá de lo conseguido en Niza. Aspectos como 

delimitar de forma precisa las competencias de la Unión y de los estados miembros., abordar el 

estatuto legal de la Cana de Derechos Fundamentales proclamada por los Quince al inicio de 

Ja Cumbre de Niza., el papel de los Parlamentos nacionales en la construcción europea o Ja 
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simplificación y clarificación de la compleja maraña legislativa en que se han convertido los 

Tratados son los principales objetivos de esa nueva cumbre. 

En 26 de febrero del 200 L los lideres europeos. reunidos de nuevo en la capital de 

la Costa AzuJ9 procedieron a la firma del Tratado de Ni.za. 

Et pre!!>idente francés. Jacques Chírac. y presidente en ejercicio de ta Unión Europea 

duran'te ese semestre, el prin,et ministru ~ueco Gunsn Pcr-sson9 hicieron declaraciones en las 

que insistieron en negar la afirmación de que "el espíritu europeo no sopló en Niza". Para 

ambos. el tratado es suficiente y realista y abre el paso a la incorporación de nuevos paises a 

partir del 2002 

El ministro de asuntos exteriores aJeman Joscka Fischer ha puesto de nuevo en el 

tapete el asunto de fondo: la necesidad de elaborar una Constitución Europea que sistematice, 

clarifique e impulse el proceso de integración 

2..3 Carta dr la Organización de Estados Americanos.•• 

La Carta de la OEA fue suscrita en Bogotá en 1948 y se estableció como una 

agn.apación reg.ional. modelo en su genero. y que tiene tres bases fundamentales: 1a Cana de 

Bogotil. el Tratado de Asistencia Reciprocan y el Pacto de Bogotá. Estos instrumentos están 

coordinados con la ONU, y constituyen el ejemplo mlis claro de los que se entiende por 

.. acuerdo regional'" tt.l 

Esta Carta ha sido reformada por el Protocolo de Refonnas a la Carta de la 

Organiz.ación de los Estados Americanos "Protocolo de Buenos Aires .. tl-4. suscrito el 27 de 

febrero de 1967, en la Tercera Conferencia lntenunerica.na EKtraordinaria.. por el Protocolo de 

Reformas a la Carta de 1a Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Cartagena 

de lndias" 11 ~. aprobado el 5 de diciembre de 1985. en el dccimocua.no periodo extraordinario 

de sesiones de la Asamblea General. por el Protocolo de Reformas a la Carta de Ja 

"
1 SZEK.ELY. Albcno Jn.'4f'"UIPIC'nto.,· l-und<.1nst'nr,,Jes r.W IH"cha lnt.:rnoc1unal PMbl1co. TOOH> l 2º cd .• UNAM 

Jnsututodc lnvc..""SUgac1oncs Jurídicas. Mé.uco. 19'.Xl, p. 78. 
"~ lbid. Vol 11 p 502. 51 5 
"' SEJ'.'(JLVEDA. open, p l24 
... SZEKELY. Op Ctt. Vol l. p 102 
"~ SZEKELY. Op C1L. Vol IV. p IY1'J 
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Organización de Jos Estados Americanos "Protocolo de Washington" .. aprobado el 14 de 

diciembre de 1992. en el decimosexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General, y por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de Jos Estados 

Americanos "Protocolo de Managua'\ adoptado el 10 de junio de 1993, en el decimonoveno 

periodo extraor-dinario de sesiones de la Asamblea GencraJ. 

El propósito principal de:: esta organización es crear una agrupación regional 

americana para lograr un or-den de paz y de justicia entre sus miembros. fomentar su 

solidaridad. robustecer su colaboración y defender su soberaní, su integridad tenitorial y su 

independencia. 8"' 

En su articulo 53~ del capítulo VIII. Ja Organización de los Estados Americanos 

realiza sus fines por medio de diversos órganos: 

a) La Asamblea General~ 

b) La RL.-umón de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; 

C) Los ConSCJOS, 

d) El Comité Jurídico lntcramcncano~ 

e) La Comisión lnterarncncana de Derechos Humanos; 

f) La Sccn..."tatia General. 

g) Las Conferencias Espcc1alu . .adas. ) 

h) Los Organismos Espl!caahz.ados 

Aderná.c;. se han c...-stablcc1do. de acuerdo con sus disposiciones. los órganos subsidiarios. 

oi-garusmos y las otras entidades que se csumai-on ncccsanos 

Lo que nos interesa de esta agrupación., es que es considerada como un organismo 

regional conforme a la Cana de Naciones Unidas Además que entre sus propósitos esenciales 

establecidos en su artículo 2. inciso t), busca promover .. por medio de la acción cooperativa. el 

desarrollo economico. social v cultural de sus miembros 

Uno de los puntos principales y más novedosos de los que trata esta Cana es lo 

que se refiere al desarrollo integral, el cual debe ser continuo y encauzarse preferentemente 

a travCs de organismos multilaterales, sin perjuicio de la cooperación bilateral convenida 

entre Estados miembros Los Estados miembros contribuirán a la cooperación 

""' ?nmcra panc. Capitulo 1, articulo 1 de la Cana de ta OEA 
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interamericana para el desarrollo intcgr-al de acuerdo con sus recursos y posibilidades. y de 

conformidad con sus leyes. n 

Esto es que en esta Carta se permite la celebración de acuerdos entre Estados y 

agrupaciones regionales. lo cual no se había establecido en ningún otr-o tratado. Este punto 

lo encontramos en articulas que nos hablan acerca de la cooperación económica y el 

establecimiento de todas las medida::,. 4.Ut: sean necesarias para alcanzar el desarrollo integral~ 

pero sin que estos acuerdos perjudiquen las condiciones convenidas con anterioridad por 

anteriores acuerdos 

Además de que reglamenta tanto a las empresas transnacionales y Ja inversión 

pri"ada extranjera ya que estas estarán sometidas a la legislación y a la jurisdicción de los 

tribunales nscionales competentes de los países receptores y a los tratados y convenios 

internacionales en los cuales éstos sean Pane y. adem&.s. deben ajustarse a la política de 

desarrollo de los países receptores KS 

En esta Cana. se menciona la integración de los paises. esto se refiere a la 

búsqueda de establecer una igualdad entre los Estados Miembros en sus lazos económicos y 

políticos. aunque se pTeveia un proceso de integración. con miras al logro. en el más cono 

plazo. de un mer-cado comUn latinoamericano W<,I Este mercado común no se ha conseguido~ 

y actualmente no se ha logrado ni siquiera establecer una zona de libre comercio en toda la 

rcgion 

Para este or~an1smo, la cooperación económica es esencial para el bienestar y la 

prospendad comunes de los pueblos del Contmente 90 Esencialmente este principio refleja 

que se trata de una acuerdo de cooperación económica... y que no finca ninguna base de 

inte~Tación regional entre los Estados Miembros, por lo que no podemos considerarla como 

un sujeto del derecho de la integración económica.. sino que simplemente fornia parte del 

derecho internacional y los principios que lo Tigen 

"' Pnmcra Pane. Capitulo Vll. arucuJo 32 de la Cana de la OEA. 
'"" Primera Panc. Capítulo VU. articulo 36 de la C.ana. de la OEA. 
""' Primera Parte. Capttulo VII. aniculo 42 y 43 de la Cana de la OEA. 
vo Primera Panc. Capitulo 11. articulo i. de la Carta de la OEA. 

.:: __ 



LA UNIÓN EUROPEA Y LA IN'IEGRACIÓN MUNDIAL 67 

CAPÍTULO 3 LA UNIÓN EUROPEA Y LA INTEGRACIÓN MUNDIAL 

3 .. 1 La Unión Europea. 

Como hemos estudiado en los antecedentes de la integración. la Comunidad 

Eurcpea nació el 9 de mayo de 1950 cuando el Ministro francés de Asuntos Exteriores Robcrt 

Schuman da los primeros pasos en la declaración que lleva su nombre para integrar las 

industrias del carbón y del acero de Europa Occidental. 

El 18 de abril de 1951 se firma en Paris el tratado por el que se constituye la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). El tratado fue firmado por los 

representantes de los seis paises siguientes. Bélgica .. Francia., Italia., Lus.emburgo. Paises 

Bajos y República Federal de Al~mania. 91 

El 25 de marzo de 1957. lo ··seis ... firmaron los Traitados de Roma .. por los que se 

funda la Comunidad Economica Europea (CEE) que integra globalmente las economías de los 

paises miembros y la Comunidad Europea de la Energia Atómica (EURATOM), para el 

fomento del desarrollo pacifico de la energía nuclear. 

En 1967, las tres Comunidades exi!<."tentes (CEE. CECA y EURATOM) se funden 

en una sola COMUNIDAD EUROPEA 

El l de enero de 1973 se produce la primera ampliación de la Comunidad Europea 

con la entrada en vigor de la adhesión del Reino Unido .. la República de Irlanda y el Reino 

dr Dinam•rta 

El I de enero de J 981. se produce la segunda ampliación de la Comunidad Europea, 

con la adhesión de Grecia 

El l de enero de t 986. España y Portugal ingresan en la Comunidad Europea. 

En 1994 principio de acuerdo para la incorporación de Suecia. Finlandia y 

Austria. 

Actualmente la UE está negociando con 13 Estados su adhesión (Bulgaria. 

Republica Checa. Estonia. Chipre. Letonia. Lituania.. Hungría. Malt~ Polonia. Rumania. 

Eslovenia.. Eslovaquia y Turquía) 

'" J hstona. ck la Umón Ew-upeil p 88 
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La Unión Europea Occidental (UEO). fue creada en 1994 para los diez países de 

Europa Central y Oriental que habían concluido un acuerdo europeo con la Unión. Dado que 

en 1999 Hungria, Polonia y la República Checa se incorporaron a Ja UEO como "miembros 

asociados". actualmente los "paises asociados" no son más que siete: Bulgaria.. Rumani~ 

Eslovaquia.. Eslovenia y los tres Estados billticos. 

3.1.1 Integración. 

El f'enómeno internacional de la integración contemporánea es el resultado de 

diversas situaciones paniculares en los que los objetivos de los Estados exceden la capacidad 

efectiva del mismo. ya que tiene imposibilidad de realizar sus f'unciones adecuadamente sin la 

ayuda de otros Estados en las mismas condiciones. 

Se deben reconocer tres estructuras .,,2 para que se presente la integración: 

Por la simple reunión de Estados 

2 El reconocimiento de intereses comunes. 

Ex.istencia de una organizac1on diferenciada. 

Esta última supone. segun Reuter. la creación de organizaciones intcrnacionalc~ 

que sin significar una ruptura con el sistema interestatal. traducen una característica propia del 

sistema internacional contemporAneo 

Ademas se ai\aden otros factores como la convergencia de dos elementos del 

momento histórico que ,·ivia Europa. la existencia de la crisis generalizada después de las 

Gue:TaS Mundiales. las tensiones políticas y militares existentes. problemas econónUcos y 

sociales 

De esto se desprende entonces que el objetivo primordial de los tratados que 

constituyeron las Comunidades europeas se basa en la creación de un proceso político de 

r.i REUTER.. P. Pr1nc,1¡w., de Vrr.nl lnternatwnal Puhllc. RCADI. Vol. 103. 1961. pp. 429/656. )" 43.7/458. 
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integración euro~ que se debia iniciar con Ja integración económica nacional. terminando 

en un mercado común que acarrearla en la expansión hacia la verdadera Unión. 

Finalmente se buscó la integración económica que desembocara en el 

establecimiento de un mercado interior y de una unión económica y monetaria e hiciera 

progresar de manera concreta la Unión Europea. 

El Método d~ integración... 

Para Ja consecución de un objetivo tan ambicioso y que en un momento pudo 

considerarse irreal. ya que se depende de una multitud de elementos que conforman el aspecto 

económico y social. no puede ser que se utilice una sola técnica de integración. 

Tampoco se puede sei\alar un método pre-establecido o determinado, ya que este se 

ha ido desarrollando a traves de un continuo proceso a lo largo del tiempo y como las 

condiciones por las que a:ravics.an tos Estados cambian constantemente, se requiere de un 

mayor o menor grado de intensidad, en función de la cstnJctura propia de cada sistema y de la 

voluntad política de sus gobernantes. 

La doctrina funcionalista promovida en la declaración de Robert Schuman de 1950. 

nos muestra la inc.apacida.d del Estado de satisfacer las necesidades fuera de un marco 

nacional Se requiere que se establezcan funciones en comU~ las cuales se deben cubrir con 

instituciones especializadas En estas instituciones es donde ese produce la integración y para 

que !C alcance debe existir plena identificació~ en cada etapa. de la actuación estatal en la que 

exista una convergem::iu de los intereses politicos de los Estados y una disposición para su 

realización conjunt1:1 La integración económica supone la reglamentación y la ordenación del 

desarrollo del proceso económico dentro del conjunto económico que forman los Estados 

Miembros."'' 

---------------
'·"' GONIX>RA ROMERO, J.M -1n1cgrac16n cc::onórruca e lmegrac1tm Juridica en el man:o de la Comunidad 
Econónuca Europea- En Gan:l.a de Enlcrria.. E Gon7ále7 Campos. ""Tnuado de Derecho Comunitario Europeo"". 
C1,·1tas Madnd 1986. t. 1 pp 275/:\ 12. p 277 
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En cambio. la via federalista fue rechazada por los realizadores de los Tratados. por 

ser muy novedosa y que generó el declive de dicha tcoria,. que sin embargo. ha sido retomada 

desde mediados de los anos ochenta con la adopción del Acta Única Europea. 

En este sentido. el mCtodo federalista concibe el proceso de unidad europea como 

una construcción de conjunto. que se realiza de fonna progresiva y escalona~ de acuerdo con 

una voluntad de unificación polilica 4ut: t:!>lK p1esenle y se afirma desde el principio del 

proceso como su objetivo final ~ 

Finalmente la idea principal que rige la integración de Europa se estructura en la 

realiución de diversas etapas. que siguen los tipos clásicos de cualquier proceso regional de 

int~ación económica Esto es. la lógica económica va impulsando el paso de una etapa de 

intewación económica a otra más avanzada. lo que ~ traduce en una transición de una 

organi7.ación internacional con objetivos restringidos a otra con objetivos más amplios y 

conllevan ala integración pohtica 

La razón que explica e-stos saltos de una etapa a otra se encuentra en el denominado 

efecto "spill over". o efecto de desbordamiento progresivo. implicito en todo el proceso y que 

genera. sobre la base de fenómenos dlversos de interdependencia y de interpenetración entre 

los Estados. a la colaboración interestatal en unos sectores o su intensificación en otros.9
' 

Los objdiw.1s g~nerales CÚ! la Unión Eurupea. 96 

El hecho principal de la constitución de ésta Unión se debe a cienos objetivos que 

forman la base por la cual se decide establecerla, de entre los cuales podemos sei'ialar que la 

Unión Europea busca promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible, 

principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, el fonalecimiento 

de la cohesión económica y social y el establecimiento de una unión económica que implica 

una unión monetaria 

..,.. CAMPINS ERITIA, Mar lbíd p 19 
\O., lb1etcm. p 2 l 
~9;:2~9SIÓN DE LAS COMUNTDAOES EUROPEAS. /..a limón Ewropea. CECA-CEE..c:EEA.-~ 
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Además pretende afirmar la identidad europea en el ámbito internacional.. en 

particular mediante la realización de una politica exterior y de seguridad común que incluye. la 

definición de una política de defensa común. 

También se ha I"cforzado ta protección de Jos derechos e intereses de Jos ciudadanos 

de sus Estados Miembros mediante la Cl"cación de una ciudadanía de la Unión. 

Se h1:a. dc:sanulhuio urns eslrcchn coopcr~ión en lo~ ámbitos de hs justicia y de los 

asuntos del interior. 

Asimismo se ha buscado mantener integr-amcnte el acervo comunitario y 

desarrollarlo con el fin de examinar la medida en que las políticas y formas establecidas en eJ 

tratado debieran ser I"cvisadas. para asegurar la eficacia de los mecanismos e instituciones 

comunitarios 

Dentro de los objetivos de la Unión Europea era la instauración de una política 

exterior y de seguridad común97
• la cual se ha logrado mediante la salvaguardia de los valores 

comunes. los intereses básicos y la independencia de la Unión Europea .. de la paz mundial y 

fortalecimiento de la seguridad inte.-nacional de confonnidad con los p.-incipios de la Carta de 

las Naciones Unidas así como de los fundamentos y objetivos de la Conferencia sobre la 

Segu.-idad y la Coopel"ación en Eu.-opa .-ecogidos en el Acta de Helsinki de 1975 y en la Carta 

de Paris. de 1 990. el fonalecirniento de la seguridad de la Unión y de sus Estados Miembros en 

toda5 sus formas. el fomento de la cooperación internacional y la consolidación de la 

dem:x:racia y el Estado de 0er"echo. asi como salvaguardia de los derechos humanos y de las 

libenadcs fundamentales 

/Á>!li ohjdivus ~la política Je edMcac;ón 

Los objetivos en la politica de educación comUn de los Estados Miembros de la 

Unión. son muy imponantes. porque uniforman de tal manera los pensamientos de los 

estudiantes europeos que en un futuro tratarán de influenciar al mundo con esa mentalidad, así 

como ha pasado en otras ocasiones como en el periodo histórico de la llustración, en donde al 

momento de aparecCT las nuevas ideas ilustradas fueron recibidas con tal bcneplilcito. tanto por 

"
1 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS op. cit .• p. 30. 
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intelectuales. doctrinarios y científicos. como del público en general. que vieron a esas teorias 

como pane de la solución a sus graves conflictos. y que dieron origen a las grandes 

..-evoluciones sociales que fundamentaron a los Estados actuales. 

En ellos se encuentra el desarrollo de la dimensión europea en la enseñanza. 

especialmente a través del aprendizaje y de la difusión de las lenguas de los Estados 

Miembro~. 

Se favorece la movilidad de estudiantes y profesores. f"omentando en particular el 

reconocimiento academice de los títulos y de tos períodos de estudios. 

Se promueve la cooperación entre los centros docentes e incl'"ementar el intercambio 

de it1formación y de experiencias sobl'"e las cuestiones comunes a los sistemas. de fonnación de 

los Estados Miembros, así como favorece el incl'"emento de los intercambios de jóvenes y de 

animadores socioeducativos. y fomenta el desarrollo de la educación a distancia. 

Dentro de los objetivos de la fonnación profCsional se encuentran en facilidad a la 

adapcación a las transformaciones industriales. especialmente mediante la formación y la 

reconversión profesionales. mejora la formación profesional inicial y permanente. :facilitando 

la inserción y la reinserción profesional en el mercado laboral. permitiendo el acceso a la 

formación profesional y favoreciendo la movilidad de los educadores y de las personas en 

formación.. especialmente de los jóvenes. incrementando el intercambio de información y de 

experiencias sobre las cuestiones comunes a los sistemas de formación de los Estados 

Miembros y por último estimula la cooperacion en materia de formación entre centros de 

ense:"\an.7...a y empresas 

La politicu Exterior y de .\'eguridad LOm.ún. 

La politica exterior )' de seguridac! común del nuevo TUE. da mayor peso politico 

internacional a la Unión. pero éstas se realizarán de manera progresiva. En estos temas es 

doncie los Estados Miembros velan de forma excepcional por mantener sus derechos soberanos 

(soberanía nacional). Por tanto. l'"esulta muy dificil definir los intereses comunes. ya que 

solamente dos Estados Miembros. Francia y el Reino Unido~ tienen armas nucleares. Otro 

problema lo constituye el hecho de que no todos los Estados Miembros pertenecen a la OTAN 

y a la Unión Europea Occidental (UEO). La OTAN, fue fundada en 1949 y está compuesta 
1 . 

i 
@~' ·' ; .....::_-.;.:: __ :._ ___ ~~-.:..-_ _::__ :_ .... . ~; 
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por Estados Unidos. Canadá. todos Jos Estados lVliembros de la UE. menos Irlanda,, Turquía, 

Noruega e Islandia. países no comunitarios y a la UEO todos los Estados Miembros de la UE a 

excepción de Dinamarca. Grecia e Irlanda. 

La mayor parte de las decisiones sobre política exterior exigen recurrir a 

ínstrumentos comunitarios como la cooperación económica.. la ayuda financiera y las 

sanciones. 

De coníormidad con el Tratado. las líneas fundamentales de la política exterior y de 

seguridad común senin establecidas por el Consejo Europeo. En principio. todas las decisiones 

se adoptarán por unanimidad. pe,-o el Consejo Europeo podrá decidir que una cuestión sea 

objeto de una acción cornUn. especialmente cuando se trate de intereses comunes de gran 

trascendencia, por ejemplo en materia de exportación de armamento. Cuando adopte una 

acción comün. el Consejo determinara las materias en las que se decidirá por mayoria 

ca)ificada. 9
M 

Para facilitar el proceso de adopción de las posiciones comunes. los Estados 

Miembros han declarado que. en la medida de lo posible. renunciaran al veto, aun cuando se 

trate de decisiones que exijan unanimidad. una vez alcanzada la mayoria calificada. Las 

posiciones de la Comunidad fijadas con arreglo a las acciones comunes serán ,;nculantes para 

los Gobiernos de los Estados Miembros en sus relaciones internacionales. Pe.-o. incluso en 

aquellos ambitos en los que no se haya adoptado una acción común, los Estados Miembros 

deherirn trabajar en esti-ccha cooi-dinación y tomando en consideración la política exterior y de 

se!_(Uridad comun de la Comunidad 

Como primeros ambitos para la adopción de acciones comunes se han previsto los 

sigu1c:ntcs 

El proceso de la CSC'E. la pohtica de desarme y control de armamento en Europa. la 

no ptoliferacion de armas nucleares. los aspectos económicos de la seguridad, especialmente 

el control de la tTansferencia de tecnología en materia de arnia.rnento a terceros países y el 

control de la exportación de armas 

Estos ámbitos de aplicación deberán ser ampliados~ en primer lugar. a las relaciones 

con los paises vecinos (Polonia. Checoslovaquia. Hungria y los nuevos Estados de la antigua 

Union Soviética) Ademas. la Unión deberit. desempeñar un papel mils importante en los f"oros 

""" lb1dcm. p 2K 
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internacionales. especialmente en las Naciones Unidas Asimismo. debeni reforzarse la 

cooperación de la Unión con terceros países. por ejemplo .. mediante Ja elaboración de informes 

conjuntos de las representaciones diplomáticas de la Comunidad y de los Estados Miembros. 

Las cuestiones de defensa son 1as más delicadas y dificiles de la política exterior y 

de seguridad común. Por consiguiente. las decisiones seguirán adoptándose fundamentalmente 

porl.Lfla.nimidad 

El Tratado concede un Jugar especial en el desarrollo progresivo de la politica 

exterior y de seguridad común a la cooperación con la Unión Europea Occidental (UEO). 

Considera que la UEO contribuye plenamente al desarrollo de la Unión Europea. Esta 

organización deberá elaborar y poner en marcha aquellas decisiones y acciones que tengan 

consecuencias para la politica de defensa. En una declaración relativa a la UEO y a sus 

relaciones con la Unión Europea y con la OTAN. los nueve Estados Miembros que forman 

panr de la UEO han acordado un pt""ograma para la futura cooperación. segü.n el cual esta 

última deberá convertirse en el brazo defensivo de la Unión Europea y fortalecer el pilar 

europeo de la OTAN Con este fin. los Estados Miembf"os de la VEO han proyectado una serie 

de medidas pf"acticas para facilitar la cooperación El Consejo y la Secretaria General de la 

VEO deberán ser trasladados de Londres a Bruselas. sede de la Comunidad Se sincroni.zanin 

las fechas y los lugares. la sucesión y la duf"ación de las respectivas pt""csidencias. y se 

a.rmonizariln los métodos de trabajo para permitir una esuecha relación entre el Consejo y la 

Secretaria General de la l ;EO, por un lado, y los órganos de la Unión Europea.. por otro Se 

f"omentaril asimismo la colaboración entre la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea. 

Occidental y el Parlamento Europeo 

La UEO tendrá una función militar creando una célula de planeamiento y 

reforzando la cooperación militar complementaria de la OTAN. en particular en el 8.mbito de 

la logística, de tnmsportes. instrucción y control estratégico. Se celebranl.n reuniones de los 

jefes del Estado Mayor de Defensa de la organización y se crear•n unidades militares. La 

cooreración en materia de armamento se intensificará.. y el Instituto de ta UEO se transf'onnara 

en u:ta Academia Euf"opea de Seguridad y Defensa. 

.. (~ \ :, :----- -1 
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3.1.2 Finalidad.99 

El propósito esencial de esta UE. fue conseguir una integración poJitica más 

amplia. Para iniciar esta integración sus fundadores acordaron crear una economía o 

mercado común único y de gran extensión con objeto de sustituir a las economías 

individuales de los Estados Miembros 

Las caractcristicas de este mercado son la libertad de comercio. libre circulación 

de personas. políticas comunes y otros sectores de intervención. 

Libertad tJe COmLreiO. 

Todos los productos circulan 1 ibremente. sin pagar derechos arancelarios al 

cruzar las fronteras entre los Estados Miembros. Esto ha permitido que la creación de un 

mayor mercado interno, artículos más barato~ mayor variedad de productos y un mejor 

nivel de vida para los ciudadanos de la Comunidad. 

l...ib" c;rculación die p~onas. 

Todos los ciudadanos de la Comunidad gozan paulatinamente del derecho a 

vivir y trabajar en cualquiera de los paises miembros en las mismas condiciones que los 

ciudadanos nativos de ese país No hacen falta permisos de trabajo y no hay pérdida de los 

derechos de la Seguridad Social 

Políticas conrMnes.. 

Se han instaurado politicas comunes en varios sectores. especialmente en: 

Política agrícola común o PAC. que ha estabilizado los mercados agrícolas y 

permitido la modernizac1ón de la agriculnua europea. 

Política social para unificar las condiciones de trabajo. los derechos sociales y hacer 

frente al aumento del paro 

Política regional para asegurar un crecimiento annonioso de las regiones y sostener 

aquellas en dificultad. 

""APOLO LLC, /,afinalulad~ la lEE. (Consulta en lnlcrnct. 13 dcagoaodo2002 •.. ·-·· - ""·-·--- -~ _ .. 

http //apolo Ice uma.esltea/capl/ccc html) ~.: ·. ,·- ·. · c.:;~·:~ - ¡· 
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Política de transportes para facilitar el movimiento de personas y los intercambios de 

mercancías. 

Política de competencia, para garantizar Ja igualdad de trato enue las empresas 

comunitarias. Las ayudas de los estados no deben falsear el juego libre de la competencia. 

Política común de pesca. u Europa Azur·. nacida en enero de 1983, que permite una 

mejor gestión de los recursos comunitarios 

Política comercial.. suscribiendo numerosos acuerdos con terceros países 

industrializados o en vías de desarrollo. 

Otros .-sectores di! inJervención.. 

Se implementar& la unión en sectores como protección del medio ambiente. lucha 

contra el paro. siderurgia, textiles, astilleros, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. 

3.1.3 Principios ~tores.. 

Existen ciertos principios juridicos que son básicos para que se logre la integración 

tanto de las economías como de las políticas. los cuales son recogidos por la mayoria de los 

tratados que constituyen las organizaciones regionales. 

Pescatore. P . en su obra /.o. .. · oh_¡ellvo ... · de la Comunidad J-.:uropea conio principios 

de mterpre1ac1ón en la JUr1xprudenc:uz de la Corte de Jus11c1a. ' 00 nos habla de que se pueden 

sintetizar estos principios en el lema de la revolución francesa: .. Libertad. Igualdad y 

Fraternidad ... agregando el principio de u11iJad como idea motriz en la que se sustentan los 

demas Este principio justifica el constituir un proceso juridica.mcntc unitario que se aplica a 

todos lo!t ambitos de la integración europea y que dispone de unos mecanismos paniculares 

para llevarlos a cabo 

El principio de la Unidad del marco institucional viene sei\alado expresamente en el 

Art C l ·· la Union tendrá un marco institucional único que garantizará la coherencia y la 

1º'' MlSCELLANEA W.G 
.'l25H63, p 329 y SS. 

GANSHOF VAN DER MEERSCH. T. n. Druylam-LGDJ. Bru.<clles·Pari~ 1978. ~:, \ 
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continuidad de las acciones nevadas a cabo para alcanzar sus objetivos. dentro del respeto y 

desa.'Tollo del acervo comunitario.. 101 

Del primer principio se desprende la igualdad de trato al nacional y la no 

discñminación por razón de nacionalidad en el ejercicio de cualquier forma de actividad 

económica, en su aspecto positivo y negativo respectivamente. 

Ademil.s se habla dt: ht llherluJ de rnerc.:udu 4ut: l!loC lJ·aduce: en la instauración de las 

cuatro libertades comunitarias. relativas a mercancías. personas. servicios y capitales. 

Un principio fundamental es el de solidaridad el cual se basa en la salvaguarda del 

interés comunitario ante los terceros Estados y que puede simbolizar la lealtad entre los 

miembros. Esta debe s.er puesta con .-elación a la /..ealtad Comunitaria, que según el Art. 5 del 

TCEE un:. tos E~-tados deben actuar para asegurar la ejecución de las obligaciones del tratado. 

Principio fundamental del Tratado es el de Subsidiariedad. debatido en el Consejo 

Europeo de Edimburgo de diciembre de 1992, y recogido en el Art. 3b del TEU: En los 

á.mb:tos que no sean de su competencia exclusiva. la comunidad intCTVendrá.,. conforme al 

principio de Subsidtariedad. sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no 

pucC.an ser alcanzados de manera suficiente por los Estados ~1icmbros y. por consiguiente. 

puecan lograrse mejor, debido a ht dime!nsión o a los efectos de la acción contemplad' en el 

amb;to comunitario 101 

La Subsidiariedad tiene tres elementos: competencia nacional es la regla y la 

comoetencia comunitaria es la excepción. los medios empleados por la Comunidad deben ser 

prororcionados al objetivo propuesto. 

Al comienzo de la integración. se estableció que la Europa Unida no se convertirla 

en un Estado centralizado con estn.Jcturas rigidas Se mantendría la diversidad de tos distintos 

países. regiones y culturas. Este objetivo queda explícitamente establecido en el Tratado de la 

Union Europea 104 Así. el principio de subsidiariedad desempefta una función esencial. La 

IHI PERAZ BUSTAMANTE. op. Cit.. p 233-234. 
ro: TIBlado de Roma de 1957. creador de la Comurudad Económica Europea. 
1°' PEREZ BUSTAMANTE. op. Cit .• p. 236 t --·---·---·----------

'°'" Tratado de MN.smcht de 1992. r .,~ 7 ~ ;': n !\T 
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Comunidad sólo ejercerñ. aquellas actividades que pueda desarrollar de forma más eficaz que 

los Estados Miembros y sus respectivas administraciones. 

El principio de subsidiariedad no sólo está contenido en muchas disposiciones del 

Tratado, por ejemplo. en las relativas a la Unión Económica y Monetaria.. figura también de 

forma explicita como norma superior que rige el comportamiento de la Comunidad a la hora 

de cumplir los. objetivo!!. de la Unión Europea. El Tratado establece que .. Los objetivos de la 

Unión se alcanzaran conforme a las disposicione5 del presente Tratado [. ] en el respeto del 

principio de subsidiariedad [. r. Y. m&.s adelante .. En los ámbitos que no sean de su 

competencia exclusiva. la Comunidad intervendrR.. confonne al principio de subsidiaricdad. 

sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de 

manera suficiente por los Estados Miembros, y. por consiguiente, puedan lograrse mejor, 

debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada.. en el ámbito comunitario.'º' 

3.1.4 Principalits instituciones. 

3.1.4.1 La Comisión Europea.106 

La Comisión Europea encarna el interés general de la Unión Europea y desempei'la 

el papel de motor en el proceso de integración. 

Los origenes de la Comisión Europea se remontan a la Alta Autoridad de la 

Corrwnidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). que fue la precursora de la Comisión 

que :;onoccmos en la actualidad Desde la entrada en vigor del Tratado de fusión de los 

ejecutivos. en 1967. existe una única Comisión para las tres Comunidades Europeas (CECA. 

EURATOM y CEE) 107 

Su nombre oficial es Comisión de las Comunidades Europeas y tiene su sede. segUn 

el C:msejo Europeo de Echmburgo. en la ciudad de Bruselas. Bélgica. Sus miembros son 

-----------------
u,~ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. op. al .• p. 11. 
H.,.. EUROKOMMJSSION La < .º'"'·"·u'm 1-.·uropt!a. (Consulta en lntc:roct. 1 S de agO&to de 2002, ~·.eu
kommiss1on..de 
10

' EUROPA. Comisión ewopca (Consulta lmcmct. 15 de agosto de 2002. 
http:/,V.'"Ylt"\\ .curupa cu.mt'comm/indcx_cs.htin) 
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nombrados por un periodo de cinco ai\os (An. 158. J 108
), y la propia Comisión puede designar 

uno o dos vicepresidentes (An. 161) 

El Consejo Europeo de Bruselas del l 1 y 12 de Enero de 1993 109
• estableció que 

está formada por un órgano colegiado de veinte miembros. El Presidente. los dos 

Vicepresidentes y los diecisiete miembros restantes de la Comisión son elegidos por su 

competencia gene1·al y r~únen todas l~ ga.rant1as de independencia. Se ln1h1. de p«..-rsona.lidadcs 

que. con anterioridad a su nombramiento. han ejercido funciones políticas en sus paises de 

origen. a menudo a nivel ministerial 

Se repartió a sus 20 miembros de la manera siguiente· Dos para AJemania., Francia. 

España, Italia y Reino Unido, y uno para los demás restantes, esto podria considerarse una 

injusticia para los paises a los cuales solo les corresponde un comisario frente aquellos a los 

que tienen dos, sin embargo la razón de este reparto es una cuestión de representación, ya que 

no solo representan a su pais sino que al total de la población de dicho Estado. por lo tanto 

aquellos paises que poseen la mayor cantidad de habitantes. se les ha otorgado un 

representante mas.. conforme a los censos que ha realizado los organismos de la Unión 

Los comisa.nos están obligados a servir a los intereses de la Comunidad y no a los 

de su país de origen, y pueden ser cesados en su mandato Unicamente por un voto de censura 

del Parlamento Europeo La renovación de la Comisión se produce cada cinco ai\os, dentro del 

periodo de seis meses siguientes a las elecciones del Pa..-lamento Europeo. Este intervalo 

perrritc al nueH1 Parlamento otorgar su ccnfianza al Presidente de la Comisión designado por 

Jos Estados Miembros, antes de que el Presidente designado constituya,, en concenación con 

los Gobiernos de los Estados !'whembros. su futuro equipo Más tarde, el Parlamento se 

pronmcia sobre el organo colegiado en su conjunto en una votación de aprobación Tras haber 

obteiido la confianza del Parlamento. la nueva CornisiOn puede asumir oficialmente sus 

func:ones en el mes de enero siguiente 110 

Durante la instauración de la nueva Comisión Europea (2000-2005)~ los miembros 

de la Comision se comprometieron. por primera vez. a dimitir si el Presidente se lo pedía. Este 

H• L-OS ankulos enunciados en cs1c capitulo. se entenderán corno la última versión del Tratado de la Unión 
EurofCCi.. reformado por úh1ma '\""CJ en la Cumbre de Nu.a del 2002 ,.. por las resoluciones del Consejo Europeo. 
1""' PEREZ BUSTA.'1ANTE, op ciL. p BK 
'"' EUROPA. /.u.,· '"·..:tu11c1unes eun>pt!as (Consulta lntcrnct. 15 de agosto de 2002, 
hup.11~"""'°"" curop.-i cu mt/mst11uuonslconun/tndcx_cs.hm1) · 

;7(;.\ .. -·~ J 

-----..... 
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compromiso podria ser integrado en los Tratados por la Conferencia intcrgubernamental del 

año!000. 1 tt 

Por otra parte. los poderes del Presidente de la Comisión se reforzarían si la 

Conferencia se decidiera en favor de una Comisión compuesta por un nacional de cada Estado 

mier.ibro. En este caso. seria posible conceder un papel principal al Presidente en la 

dist.ribución de las carteras entre los miembros de la Comisión. asi como asignarl~ un voto de 

caJidad en el Ól"gano colegiado de los Comisarios. con el fin de mantener la eficacia de esta 

insti:ución 

Esta Comisión puede concluif" un acuerdo y se Je habilitó para presentar 

reco:nendaciones en el ámbito de la Unión Económica y Monetaria y propuestas en materia de 

Política Social 

La Comisión es el guardiit.n de los Tratados que formaron la Comunidad Europea y 

es responsable de su desarrollo. Por tanto. la Comisión propone la política comunitaria y es 

responsable de su ejecución en el marco del Tratado de Roma. 

Cada Comisario se encarga de un departamento con responsabilidades especiales en 

un arca de la política comunitaria Entre Jos departamentos de cada Comisario y las partes 

interesadas se mantienen discusiones regulares 

La Comisión 11 ~ es el motor del sistema institucional comunitario. ya que es: 

Jnr-1aJoru de las polittca .. comun1tar1a .... 

Las propuestas de la Comisión se refiel"en a los 8.mbitos definidos en Jos Tratados. 

entre: los que figuran. en particular los transportes. la industria. la política social. la 

agrirultura. el medio ambiente. la energía.. el desarrollo regional. las relaciones comerciales y 

la cooperación al desarrollo 

En vinud del .. principio de subsidiariedadH. las iniciativas de la Comisión sólo se 

refieren a los ambitos en que una iniciativa a nivel de la Unión Europea resulta más eficaz que 

una acción emprendida a nivel nacional. regional o local. Poi" otra parte. estas propuestas 

tienen por objeto defender los intereses de la Unión y sus ciudad.anos. y no los de paises o 

sectores particulares 

1-:UROPA /.a Comüión ¡._-..,rc1pea (Consulta en lntcmct. 
http:/,curopa cu mtlscadplus/lcg/cs/ctglg4000j.htm) 
;i: ldem. 

16 de agO&to de 2002. 

1 
!\; r 

·:." :'..~_J 
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Una vez que se ha presentado una propuesta de la Comisión al Consejo y al 

Parlamento Europeo. las tres instituciones trabajan conjuntamente con el fin de conseguir un 

resuhado satisfactorio. El Consejo decide .. generalmente por mayoría cualificada. sobre las 

propuestas de la Comisión (o por unanimidad si el Consejo decide apartarse de una propuesta). 

y la Comisión examina atentamente las enmiendas del Parlamento Europeo antes de presentar. 

en su caso. propuestas modi ti cadas. 

Órgan<.> de e_jecución. 

La Comisión es el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Esta función abarca todos 

los ámbitos en que intctvicnc la Unión.. pero el papel de la Comisión es especialmente 

imponante en varios sectores concretos como Ja competencia (control de los acuerdos y 

fusicnes. eliminación o control de las ayudas públicas disc.-iminatorias). Ja agricultura 

(elaboración de la nonnativa agrícola) o la investigación y el desarrollo tecnológico 

(promoción y coordinación a través del progrwna marco comunitario) 

La gestión del presupuesto comunitario depende de la Comisión bajo el control del 

Tribunal de Cuentas El objetivo comUn perseguido por ambas instituciones es garantizar la 

buera gestión financiera Basándose en el infonne anual del Tribunal de Cuentas. el 

Parlamento Europeo apn1eba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto. 

<;1iurc.hana de los l'rarado ... · 

La Comisión vela por que la leMislación europea se aplique a fin de garantizar el 

man:enimiento de un clima de C.."lnfianza mutua entre los Estados, los agentes económicos y 

los paniculares. Así como. la adopción de medidas en caso de que se infrinjan las obligaciones 

com.Jnitarias Si la situación no se regulariza durante el procedimiento de infracción, la 

Corrision ha de someter el asunto ante el Tribunal de Justicia, que garantiza en última 

instancia el r~peto del Derecho a la hora de interpretar y aplicar los Tratados. La sentencia del 

Trib.mal es de obligado cumplimiento tanto para los Estados Miembros como para las 

instituciones europeas 

La Comisión vela también por el respeto de las normas de competencia por las 

emp~esas~ bajo el control del Tribunal de Justicia 
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P<rtavoz en la e . ..:cena internacional. 

La Comisión Europea es un port.avoz de primer orden de la Unión Europea en la 

escena internacional. En panicular, negocia los acuerdos internacionales relativos al capitulo 

exterior de las políticas de la Unión Europea. 

El Convenio de Lomé, que vincula a la UE con los paises en desarrollo de Á.fri~ 

Canbe y el Pacífico (ACP¡ cun~tltuye un c:jc:ntplu de: ello. 

Ornanización de I<>-'• traf>a.Jos. 

La ··comisión" como órgano político está asistido por una administración 

compuesta de servicios generales (Secretaria General. Servicio Jurídico~ oficina estadisti~ 

etc. ) y de Direcciones Generales (OG) encabezadas cada una de ellas por un Director General 

que da cuenta de su acción al miembr-o de la Comisión competente 

La Comisión se reUne habitualmente una vez por semana. los miércoles,. en 

Bruselas. Durante los periodos pardales de sesiones del Parlamento, se reüne en Estrasburgo. 

Dur-ante estas reuniones. se trata la orden del día a cargo del miembro responsable 

del 2mbito en cuestión En caso necesario. las decisiones son objeto de votación por mayoría 

simple de los veinte Si se adopta una decisión. se conviene en pane de la política de la 

Comisión y tiene el apovo de los miembros de la Comisión sin r-eservas 

Tambien la Comisión realiza consultas para recabar opiniones especificas de 

disti~tos sectores Además.. la Comisión consulta de manera sistemática a cxpenos que se 

reUnen en los comités o grupos de trabajo que ella misma organi7..a. Para aprobar las 

numerosas medidas de ejecución. está asistida por comites compuestos por representantes de 

los Estados ~1iembros 

Finalmente. la Comisión coopera estrechamente con dos órganos consultivo~ el 

Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. que son objeto de consulta acerca de 

un !lf'ª" nUmero de propuestas de actos legislativos Participa en todas las sesiones del 

Par-lamento Eur-opeo. en las que debe aclarar y justificar sus políticas. Asimismo. debe 

responder- r-egularmente a las preguntas escritas y orales planteadas por los miembros del 

Parlamento 
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3.1.4.2 El Consejo.113 

Desde Ja entrada en vigor del Tratado de fusión de los ejecutivos de 1965. existe un 

único Consejo para las tres Comunidades Europeas (CEC~ EURATOM y CEE). En 1993, la 

institución pasó a denominarse .. Consejo de Ja Unión Europea- a fin de reflejar el hecho de 

que decide tanto en el ámbito comunitario como en el marco intergubcmamental del segundo 

y del tercer pilar instaurados po.- el Tratado de la Unión Europea. 

Esta institución. también llamada <-On.·u•jo tk Ministros 11
"' o sencillamente Consejo. 

es la instancia principal de decisión de Ja Unión Europea. que reúne a los Estados Miembros al 

nivel de ministros o. menos frecuentemente. de jefes de Gobierno~ y considera las principales 

decisiones sobl"e política comunitaria Los representantes de les Gobiernos reunidos en el 

Con!>ejo son políticamente responsables ante su Parlamento nacíonal asi como ante los 

ciudadanos a los que representan 

Este Consejo tiene su sede en Bruselas. donde tienen lugar las sesiones 

ministeriales, excepto en los meses de abril. junio y octubre, en que dichas sesiones se 

celebran en Luxemburgo 

El Consejo esta formado por un representante de rango ministerial de cada Estado 

miembro, facultado para contraer compromisos en nombre de su Gobierno. Aunque, 

tOnnalmente, no existe mas que un \.mico Consejo. éste se reúne, no obstante, en Consejos 

sectoriales diferentes según los asuntos que figuran en el orden del dia. Las formaciones mas 

habituales son las siguientes. asuntos generales, agricultura.. asuntos económicos y financieros, 

medio ambiente. transporte y telecomunicaciones, empleo y política social. pesca. industria y 

energia.. justicia., asuntos interiores y protección civil, mercado interior. consumidores y 

turismo. investigacion, presupuestos. cultura.. desarrollo, educacion y juventud y sanidad. La 

Presidencia del Consejo la ejerce cada uno de los E~-iados Miembros. por tumo. durante seis 

meses 

111 EUROPA La Umón E&1rupea. (Consulta en Internet. 16 de agosto de 2002. hnp://ue cu.int/es/summ.hun) 
11

• DEUTSCHLAND-MAGAZlNE. Europa lntcma (.,Quién asume cuáles taicas en la Uru6n Ewopca? Una 
rclaciém de las mstnucioncs. de la histona ,.. del potencial cconóm.aco de la comunidad europea.. N° 6 2001 
d.ictc.mbrc / cncrn DM S. -
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El Consejo 11
' realiza diversas funciones esenciales entre las que podemos 

mencionar:: 

Es el órgano legislativo de la Unión; en ca-decisión con el Parlamento Europeo. 

La coordinación de las políticas económicas generales de los miembros.· 

Celebra los acuerdos internacionales entre Ja Comunidad y uno· o más Estados u 

organizaciones internacionales 

Comparte el poder presupuestario con el Parlamento. 

Toma las decisiones para la elaboración y Ja aplicación de la Política Exterior y de 

Seguridad Común. sobre las bases del Consejo Europeo. 

Coordina la acción de los Estados I\.1 iembros y adopta las medidas necesarias en el 

ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal. 

¡..;¡poder de decisu>n 
El Consejo Jo ejerce pas-a realizar los objetivos fijados por los Tratados y en las 

condiciones previstas por éstos Por regla general. el Consejo sólo actúa a propuesta de Ja 

Comisión y. en la mayoría de los casos. con la participación del Parlamento Europeo. tanto en 

el marco del procedimiento de co-decision. como en el de consulta y de dictamen conf"orme. 

Teniendo en cuenta que la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la 

cooperación policial y judicial en materia penal (J Al) ~n componentes esenciales de las 

soberanias nacionales. el Consejo desempeña un papel preponderante a este respecto y en 

estos ámbitos los respectivos papeles del Parlamento y la Comisión est8.n mas limitados 

En cuanto a la aplicación. la norma general es que las competencias de ejecución de 

la legislación comunitaria las desempeña la Comisión No obstante, en casos espc..."Cíficos. el 

Con5ejo puede reservarse el derecho al ejercicio de las fhnciones ejecutivas 

La coorc:únacu~n d~ la.\· polir1cc.L."i t·~:o11t'Jm1ca.-. de los Estados Miembro~:. 

El Tratado preve la instauración de una politica económica basada en la estrecha 

coordinación de la.-. políticas económicas de los Estados Miembros. A tal efecto, el Consejo 

adopta cada Mo un proyecto de grandes orientaciones de las políticas económicas de los 

Estados Miembros. que es objeto de una conclusión del Consejo Europeo. Más tarde. el 

11
" EUROPA lnM1tucum~.,. de la l 'món Europt'a. {Consulta 

http 1~·.europ.a cu mt/tn..c.a<s hun#2) 
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proyecto culmina en una .-ecomendación del Consejo y va acompa.ftado de un mecanismo de 

supervisión multilateral. 

Por otra parte. la coordinación prevista por el Tratado se realiza plenamente en el 

marco de la unión económica y monetaria.. donde el Consejo «ECOFIN» (Asuntos 

Económicos y Financieros) descmpci'ia un papel de primera importancia. 

La autori~ presupue.<rtaria. 

El Parlamento prepara un anteproyecto de presupuesto que somete. cada afta, a Ja 

aprobación del Consejo. Dos lecturas sucesivas penniten al Parlamento negociar con el 

Consejo con vistas a modificar determinados gastos y asignar adecuadamente los recursos 

presupuestarios. 

En última instancia.. el Consejo decide acerca de los gastos denominados 

obllgatorio.<r. es decir. fundamentalmente los gastos agrícolas, y los derivados de acuerdos 

internacionales con terceros paises. En cambio. los gastos denominados no obligatorios. así 

como ta adopción final del presupuesto en su conjunto son competencia del Parlamento 

Europeo. t 16 

( Jrgcu11::cu.,·1t'Ht de l<M· trahaJO.<t. 

Los Estados Miembros dispanen en BnJselas de representaciones permanentes ante 

la Unión Europea. los cuales se rcUnen cada semana en el Comité de Representantes 

Penr.anentes (COREPER) Dicho Comitc! se encarga de preparar los trabajos del Consejo. a 

excepción de los asuntos agricolas, que dependen del Comité Especial de Agricultura (CEA). 

En su trabajo, el Consejo está asistido por grupos de trabajo compuestos por funcionarios de 

las acministraciones nacionales 

El pr·ocedimiento de votación más frecuentemente previsto en el Tratado es el de 

mayoría cualificada El limite máximo de la mayona cualificada esta establecido en 62 votos 

de 87 (el 71 o/o de los votos) EJ voto de los Estados Miemb.-os se pondera en función de su 

pobla;:.ión y está corregido en fa-...·or de los paises menos poblados, de la siguiente manera: 

Alemania. Fr-anci~ Italia y Reino Unido 1 O votos~ Espafta. 8 votos~ BClgic~ Grecia. Países 

EUROPA f'./ Con ... eJo de Europa. (Consulta en Internet.. 1.5 de agosto de 2002. 
hltp./fvn.vvi.· europa cu.1nt/UlSlJ0111ons/oounc:11/1nde'_cs htm) 
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Bajos y Portugal: 5 votos~ Austria y Suecia: 4 votos~ Dinamar~ Irlanda y Finlandia: 3 votos. 

y Lwc.emburgo: 2 votos. 

La Presidencia esta asistida por un Secretario Genera.l el cual está asistido por un 

Secretario General adjunto encargado de la gestión de la Secretaria General. 

3.J.4.3 El Consejo Europeo. 

El Consejo Europeo tiene una función de alero de la UE. Este órgano Jo f"onnan los 

jef"cs de Estado o de Gobierno de los Estados Miembros. así como el presidente de la 

Comisión Europea. 

Los jefes de Gobierno se reúnen por lo menos dos veces al a.fto en el marco de estas 

cumbres. asistidos por sus ministros de Asuntos exteriores. De conf'ormidad con el An. 4 del 

Tratado de la UE. el Consejo Europeo le proporciona a la Unión los impulsos necesarios para 

su desarrollo. y marca los objetivos politices generales de esa evolución. Este gremio resuelve. 

entre otros asuntos. las refonnas f"undarnenudes de la Unión Europea. 117 

'-• presi~ncÚJ ~la Unión Europea"•. 

La Presidencia de Ja Unión está organizada a partir de un sistema de rotación 

semestral conforme al cual cada Estado ~1 iembro la ejerce por un período de seis meses. El 

ejenicio de la presidencia es un deber y una aportación de cada Estado J\.1iembro al buen 

funoonamiento de las instttuciunes comunitarias Con el ritmo actual. un Estado Miembro 

ejerce la pt"esidencia cada siete años y medio 

Los países comunitarios se turnan la presidencia semestraJ de la UE, el Consejo 

Eurcpeo. El país encargado, hasta finales del 200 l fue Bélgica, y en el 2002 serán Espai\a y 

Dinamarca... y en el 2003, Grecia e Italia, asum1f"án la presidencia. 119 

1 1 7 DEUTSCHLAND-MAGAZINE Europa ln1erna ;.Qwbl asume cwiJcs tareas en la Unión EW'OpCa? Una 
relacDn de las tnSUlw.:1ones, de la htstona y del pocenc1al económico de la comunidad europea. Nº 6 2001 
dJc1eribrc I enero DM 5 
11

" Jdcrn 
11

" http"//www cu200I be 
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La presidencia es responsable de los negocios cotidianos y pone acentos 

determinados para la futura política. 

También debe organizar todos los encuentros del Consejo. Asimismo .. representa la 

UE hacia el exterior. y es el interlocutor ante terceros paises. Al comienzo de la presidencia.. el 

respectivo país presenta su programa. el cual se discute en el Parlamento Europeo. 

El prognuna comprende los proyectos no concluidos de la presidencia anterior y las 

nue'\ias tareas derivadas de resoluciones y acuCTdos del Consejo Europeo. 

Al termino de la presidencia se debe presentar un infonne final. estableciendo 

cuales fueron los acuerdos, resoluciones. políticas adoptadas y relata todas las actuaciones de 

la Unión. 

Se ha discutido acerca de la naturaleza juridica del Consejo Europeo. entendiéndose 

que si bien su origen es el fruto de una larga evolución de ensei\anzas y prácticas anteriores. 

una vez institucionalizado. el Consejo no corresponde ya con el esquema de las Cumbr~ sino 

q:ue obedece a unas reglas. y entre ellas a un funcionamiento periódico. Su misión seria doble. 

como las dos caras del Dios Jano concenar la cooperación política y coordinar los asuntos 

comunitarios 

Aun cuando nítidamente se diferencia el Consejo de la Comunidad o Consejo de 

Ministros, el Consejo Europeo supone. en si. la configuración de una institución 

jerárquicamente superior y capaz de superar c1 inmovilismo del Consejo de Ministros sin 

atentar a la autonom1a de funcionamiento del Consejo de las Comunidades 

Asimismo. aunque el Consejo Europeo detentará como misión principal la del 

impulso y relanz.amiento de la construcción europea. dicha misión no vulnera la competencia 

de iniciativa de la Comision Europea y su importante dimensión institucional~ cuya autonomía 

que<!.a afirmada y legitimada por la tarea politica práctica... y por la panicipación de dos de sus 

miembros en las sesiones del Consejo 
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3. t .4.4 El Parlamento Europeo. uo 

Los orígenes del Parlamento Europeo se remontan a los años cincuenta.,. si bien los 

ciudadanos de los Estados Miembros no lo eligen por primera vez por sufragio universal hasta 

l 979. Oc ese modo. se COn'..,;ene en Ja emanación democrática direicla. de lo~ pueblos de la 

Unión Europea y en su principal representante en las instituciones comunitarias. 

La historia del Parlamento se caracteriz.a por las reformas adoptadas en ] 970 

(disposiciones presupuestarias). 1975 (disposiciones financieras). 1986 (Acta Única Europea). 

1992 (Tratado de Maastricht) que representa la apenura de una decisiva etapa en el camino del 

reforzamiento progresivo del Parlamento y 1997 (Tratado de Ámsterdam). que no solamente 

lo han convertido en una auténtica camara legislativa sino que también han ref'orzado su papel 

de control democrático dentro de la Unión Europea 

El Parlamento Europeo es la representación democrática directa01entc electa de los 

ciudadanos de la UE En muchos campos. tiene un rol determinante en la legislación de la 

UE.121 

Los lugares de traba.Jo del Parlamento está.n repanidos entre Francia.. Belgica y 

Luxemburgo Las sesiones plenarias. en las que se reúnen todos los diputados, se celebran en 

Estrasburgo. que constituye la sede del Parlamento. donde se celebran los doce periodos 

parciales de sesiones plenarias mensuale'.'1i. incluida la sesión presupuestaria Los periodos 

parciales de sesione~ plenarias adicionales se celebrarán en Bruselas. donde también 

establecerán su ~ede las comisiones del Parlamento Las comisiones parlamentarias se reúnen 

en Bruselas. donde se cel~bran también las sesiones plenarias adicionales. mientras que la 

Secretaria General esta instalada en Luxemburgo 

El Parlamento se elige cada cinco ailos por sufragio univc.-sal y directo~ cuenta con 

626 diputados, entre el1os 190 mujeres. •i:z es la emanación democrática de los 374 millones de 

ciudadanos europeos. que fonn.an grupos políticos transnacionales representativos de las 

1
""' EUROPARL ¡.:/ /'ar/amento éun.•~u (Consulta en lntcmct. 15 de ag06lo de 2002, http:// 

w"'""'" c:uropnrl cu nuJ 
1 21 DEUTSCHLA ND·MAGAZINE Europa lnlcma ¿Quién asume cw\les tareas en la Unión Europea? Una 
rclacion de las mst.nucioncs. de la histona )'' del potencial económico de la comurudad europea. Nº 6 2001 
d1c1cmbrc I enero DM s. p 43 
'~2 Dalo del Parlamento 1-.uropco al 200 l ------·~ ·. ·,'' ~('\':. -

. :· ~ '. \ 



LA UNIÓN EUROPEA Y LA INTEGRACIÓN MUNDIAL 89 

grandes tendencias políticas existentes en los Estados Miembros de Ja Unión. En él están 

representadas las grandes tendencias políticas existentes en los paises miembr-os. reunidas en 

formaciones políticas pancuropeas. 

El mayor grupo parlamentario. con 232 esca.nos. es el Partido Popular Europeo. 

seguido por el Partido Socialdemócrata de Europa con 181 escaños. 

En los períodos pü..rcia.le!!o de se~iones. lus ponentes pn~scnta.n sus infunncs.. y los 

diputados designados por sus respectivos grupos políticos íntervienen acerca de los asuntos 

que figuran en el orden del dia 

Se trat~ por lo general. de propuestas legislativas. de comunicaciones del Consejo o 

la Comisión y de asuntos relacionados con la actualidad de la Unión Europea o la política 

internacional. La asamblea vota sobre las enmiendas a las propuestas legislativas.. antes de 

proruinciarse sobre el texto completo 

El Parlamento realiza tres funciones esenciales que podemos sen.alar: 123 

Companc con el Consejo la función legislativa~ es decir. la aprobación de las leyes 

europeas (Directivas. Reglamentos. Decisiones). Su participación contribuye a garantizar la 

legitimidad democrB.tica de los textos adoptados 

Comparte con el Consejo la función presupuestaria. pudiendo, pues., modificar los 

gastos comunitarios En último termmo, adopta el presupuesto en su totalidad. 

Efectúa un control democrático sobre la Comisión. Aprueba la designación de sus 

miembros y dispone de la facultad de censurarla. TambiCn efectúa un control político sobre 

el conjunto de las instituciones. 

El poder legislat1\·o. 

El procedimiento legislativo más habitual es el de ,v-c;kcisión. 124 La co-decisión 

permite que el Parlamento Europeo y el Consejo estén en igualdad de condiciones y conduce a 

la adopción de actos conjuntos del Consejo y el Parlamento. En ca.so de desacuerdo entre 

ambas instituciones.. se convoca un Comite de Conciliación a fin de alcanz.ar un compromiso. 

EUROPA Jn.,.rJtMCwne.o; dit- la C'món 
hnp.t¡·ww" cu.ropa cu.mVuts1-c..-s hrm#I) 
12<1 Id.cm_ 
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Mediante este procedimiento se le permite emitir conjuntamente con el Consejo. 

Reglamentos, Decisiones. Directivas o Recomendaciones en algunas materias como: libre 

circulación de trabajadores (Art. 49). libertad de establecimiento (An. 54-56-57). servicios. 

mercado interior (An. 100). educación. formación profesional y juventud (An. 126 y 127), 

cultura (Art. 128). sanidad püblica (An. 129). protección de los consumidores (Art. 129). 

redes transcuropeas (An. 129 0), investigaciun y deSWTollo tecnológico (An. 130 I). medio 

ambiente (An. J30 S) 12
' 

También pueden rea)iL.aT el proced1mien1u de COIJJ>eración (An. 189) que gira en 

tomo a la idea del veto condicional del Parlamento ejercido en el marco de dos lecturas que, 

de oponerse a una posición del Consejo susceptible de ser adoptada por mayoría cualificada. 

obliga a la obtención de la unanimidad para su adopción 

El Art. 138d confirma el derecho de petición en las dos f"onnas previstas, solicitud 

de peticiones-queja y peticiones-solicitud 

Por otra pane. el dictamen conforme del Parlamento es indispensable para 

determinados asuntos importantes de car3.cter político o institucional. como la adhesión de 

nuev::>s Estados Miembros, los acuerdos de asociación con terceros países, la celebración de 

acuerdos internacionales. el procedimiento de celebración de elecciones al Parlamento 

Europeo, el derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión y Ja misión y los poderes del 

Banco Central Europeo 

Si bien la Conusión sigue siendo la principal fuente de iniciativa legislativa.. el 

Parlamento desempeii.a un papel de impulso político no desdeñable, sobre todo por medio del 

examen del programa anuaJ de trabajo de la Comisión así como por la posibilidad de solicitar 

a la Comisión que presente una propuesta adecuada 

/.a au1oridad presupue~:1aria 

La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento supervisa pennanentcmente 

la ejecución del presupuesto y, por su pane, el Parlamento somete a votación. cada año. la 

12~ Anlculos del TratHdo de la Uru6a Europea que rige actualn1Cntc al PariamcntO'Buropeo.-~~·--1 ,---. .. ' 
~ ~ {' 

--·------,---· -·-·· _______ !,:_-_. -··-----------------............ 
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aprot>ación de la gestión por pane de la Comisión del presupuesto correspondiente al ejercicio 

anterior. 

¡.;¡control parlanrentario 

El Parlamento debe aprobar la designación del Presidente y los miembros de la 

Comisión. Por otra pane9 la Comisión es responsable políticamente ante el Parlamenlo9 que 

puede someterla a una ""moción de censurd9 que provoque su dimisión. 

De manef"a general. el control parlamentario se ejerce a través del examen regular 

de informes que la Comisión p,-esenta al Parlamento (informe gencra19 informes sobre la 

ejecución del presupuesto. informe sobre la aplicación del Derecho comunitario, etc.). 

Además., los diputados f'onnulan regularmente a la Comisión preguntas escritas u orales. 

Entre el Parlamento y el Consejo. se desarrolla una estrecha colaboración en 

determinados ámbitos como la política exterior y de seguridad comU.n y la cooperación 

judicial, y en algunas cuestiones de inter-és común como la política de asilo, ta inmigración, la 

lucha contra la tox.icomama. el fraude y la criminalidad internacional. asuntos sobre los que la 

Presidencia del Consejo de la Union mantiene al Parlamento informado con regularidad 

Por Uitimo. al inicio de cada reunión del Consejo Europeo, se invita al Presidente 

del Parlamento a exponer la opinion y las preocupaciones del Parlamento sobre los problemas 

de actualidad y los asuntos que conforman el orden del día del Consejo Europeo. 

Otros medios de control parlamentario son el examen de las peticiones de los 

ciudadanos y las comisiones temporales de investigación 

V,-,.:a111:ac.·1Un de lo . .,· truha_¡os. 

Los trabajos del Parlamento se dividen en dos grandes etapas· 

La preparación del periodo parcial de sesiones por los diputados reunidos en 

comisiones parlamentarias especializadas en los distintos ámbitos de intervención de la 

Unión Europea, 

El periodo parcial de sesiones propiamente dicho, en el que se reúnen todos los 

diputados para examinar de forma concertada la propuesta. Estos periodos parciales de 

sesiones se celebran habitualmente en Estrasburgo (una semana al mes) y a veces en 

Bruselas (dos días) 

·-
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3.1 .. 4.S El Tribunal de Justicia .. 126 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas garantiza el respeto del 

Derecho en la interpretación y la aplicación de los Tratados. evita que cada miembro interprete 

y apiique el Derecho comunitario il su manera. Po,.- tanto. pe,.-mite que el Derecho si8n siendo 

idéntico para todos y en todas circunstancias. 

Desde su creación en 1952. se han promovido ante el Tribunal varios miles de 

asuntos Para hacer frente a esta afluencia y mejorar la protección judicial de los ciudadanos. 

en 1989 se le agregó un Tribunal de Primera Instancia. Éste se encarga de juzgar en primera 

instancia determinadas categorias de asuntos. entre las que figur~ en particular, los 

contencio~s en materia de Derecho de competencia y los recursos interpuestos por los 

particulares 

La sede del Tribunal de Justicia está en Luxemburgo y el Tratado no establece 

ninguna distribución por nacionalidad pero. en la práctica.., el Tribunal está formado por un 

juez por cada Estado Miembro. para que estén representados los distintos sistemas juridicos 

nacionales. El Tribunal está asistido por ocho abogados generales. cuyo papel es presentar 

pública.mente y con toda imparcialidad las conclusiones motivadas sobre los asuntos 

promovidos ante el Tribunal 

Los jueces y los abogados generales son nombrados de común acuerdo por los 

Gobiernos de los Estados Miembros por un mandato de seis ai\os renovable~ cada tres ai\os se 

produce una renovación pllTcial Se trata de juristas de alto rango o jurisconsultos de 

reco:locida competencia que ofrecen absolutas garantias de independencia 

El Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia eligen cada uno a un 

Presidente po.- un periodo de tiempo de tres años 

El Tribunal cuenta con amplias competencias jurisdiccionales. que ejerce en el 

marco de las distintas categori.as de recursos a los que debe responder. Se ~ 

principalmente. de los recursos siguientes· 117 

1 
;:(> CURIA EUROPA [,a.., In.'ft1rucume . ., d~ 1-.Uropa. (Consulta en lm.crnct... 15 de agosto de 2002. 

http hcuria.eu.mt/cWindc:,.; hlm) 
12~ ldcm 
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/_,,a cuestión prejudicial 

Para garantizar la aplicación efectiva de la legislación comunitaria y evitar las 

divergencias de interpretación entre los tribunales nacionales. los Tratados establecieron el 

procedimiento de la cuestión prejudicial. que. sin crear vínculos jerárquicos. ha 

institucionalizado la coopc:ración entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales 

nacionales. 

Asi pues. en Jos asuntos que pertenecen a la esfera del Derecho comunitario. los 

jueces nacionales. en caso de que alberguen dudas sobre la interpretación o la validez de este 

Derecho. pueden. y a veces deben. dirigirse al Tribunal para f"ormularle ese tipo de cuestiones. 

La cuestión prejudicial pone de relieve de manera precisa que los órganos 

jurisdiccionales nacionales son tambiCn garantes del Derecho comunitario_ Por esta raz6~ el 

sistema jurisdiccional comunitario se basa en una cooperación fructífera entre el juez 

comunitario y el juez nacional 

El recur . ..:o por 1ncumpbmu~1uo. 

Pertmte al Tribunal controlar cómo respetan Jos Estados Miembr-os la.s obligaciones 

que .es incumben en vinud del Derecho comunitario. Este procedimiento puede iniciarlo bien 

la Comisión -es el caso más frecuente- bien un Estado miembro. Si se comprueba que se ha 

producido un incumplimiento. el Estado esté obligado a ponerle fin sin demora 

¡.~·¡ recur . ..:o de anu/aci6'L 

Permite a los Estados Miembros. al Consejo~ a la Comisión y. en determinadas 

condiciones. al Parlamento, solicitar la anulación de una disposición comunitaria y, a los 

part.ii:ularcs. solicitar la anulación de actos juridicos que les af'cctan directa e individualmente. 

De ese modo. el Tribunal tiene la oponunidad de controlar la legalidad de los actos de tas 

instituciones comunitarias. Si se considera que el recurso es fundado, el acto en cuestión puede 

ser declarado nulo y sin valor ni efecto alguno. 
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El recurso por omisión 

Dc~igna el caso en que el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión podrían 

infringir el Tratado al abstenerse de actuar. En tal contexto, los Estados Miembros,, las demás 

instituciones de la Comunidad y, en detenninadas condiciones. las personas fisicas o jurídicas 

pueden recurriT al Tribunal a fin de hacer constar dicha infracción. 

Organ1:::ac1ón de lo.~ trabajo..~. 

Los asuntos se registran en la Secretaría y se distribuyen entre los jueces. Un juez y 

un abogado general determinados siguen cada expediente. 

Cuando se designa a un juez como Juez Ponente, debe redactar un inf'orme para la 

vista en el que se resume el marco jurídico del asunto y las observaciones de las partes 

presentadas en la primera fase del procedimiento. que es escrita, A la luz de las conclusiones 

del Abogado General designado en el asunto. el Juez Ponente redacta tainbién un proyecto de 

sentencia que se presenta aJ examen de los demás miembros del Tribunal 

El procedimiento ante el Tribunal sigue, por tanto. una fase escrita y una fase oral. 

El procedimiento e~crito consiste en un intercambio de escritos entre las panes y en la 

elaboracion del int<.lrme por el Juez. Ponente En el marco de la vista pública. se invita a los 

abogados de la.e;; parte~ a presentar sus alegaciones ante los jueces y el abogado general que 

pueden formularles prt."guntas A commuaciOn, el Abogado General presenta sus conclusiones 

antes de que los jueces del ibt..--ren y pronuncien Ja sentencia 

En principio. el Tribunal se reune c-n sesion plenaria.. pero puede crear en él mismo 

sala~ compuestas cada una de tres o cinco jueces. en función de la importancia o la 

complejidad de los asunto~ Las sentencias del Tribunal se adoptan por mayoría y se 

pronuncian en audiencia pública Como no se ex.presan \.'otos particulares~ las sentencias van 

firmadas por todos los jueces que participan en las deliberaciones 

En el plano administrativo. los jueces reclutan directamente a sus colaboradores 

para formar sus gabinetes Estos últimos estan formados por tres letrados en el Tribunal y dos 

letrados en el Tribunal de Primera Instancia. Estos se encargan de asistir a los jueces en la 

redacción de los informes y proyectos de sentencias. 

El Secretario dirige los servicios administrativos del Tribunal y se encarga también 

del seguimiento procesal de los asuntos 

... _..----·-'l 
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3.1.4.6 El derensor Ciudadano.u• 

La función de Defensor del Pueblo Europeo fue instituida por el Tratado de la 

Unión Europea. El Sr. Jacob SOdenna~ la primera persona que ocupó este cargo, fue 

designado en julio de 1995 por el Pnrlu.menlo Europeo. El Sr. Soderman fue reelegido para un 

segundo mandato en 1999 

El estatuto y las c.ondiciones generales de ejercicio de las funciones del Derensor 

del Pueblo fueron establecidas, de acuerdo con los Tratados129
• por medio de una decisión del 

Parlamento Europeo. el 9 de marzo de 1994, previo dictamen de la Comisión y aprobación del 

Consejo. no 

Su sede es la del Parlamento Europco131
• en Estrasburgo y después de cada elección 

del Parlamento Europeo. se nombf"a al Defensor por un mandato renovable de cinco aftos9 

correspondientes a la duración de la legislatura. El Defensor del Pueblo esta asistido por una 

Secretaria a cuyo principal responsable nombra 

En el An. 6 del estatuto. se establece que: 

··como J:>efen">or del Pul!hlo deberci .-.er elegida una personalidad que tenga Ja 

ciudadank-1 de lu Umón. ·""'-' t!flL"fJ(•nrrc <'11 pleno di.~frute de sus derecho~· civiles y 

pu/ític,·os, cifre;:c,·a plenas garanria. .. - de uldepend..•nc1a y reUna las condiciones 

requerida.\ en .'tU pai.<t para el t'JL're1e1u de /a.,· má.,. alta .. .funciones jurisdiccionale.'f o 

poseu e:qwr1en,:1a y compete?nc1a notur1a...\· para el ejercic10 d.! las funciones de 

/JefetL,,.or del /'ueb/u . .. !J.' 

i2M EURO-OMBUDSMAN /.o ( "unu.uon Furv¡wa df" /Jerrchn." l/11.1nanos. (Consulta en lnlernct. 22 de agosto de 
2002. hup.11"""'~ curo-on1budsman cu mtfhomclcsldcfault hU11) 
1 

:::9 El Estatuto y las cond1c1oncs gcncralcs de CJcrc1e10 de las fu11e1oncs de DcfcnM>r- del Pueblo quedan fijados 
por la pn::!oenlc dcc1s1on de confornudad con el apanado 4 del aniculo l 9!i del Tratado constituuvo de la 
Comwudad Europea. el apartado 4 del aniculo 20 D del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero y el apanado 4 del aruculo 107 D del Tratado oonsbtut1vo de la Comunidad Europea de la 
Encrxh1 Atómica 
1 
'" lbtdcm EURO-OMBUOSMAN 

1 
JI Art JJ del Estatuto del DctcnMlr del Pueblo hecho en Estrasburgo. el Y de mau.o de 1994 y publicado en el 

D1ano Ofioal de las Con1umdades Europeas 
: ~;:EUROPAR..L La."1 Ba."4".\ dP la t 'm'"''-''"ó" de IJe-rrchos /lunuurn .... <Consulta en lnlc:rnet.. 15 de agosao de 2002. 
hltp.d""-w"" curopar-1 cu 1nt1ombudstnan/lbas1!w'cs.) 
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El Defensor del Pueblo ejerce sus funciones con total independencia e 

imparcialidad. es decir. ··considerando que el Defensor del Pueblo deberá ejercer sus 

funciones con total independencia. a to que se comprometerá solemnemente ante el Tribunal 

de Justicia de las Comunidades Europeas en el momento de su toma de posesión; que 

con"icnc determinar las incompatibilidades con el cargo de Defensor del Pueblo. u.sí comu el 

trato que habrá que dispensarle y los privilegios e inmunidades que se Je concederán ·•133 

No solicita ni acepta instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo. 

Ademils. mientras desempci\a sus funciones. no puede cjer-cer- otra actividad profesional. 

remunerada o no 

Las funciones del Defensor del Pueblo finalizan cuando vence su mandato o bien 

por dimisión voluntaria o de oficio En caso de cese anticipado de las funciones del Defensor 

del Pueb1o, se nomb.-a a su suceso.- en un plazo de ues meses a partir del momento de ta 

vacante y para el período .-estante hasta el término de la legislatu.-a 

Si deja de cumpli.- las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o si 

comete una falta g.-avc. el Defenso.- del Pueblo puede ser destituido por el Tribunal de Justicia 

a petición del Parlamento Europeo 

El Defensor del Pueblo esta habilitado para recibir las denuncias procedentes de 

todo ciudadano de Ja Llnion o de toda pet"sona fisica o juridica que reside o tiene su domicilio 

soc1el en un Estado miembro IH 

Contnbuye a comprobar los casos de mala administración en la acción de las 

mstituciones u organos comunitarios. con exclusión del Tribunal de Justicia y el Tribunal de 

Prime.-a Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. 

El Defensor del Pueblo desempei\a una labor de conciliación entre el ciudadano y la 

Administración comunitaria. Tiene de.-echo a remitir recomendaciones a las instituciones 

comunitarias y a recurrir ante el Parlamento Europeo para que este extraiga. si procede. las 

consecuencias políticas de un caso de mala administración 

1 i' ConSJdcrandos del Eslatlllo del Dcfcnso.- del Pueblo. 
u 4 Ar- 2 - 2. Estatuto del Dcfcnso.- del Pueblo. 

------- -------., 
i 



LA UNIÓN EUROPEA Y l..A IN"rnORACIÓN MUNDIAi.. 97 

Orga11i::ac1ón de Jos trabajos. 

Una denuncia dirigida al Defensor del Pueblo europeo debe presentarse en el plazo 

de dos anos a partir de la fecha en la cual el demandante conozca los hechos que la justifican. 

Además~ debe haber ido pr-ecedida de las gestiones administrativas adecuadas ante las 

instituciones y or~w1os en cuestiOn. La denuncia no es admisible si los hechos alegados son o 

han sido objeto de un procedimiento judicial 

Ademas. en cualquier denuncia dirigida al Defensor del Pueblo europeo debe 

indicarse claramente su objeto así como la identidad de la persona que la presenta. Esta puede~ 

sin embargo, solicitar que la denuncia siga siendo confidencial En caso necesario, et Defensor 

del Pueblo puede sugerir al demandante que se dirija a otra autoridad 

El Defensor del Pueblo procede, por propia iniciativa o tras una denuncia.. a ef'cctuar 

toda.i las investigaciones que considere justificadas para aclarar cualquier caso de mala 

administración e informa de ello a la institución o al órgano en cuestión. que puede hacerle 

llegar sus observaciones Por otra pane. las instituciones y órganos comunitarios están 

obligados a proporcionar al Defensor del Pueblo las informaciones que solicite y a facilitarle 

el acceso a los expedientes en cuestión Sólo pueden negarse por motivos de secreto 

debidamente justificados 

Si el Defensor del Pueblo comprueba la existencia de un caso de mala 

administración. plantea el asunto a la mstitucion interesada presentándole proyectos de 

recomendación La institución at-ectada dispone. a partir de ese momento. de un plazo de tres 

meses para hacerle llegar un dictamen detallado El Defensor del Pueblo presenta a 

cont:nuación un informe al Parlamento Europeo y a Ja institución en cuestión. Asimismo. se 

informa a la persona de la que procede la denuncia del resultado de estas investigaciones. 

Ca.da año. el Defensor del Pueblo presenta al Parlamento Europeo un informe sobre 

los resultados de sus investigaciones. 

. --------·~-=-----
.-..... :';;ir 7 

'i 
-- :._¡ -·---...... 



CHRISTIAN EDUARDO VILLA V GUERRERO VH 

3.1.5 Unión Económica y Monetaria. 

Debemos recordar que desde Ja Edad Media hasta nuestros días. ta Unión 

Económica Monetaria ha sido uno de los objetivos primordiales de las sociedades europeas. 

La primera muestra de unificación se llevó a cabo en 1865 cuando Francia.. Bélgica. Suiza.. 

Italia y Grecia intentaron realizar la ··unión Monetaria Latina .. que fracasó por problemas 

políticos; y en 1872 se ejecutó la Unión Monetaria Escandinava con Suecia. Noruega y 

Dinamarca que funcionó hasta la Primera Guerra Mundial 

Con el Tratado de Roma. en 1957. se creó la CEE, que prevcia la unificación 

económica y que fue definitivamente reconocida en tenninos institucionales con la reforma del 

TCEE que se llevó a cabo en Maastricht 

En 1989 se publicó el informe en el que Jacques Delors13 ~ esbozó un plan de tres 

etapas para la UEM. En la 54 sesion del Consejo Europeo realizada el 15 y 16 de diciembre de 

1995, en Madrid. se formularon los limites y parámeu-os para realizar la tercera y última fase 

de la UEM. de esta manera se cristalizaban los pasos del ••informe Delorsn. 

Finalmente. a tina1es de J9Q7 en Ja Cumbre de Dublin se aprobó el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento Económico 

La Unión Económica y Monetaria (UEM) es la culminación del proyecto de 

integración europeo desde la perspectiva monetaria Esta vieja aspiración europea que tiene 

sus raices en el final de los años sesenta. El principal objetivo de la UEM es la implantación 

de una moneda única en todo los Estados I\.tiembros que formen parte de este proyecto de 

integración 

Para comprender el ámbito espacial de aplicación de la UEl\1 debemos comentar lo 

que se entiende por Mercado Común de la Unión Europea: 1
:\6 

"~ Jacqucs Dclors. ex pre&idcruc de la Comisión Europea. que llevó a cabo su gestión durante el periodo 1nás 
1mporuuttc de configuración de la Uruón europea. de 1985 a l 99S. 
1 °"" DEUTSCHLAND-MAGAZJNE. F:urvpa /ntrrna ¿Qu1~n a.su~ c-uáles IDrll!as en la VnJOn Euro~a? Una 
r-rlac1r'm de la.'í 1n.u1tuc1cmes. de la historia y del polf!nc1al eeortt)m1co ú la comunidad f!Uropea. NV 6 2001 
Wc1cmbrc I enero DM 5. p. 42 
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Es el territorio companido por todos los ciudadanos de la Uni6n. Constituido en 

1993 por tos quince miembros mas la adhesión de Islandia. Noruega y Liechtenstein .. los que 

junto con la UE forman el Espacio Económico Europeo. 

Dentro de él rige cuatro libertades fundamentales. la libre circulación de personas, 

de productos .. de servicios y de capital. 

Dentro de Jo que implica la UEM se pueden diferenciar dos panes distintas: 

La Unión Económi~ que consiste en la coordinación de politicas económicas de 

los Estados Miembros .. en la culminación del mercado interior y en la definición de objetivos 

comunes de polltica económica. 

La Unión Monetaria. se asienta en la fijación irrevocable de los tipos de cambio 

entre las monedas de los países participantes para lograr la implantación de una moneda úni~ 

así como en la aplicación de una política monetaria y de tipos de cambio comunes. cuyo 

objetivo fundamental sea mantener la estabilidad de precios. 

La moneda es un elemento fundamental de la soberanía y esta caracteristica permite 

comprender el alcance revolucionario. tanto a nivel absoluto como a nivel del método de 

integración europeo. de las decisiones y procedimientos contenidos en el Tratado de 

M~-cricht 1
"

7 

El proyecto de la moneda única se decidió en la primavera de 1998 cuando se 

dieron a conocer el cumplimiento de una serie de criterios económicos. los conocidos como 

critttios de convcTgencia o de l\.taastricht (déficit. deuda pública.. inflación,, tipos de intcrCs y 

estabilidad del tipo de cambio) El cumplimiento de los mismos garantizan que e:itista 

con-..ergencia económica entre los países que compartan la misma moneda,. con lo que e) 

manejo de la po1itica monetaria y del tipo de cambio por una entidad central (el Banco Cent:ral 

Europeo) se veril facilitada y será compatible con el resto de politicas económicas de los 

Estalas Miembros en las que todavía son autónomos 

13 
.. CECCHINl Paolo, GARRJGUES WALKER Antonio. lllcscas OrtU Rafael .... La Unión Europea. Eficacia y 

democracia- Mc:Graw-Hill EspaAa.. 1994, p. 42. ___ ---·-- ___ ~ 
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El camino hacia la Unión Económica y Monetaria (UEM) entre los quince Estados 

Miembros de la Unión Europea y la adopción del Euro138 como moneda única a partir del 1 de 

enero de 1999 quedó establecido en el compromiso adquirido por los Jcf"es de Estado y de 

Gobierno de la UE en Ja Cumbre de Ámsterdam. 

En dicha Cumbre se confirmó el Pacto de J--..:.Stahilidacl y Crecimiento Económico119
• 

4uc: fiju cicrlJl:j condicione~ p1 c::-.upuc:sta. ia=:. pa.1:a lo~ paises que;:. adopten el Euro. un 

com?romiso comunitario de lucha en favor del empleo y los derechos sociales de los 

ciudadanos de la UE 

El Pacto de Estabilidad garantizaba que a partir del 1 de enero de l 999 el Euro seria 

la moneda de Europa y aquellos paises que no puedan participar desde su inicio -paises 

llamados hpre-ins"- tendrán estímulos para desarrollar políticas económicas sanas y de 

estabilidad monetaria gracias a un mecanismo de cambio modificado contemplado en el Pacto. 

Fa.sa de la Mn;ón econónti.cay mondaria. 140 

Los requisitos sobre las tres fases sucesivas de construcción de la Unión Europea se fijaron en 

el articulado del Tratado de la Unión Europea. concretanlentc en el Titulo VI. del artículo 

102 . .\. al 109.M~ asi como en una serie de protocolos sobre: 

a Estatutos del Sistema de Bancos Centrales (SEBC) y del Banco Central Europeo 

(BCE) 

t Estatutos del Instituto Monetario Europeo (IME) 

Procedimiento aplicable en caso de déficit externo 

Criterios de convergencia del articulo l 09 .1. 

Condiciones para la transición a la tercera fase de la Unión Monetaria. 

Prinierafa..<oe. 141 

Esta etapa se inició el 1 de julio de 1990 y culminó el 31 de diciembre de 19939 

aparece definida en el Informe Delors Sus objetivos fundamentales fueron: 

1 u. C&bc hacer notar que el ténnmo EURO suSUl\1""Ó al de ECU. que se estableció en un principio en el TCEE 
come l.Cnruno gcnen.oo para nombrar a la moneda europea 
1,.,, f'\btiC1as y Boletines LA UE TENDRA LA UNION ECONOMICA Y MONETARIA EN 1999 Como u.n 
ObJctwo planteado ~ déc:adas atrás. los paises europeos tendrán su moneda iuuca an1CS de tenninar el siglo y 
el papel moneda EURO a pnnc1p1os del ano 2002 (Bogolá.juruo 18 de 1997) 
1*• IESPANA. /,o l ·ruon Fu,.o¡>f!<J. lConsulta en Internet. de julio de 2(.02. 
http_/"WW"\o\- 1cspana.cs/jocana."i9/CUJ'Opltlglosano _2 htm) 
'"'

1 ElíRONOTICIAS tEURO 2000). /.a C'u.rnh,.e F.xtrao,.Jinarta del Furo. A.i'\o n. "NUmcn:t- 11.d.cMavo de 1 Q'JK. 

! .. --:; 7 
,., :L'N i 
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a. Alcanzar el mayor grado posible de convergencia económi~ comprometiéndose cada 

Estado Miembro a adoptar un programa plurianual .. destinado a garantizar la necesaria 

convergencia hacia la Unión Económica Monetaria. 

b. Acabar el proceso de construcción del Mercado Interior. eliminando las barreras 

fisicas .. tCcnicas y fiscales que impiden su pleno desarrollo . 

.;:. Eliminar cua.h . .¡uic::1 &;lave:: dt: restricciones en lo referente a la libre circulación de 

capitales y servicios financieros 

Consecuentemente. el Consejo de Ministros de la Unión Europea.. basándose en los 

informes previos de la Comisión. evaluó los progresos realizados en materia de convergencia., 

tanto respecto de cada uno de los Estados Miembros como a escala general; en particular .. en 

lo concerniente a ta estabilidad de precios y al saneamiento de las finanzas públicas. 

Esto originó en Espalia el surgimiento de los programas de convergencia del 

gobierno de 1992 y 1994. 

Segundafase141 

Esta etapa comenzó el 1 de enero de 1994. siendo uno de sus aspectos clave .. desde 

el punto de vista de la Unión J\.1onetaria, la creación del Instituto Monetario Europeo (ll\.1E). 

antecedente del actual Banco Central Europeo. que tiene como principal función organizar el 

paso a la tercera tase 
El IME tiene personalidad jurídica propia~ y se administra y gestiona por un 

Conwjo, que integran su Presidente y los Gobernadores de los Bancos Centrales de los 

Estados Miembros de la Unión Europea. Los miembros del Consejo del IME actúan con 

absoluta independencia. pero el presidente del Consejo y un miembro de la Comisión 

participan. sin derecho a voto, en las reuniones del Consejo del IME o, cuando. se invita al 

Presidente del IJ\.1E a las reuniones en que el Conse10 de Ministros de la Unión Europea haya 

de debatir asuntos relacionados con los objetivos y funciones del IME 

El Consejo del IME se reúne al menos diez veces por año, y en general decide por 

mayoria simple de sus miembros Sin embargo, los dictámene~ f'ecomendaciones.. decisiones 

y directrices, necesitan de mayona cualificada dt: dos tercios de los representantes. 

1
•: PAPELES Y MEMORIAS DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MOR.AJ.....ES Y POL.inCAS, Espatla 

~· la Ln16n Moactana Europea. Número I / Febrero de 1998. 

--~ 
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El Th1:E tiene una serie de atribuciones. que se detallan minuciosamente en el 

Tratado de Maastricht. y en los Estatutos del propio lnstituto9 que figuran en un protocolo 

anejo al Tratado de la Unión Europea Sin embargo. de fonna resumida cabe destacar las 

siguientes funciones sustantivas e inmediatas del IME· 

a. Reforzar la cooperación entre los Bancos Centrales de los Países Miembros. 

b. ~1ejorar la coordinación de;: las politica.s monetaria:» de los Estados Miembros. a fin de 

asegurar la estabilidad de precios. 

c. Supervisar el funcionamiento del Sistema Monetario Europeo. junto c:on la Comisión 

Monetaria 

C. Celebrar consultas sobre asuntos competencia de los Bancos Centrales. cuando af"ccten 

a los Mercados Financieros 

c. Facilitar la utilización del ECU en toda clase de operaciones y supervisar su desarrollo; 

incluyendo la buena marcha del sistema de compensación entre Bancos Centrales. 

f Fomentar la armonización de las estadisticas en el 8.rnbito monetario y financiera. 

g. Promover ta eficacia de los pagos transfronterizos. eliminando las costosas barreras 

que subsisten. 

t. Preparar la Unión Monetaria 

Ademas. en esta segunda etapa.. en lo referente a política monetaria.. cada Estado 

debe garantizar la independencia de su Banco Central9 pasando éste a gozar de completa 

auto'lomia.. especialmente en lo referente a la fijación del tipo de interés b8..sico. 

Asimismo. se definieron una serie de objetivos a cumplir. destacándose: 

e. MayoT control del déficit público 

Prohibición de la finam;iacion pri,·ilegiada al sector pUblico. 

Cumplimiento de los criterios preparatorios de la convergencia.. con base en los cuales 

se decidirán los patses que accedan a la tercera fase 

Asi. concluyendo. destacar que desde el t de enero de 1994, entraron en vigor una serie de 

disposiciones necesarias para la consecución de los elementos esenciales de esta segunda fase; 

a saber. 

Se prohibió ta concesión de cualquier crCdito o la autoriz.ación de dcM:Ubierto~ por 

pane de los Bancos Centrales. a favor de instituciones u organismos comunitarios, 

Gobiernos. autoridades regionales o locales. u otros poderes púl;?!l~!i u organismos de 1 .... ···-- ----- .. -., 
¡ 
' 
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Derecho Público o empresas de los Estados Miembros~ al igual que con la adquisición 

directa de deuda emitida por todas esas Entidades. Asimismo. se impide el acceso 

privilegiado del sector público a cualquier clase de Entidades Financieras distintas de Jos 

Bancos Centrales y la propia UE se comprometió a no responder mediante aval de las 

obligaciones contraídas por los sectores públicos en los Estados Miembros. 

Se establecieron ..:.amo condiclone~ para presupuestos dos criterios básicos plenamente 

cx.igibles en la tercera fa.se de la Unión Monetaria: 

a. La proporción entre el deficit público y el PIB no debe ser superior al 3o/o. a 

menos que el exceso descienda de modo sustancial y continuado hasta llegar a un nivel 

que se aproxime al valor de referencia 

b. V. la proporción entre la deuda pü.blica acumulada y el PIB. no rebasará un el 

600/o. salvo que el exceso evolucione a un ritmo satisfactorio para su ajuste. 

Se requiere el cumplimiento de las condiciones de convergenci, 143 tales condiciones 

son: 144 

a. Contar con una tasa de inflación como rn8.ximo del 1.So/o por encima de la media 

(aritmética) de los tres Estado Miembros con la inflación mit.s baja. 

b. Situar los tipos de interés dentro de un margen de dos puntos por encima de la media 

(aritmética) de los tres Estados ~1.iembros con los tipos más bajos. 

c. No tener un déficit fiscal superior al 3o/o del PIB. 

d No llegar al bO"°/o en ratio deuda pública/ PIB 

Presentar una razonable estabilidad de cambios en el Sistema Monetario Europeo. 

Es decir. estabilidad de precios. sostenibilidad de unas finanzas públicas saneadas. 

mantenimiento de los tipos de cambio en los márgenes de fluctuación normales que establece 

el mecanismo de tipos de cambio del Sistema Monetario Europeo y. por último. convergencia 

de los tipos de interés a largo plazo 

1 
•' También llamados entenas de MaastrichL 
"'COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. op cit., p. 18. 
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Te1cerafase14~ 

El 1 de enero de 1999 es la fecha fijada en el Consejo de Madrid de diciembre de 

1995 para su inicio. En esta fec~ el Consejo de la Unión Europea adoptó el tipo de cambio 

fijo e irrevocable al cual el EURO sustituirá a las monedas nacionales y el Banco Central 

Europeo (BCE). en sustitución del 1.ME. y el Sistema Europeo de Banco~ Centrales (SEBC) 

iniciarán plenamente el ejercicio de sus funciones. 

Dentro de la tercer-a fase cabe distinguir tres etapas para la introducción de la 

moneda única: 

a. Del 1-1-1999 al 31-12-2001 el Euro no se encontrará disponible en forma de billetes y 

monedas. siendo utilizadas para los cobros y pagos fisicos las monedas nacionales. Sin 

embargo. podris. ser usado para operaciones financieras y mercantiles El inicio de esta fase 

supondra la adopción de una politica monetaria común para todos los países que accedan a 

la misma 

b Del 1-1-2002 al 30-6-2002. como fecha límite comienza la circulación de billetes y 

monedas en Euros. que coexistirS.n con las monedas y billetes nadonalcs Durante este 

periodo se prevé la sustitución paulatina de las monedas nacionales por la moneda Unica. 

e A panir del 1-7-::?:002. a mas tardar Los billetes y monedas en Euros se convierten en 

los Unicos de curso legal para los paises que hayan accedido a la tercera fase de la Unión 

Fconomica Monetaria_ (Cabe mencionar que la sustitucion total terminó al 31 de marzo) 

Durante esta fa.se se constituirá formalmente el BCE a modo de órgano ejecutivo 

del SERC El SEHC se compondrit del conjunto del BCE y de los Bancos Centrales de los 

Estados Miembros. siendo su objetivo esencial mantener la estabilidad de precios en una 

"ECC1nomia de Mercado abierta y de libre compeLenci~ favoreciendo una eficiente asignación 

de recursos.. Este será el órgano monetario federal actuando como poder rcguJador9 

coor.iinando la emisión de 1os billetes y la acui\adón en Euros. de curso legal en Jos países 

integrados en la Unión Monetaria 

Oe esta fonna toda la UniOn tendra ··un todopoderoso Banco Central Europeo. 

gestor de la soberania monetaria en el marco del sistema europeo de bancos centra.les.n 146 

'""'EL MUNDO UNIDAD EDITORIAL. S.A. /.a R~1 . ..za d~I Euru, F.diaón de 3 de Ma,-o de 1998. 

--~~ 
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Este BCE es una institución independiente que gestiona la provisión de EUROS y 

es gran pane responsable la política financiera.. la estabilidad monetaria. El BCE es totalmente 

independiente y ningún estado puede ejercer presión ni aceptar instrucciones. 147 

Los intpactos ~la UE.lf,f en el !H!dor financÜ!:To y en las anpresa.s. 

En el SECTOR FINANCIERO las entidades financieras adaptaron sus sistemas 

contables. infonrui.ticos. etc .• y se enfrentaron a multitud de problemas prácticos. ya que hasta 

el 1 de julio de 2002. tanto el Euro como las monedas nacionales podían ser utilizadas como 

medio de pago en e:fectivo, y en toda la información que revista una expresión monetaria habo 

que recwTir a la doble indicación. 

Se encargaran de dar infonnación a las empresas y particulares acerca del modo en 

que se efectúe el canje, y las implicaciones que dicho cambio puede tener sobre las 

operaciones bancarias. 

En general. el Euro provocará un aumento de la competencia. al aportar una mayor 

transparencia en la formación de precios. ya que las comparaciones en el seno de la Unión 

Monetana Europea no se venln distorsionadas por el efecto del tipo de cambio o importantes 

dife.-enciales de intlación 

Para las empresas financieras. el nuevo entorno traer& consigo, adem&s, la 

disminucion de parte de su negocio tradicional (transacciones en divisas y cambio de moneda) 

y una mayor- presencia extn:u1jera 

Para las empresas no financieras. la situación no diferiré. demasiado a lo expuesto 

Ademas de facilitar las comparaciones de precios, el Euro traerá consigo una disminución de 

los costes transacc10nu.les de operar con los paises integrados en la Unión Monetaria Europea 

y la eliminac1on de la incertidumbre de los tipos de cambio, y, por tanto. de los costes de 

cobertura derivados de la existencia previa de diversas monedas que serán sustiruidas por el 

Euro. favoreciendo la alluencia de productos del exterior, y poniendo de relieve las 

deficiencias en las estructuras productivas menos competitivas 

La introducción del Euro no cambiara ni el tipo de interés ni el valor original de los 

saldos de los depósitos. cuentas de ahorro o imposiciones, sino que sólo se hará la conversión 

correspondiente 

i .... CECCIUNI - GARRIGUES WALKER. op cit_. p 4Jl 
14 ~ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES ElJROPEAS. op cal.. p. 25. 
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En el SECTOR EMPRESARIAL supondrá un nuevo marco para la fijación de Jos 

tipos de interCs y de los tipos de cambio en los países participantes de la misma. Jo cual debe 

influir muy dir-cctamentc sobre las decisiones financieras que adopten las empresas. 

La desaparición del riesgo de cambio entre Jos países que accedan a la Unión 

~1onctaria Eur-opea no sólo suprime la necesidad de cubrirlo y. por tanto. la posibilidad de que 

emerjan diferencias de valoración de moneda extranjera que pueden elevar el coste financiero 

efectivo de una empresa que se ha endeudado en divisas, sino que puede dar a las empresas un 

mayor acceso a los mercados de capitales de otros paises panicipantes 

En general. el &rea comercial de las empresas se ve sometida, con la introducción de 

la moneda tanica.. a nuevas posibilidades. pero ta.nlbién a mayor-es retos. 

Sin embargo. no debe olvidarse que la moneda única por sí misma no supone la 

desaparición de otro üpo de barreras, que en la practica, contribuirán a la segmentación de los 

mercados en mayor o menor medida, como el idioma. las diferencias culturales. la existencia 

de distintos canales de distribución. la posible influencia de nonnativas que no estén 

totalmente armonizadas a nivel comunitario. como pueden ser algunos aspectos de las leyes 

fiscales. etc 

De todo lo antedicho se deduce que la inmensa mayoria de los cambios que pueda 

ocasionar la conversión al Euro a las empresas son perfectamente previsibles siendo 

importante la adaptación rilpida de los administradores a través de la llamada estrategia de 

anticipación 

i~entajas y ~-ventajas d4! la Ul!Jl.t en los Esuul.os M;~l'Nbros ú lo UE 

Las ventajas que la Unión Económica y Monetaria implicarán para los países 

panicipantes se pueden resumir en las siguientes· 

Desde un punto de vista microeconómico. la sustitución de las monedas nacionales 

por el euro elimina los costes de transacción y la necesidad de realizar cambios de: divisas en 

d comercio y en el turismo Asimismo. permite una mayor transparencia puesto que será 

posible comparar directamente los precios de los productos en los distintos países, lo que 

supone un incentivo para la competencia En tercer lugar. la eliminación de la segmentación 

de los merca.dos financieros creada por las monedas nacional~- ~ede permitir su plena 
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integración con las positivas consecuencias que ello implica sobn: los precios de Jos activos 

financieros 

Desde una perspectiva macroeconómic~ las condiciones de convergencia exigidas 

para la implantación del curo y para posteriormente convivir con el euro garantizan un clima 

de estabilidad macroeconomi~ con la consiguiente disminución de la incertidumbre en la 

toma de decisiones econOmicas que implicara una reducción de los tipos de interés y un 

estímulo a la inversión. al empleo y al crecimiento económico en general. Asimismo. el euro 

se convenirá en una de las principales monedas a nivel internacional. lo que tendrá ventajas al 

reducir la YUlnerabilidad de la zona UEM a las fluctuaciones del tipo de cambio y fonalccerá 

el poder de negociación de la Unión Europea en los foros internacionales. 

La principal de Ja..~ desventajas es la perdida en la independencia de las politicas 

monetarias, ya que estas quedaran a cargo de una Alta Autoridad Supranacional, la cual 

establecerá las medidas adecuadas a las situaciones de todos los paises miembros en su 

conjunto, en cambio en un Estado autónomo en la pohtica monetaria.. las tasas de interCs son 

frecuentemente utihz.adas para controlar la inflación y disminuir los efectos de una alta y 

prolongada tasa de desempleo. cosa que en caso de que se presentara ur.a situación de este tipo 

en alguno de los Estados l\1iembros de la Unión, no podrian hacer y el caso deber8 ser turnado 

a la autondad supranacional competente para evitar dai\os a su cconomia y a las dem8.s de la 

Unión 

Además otras desventa1as derivadas de la anterior son la pérdida de soberanía y la 

perdida de la autonomia presupucstana de la que cada Estado goz..aba antes de constituirse la 

UEM 

La union monetaria no sólo afectará a los paises integrantes de la Unión sino que 

tambén a todos los <lemas paises de Europa, un ejemplo claro de ello es Suiza.., quien en un 

Estudio del Caso de Dilemas de la política Causados por Inflación Baja y el Suelo de 

Prop:>rción de Interés Nominal por Douglas Laxton y Eswar Prasad, , .. encontraron que un 

posible resultado es que las incertidumbres relacionaron al EMEU podría llevar a una 

1
""" FONIX.> MONEl.ARIO INTERNACIONAL. Nol1etas) Publicaciones. lnfonnación Rural. T&Sa5. Nonnas y 

Códigos 
-------------------~ 
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depreciación del Franco suizo~ con efectos adversos consecuentes en doméstico el rendimiento 

y empleo en Suiza. 

3.1.5.1 B•nco Central Europt<>. 1~ 

El Banco Central Europeo (BCE) fue creado el t de junio de 1998 y sucedió al 

Instituto J\..1onctario Europeo (l?\.1E). el cual había desempeñado anteriormente un papel crucial 

en la preparación del lanzamiento del euro. que tuvo lugar el 1 de ene.-o de 1999. 

El BCE y los bancos centrales de Jos países que han adoptado el euro han 

constituido una nueva entidad llamada ""Eurosistema .... Mientras existan Estados Miembros de 

la Unión Europea que no hayan adoptado el euro, será necesario hacer la distinción entre el 

Eurosisterna.. que agrupa a doce países. y el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). 

que incluye a quince 

La sede del Banco Central Europeo esta en Frankfurt del ?\.1cno (Alemania) donde 

trabaja personal procedente de todos los Estados Miembros de la Unión Europea 

El BCE goza de total independencia para la realización de sus misiones En efecto. 

ni el BCE. ni los bancos centrales nacionales del Eurosistema., ni ningún miembro de sus 

órganos de decisión pueden solicitar o aceptar instrucciones procedentes de cualquier otro 

órgano. Las instituciones eur-opcas y los Gobiernos de los Estados Miembros deben respetar 

este principio y no pr-etcnder- influir- en el DCE o en los bancos centr-ales nacionales. 

El BCE tr-abaja en estrl!cha colaboración con los bancos centrales nacionales. para 

preparar y aplicar las decisiones adoptadas por sus órganos rectores, que son: el Consejo de 

Gobierno. el Comite Ejecutivo y el Consejo General 

El Presidente del BCE. asi como los otros cinco miembros del Comité Ejecutivo. 

son nombrados por los Estados Miembros para un mandato no renovable de ocho ai\os. El 

BCE garantiza que las tareas que tiene confiadas se realizan por medio de sus propias 

actividades o bien a través de los bancos centrales nacionales participantes 

1
..., ECB. El Bancu Centro/ 1-:uropeo. <Consull.a en lntcrncL 22 de agosto de 2002. http://www.ccb.ml) 
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Con el objetivo fundamental que consiste en garantizar la estabilidad de los precio~ 

sus misiones principales son: uo 

Definir y ejecutar Ja política monetaria de la zona del euro. y mantener la estabilidad 

de precios. 

Realizar operaciones de cambio de divisas y poseer y gestionar las reservas oficiales en 

moneda extranjera d~ los países de la zona del eu..ro. 

Emitir billetes de banco en la zona del euro. 

Promover el buen funcionamiento del sistema de pagos. 

Recabar la información estadística necesaria de las autoridades nacionales competentes 

o directamente de los agentes económicos (por ejemplo. entidades financieras). y 

Examinar la evolución de los sectores financiero y bancario además de f"acilitar el 

intercambio de información entre el SEBC y las autoridades supervisoras. 

El BCE se compondrá de 3 órganos los cuales son: 

FJ Consejo de Gobierno. 

El Consejo de Gobierno es el máximo órgano decisorio del Banco Central Europeo. 

Está compuesto por- los seis miembros del Comité Ejecutivo y los gobernadores de los doce 

bancos centr-ales de la zona del euro. Está. presidido por el Presidente del BCE. V su principal 

función consiste en t'"ormular la política monetaria de la zona del euro. 

El Con111e .f..jecu11vo. 

El Comité Ejecutivo del Banco Central Eur-opeo esta compuesto por el Presidente 

del BCE. el Vicepresidente y otros cuatro miembros. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los 

países que con~"tituyen la zona del euro los nombran de común acuerdo. 

El Comité Ejecutivo pone en pr8.ctica la política monetaria formulada por el 

Consejo de Gobierno y. en este marco, imparte las instrucciones necesarias a los bancos 

centrales nacionales. Ademas. prepara las reuniones del Consejo de Gobierno y es responsable 

de la gestión ordinaria del BCE 

¡1.0¡ EUROPA. Jn.\"lllucmnf!.'i e.le Ju Umt>n k'urnpea (Consulta en Internet. 22 de agoslO de 2002. 
http:/'w'°'"-w.curopa.cu.mt/ins1iruuons/ccb/mdcx_cs.htm.) 

... ·' .... ,. ·'' 
. --------' -. ----------........ 
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El Consejo General. 

El Consejo General es el tercer órgano rector del Banco Central Europeo. Está 

compuesto por el Presidente y el Vicepresidente del BCE así como por los gobernadores de 

los quince bancos centrales nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea. El 

Consejo General participa en las funciones consultivas y de coordinación del BCE así como en 

los preparativos de la posible ampliación de la zona del euru 

Forma parte del SEBC y en éste. las disposiciones relativas a sus funciones y 

estn.ictura constituyen una pieza central del tratado de la Unión. Ademas se tiene aiiadido 

mediante un protocolo. un estatuto por el que se regirán las futuras autoridades monetarias de 

la Comunidad y que fue elaborando por los propios gobernadores de tos bancos centrales 

nacionales La misión del SEBC es garantizar la estabilidad de los precios. También se 

encargará de apoyar la política económica general de la Comunidad_ 1 51 

En definitiva.. el SEBC tiene vastisimos poderes en el marco del mandato de polftica 

monetaria que se le ha atribuido. lo que para muchos de los Estados Miembros es also 

bastante nuevo desde el punto de ... ·ista íonnal 1 
'

2 

El llaneo central Europeo est.8. considerado como la institución europea con mayor 

grad!l de integración 1 ~ 3 Esto es debido a que su composición es plurinaciona.l y además sus 

decisiones y políticas son totalmente obliga.tonas para todos los Miembros que hayan aceptado 

la Unión Monetaria 

3.1.6 Otras instituciones. 

Dentro de la Unión Europea se han creado diversas instituciones que ya se 

encuentran en f'uncionamiento desde diversas etapas de la integración y otras que han sido 

creadas confonne se va avanzando después de la UEM. 

,.,, COMISIÓN UE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, op. cit.. p. 26. 
1

.,
2 CECCHINI - GARRIGUES WALKER. op. cL. p. 45 

in DEUTSCt-fLAND-MAGAZINE 1-:urnpa Interna ,<._>u1en asume cuákJ.· ta~as en la Un1ón Eurapt!a? Una 
rrlac.ón de las 1nstiruc10~ .... de la ht.'iilona .~' ckl potenna/ econrim1co Je. la cornun1dod turupea. N° 6 2001 
d1C1cn1bn: J c.:ncro DM 5. p 4:" 

--·--¡ 
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Como resultado de la integración se han unificado todas las oficinas de policía de 

todo1 los miembros conformando la oficina europea de policía Europol es ta organización 

europea de fuerzas y cuerpos de seguridad cuyo objetivo consiste en mejorar ta eficacia de los 

servicios competentes de Jos Estados Miemb.-os y Ja cooperación entre los mismos en materia 

de prevención y lucha contra el terrorismo. el tráfico ilícito de estupefacientes y otras f'orrnas 

graves de delincuencia organizada internacional. 1'
4 

3.1.6.1 Banco Europeo de Inversiones. 1~111 

EJ Banco Eur-opeo de Inversiones (BEi) es la institución financiera de la Unión 

Europea. Como ºbanco" y ··organo·· de la Unión Europea al mismo tiempo. contribuyen a la 

realización de Jos objetivos de la Unión por medio de la financiación de p.-oycctos destinados 

a promover la integración europea.. el desarrollo equilibrado. la cohesión económica y social 

así como el desarrollo de una economia basada en el conocimiento y la innovación. 

Creado en 1958 por el Tratado de Roma. el BEl se financia por el emprCstito en los 

mercados de capitales No dispune. a diferencia de los bancos clásicos. de recursos 

comerciales procedentes de depositos de ahorro o cuentas corrientes 

En la actualidad. esta a la cabeza de los prestatarios no soberanos.. el BEi disfruta en 

los mercados de capitales de la mejor reputación crediticia la Af\A. Esta calificación le 

penrute movilizar. en condiciones muy competitivas. los imponantes volúmenes financieros 

necesarios para apoyar las inversiones 

La sede del Banco Europeo de Inversiones está en Luxemburgo. y se confonna. por 

perscnal cualificado y multicultural procedente de todos los Estados Miembros de la Unión 

Europea. 

Los accionistas del BEl son los Estados Miembros de la Unión Europea. Éstos 

suscnbcn conjuntamente el capital del Banco con arreg)o a una clave de distribución que 

refleja sus respectivos pesos económicos dentro de la Unión. 

El BEi está f"eg1do por un Consejo de Gobernadot"es. un Consejo de Administració~ 

un Comité de Dirección y un Comité de Comprobación. 

EUROPA. /.d 1-;u,.opol (Consulta lnlernct.. 23 de agosto de 2002. 
http://curopaeu.mt/scadplus/lcglestc1g/g4000) 
1 

'.":'> ElB. f:l IJanco f:1uv'l"llt!u de /nver.mm~ .... {Consulta en lntcrnCl. 23 de agosto de 2002. -~:1"'-~.Cll>.cu.inl) 



CHRISTIAN EDUARDO VILLA Y GUERRERO 112 

El Banco Europeo de Inversiones opera sin 8.nimo de lucro y no supone una carga 

para los recursos presupuestarios de la Unión Europea. Su misión consiste en financiar 

inversiones públicas o privadas que concretan los objetivos de la construcción europea. 

Las intervenciones del Banco se basan. en panicular. en los criterios siguientes: 

Han de servir para atraer otras fuentes de financiación. 

Se enmarcan en ámbitos como el refuerzo de la competitividad de las industrias 

europeas y el sector de las pequeñas y medianas empresas (PYME). la realización de las redes 

transeuropeas. la protección del medio ambiente natural y urbano. a.si como la inversión en los 

sectores de la sanidad~ la educación y las tecnologias de la infonnación. 

Van principalmente dirigidas a las regiones menos favorecidas 

Si bien el BEi consagra cerca de un 90 º/o de sus actividades a la Unión Europea. 

una parte significativa de su financiación se onenta hacia los paises candidatos a la adhesión, 

para los cuales se han establecido algunos mecanismos de financiación específicos 

Las financiaciones del BEi favorecen también las condiciones de desarrollo 

sostenible en los paises del Mediterráneo. África. Caribe y el Pacifico. así como de los 

proyectos de interés común en Amenca Latina y Asia 

Por último. hay que tener en cuenta que el Banco es el accionista mayoritario del 

Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que a su vez preside el Consejo de supervisión. Creado 

en 1994, el FEI tiene su sede en Luxemburgo y tiene principalmente por objetivo apoyar la 

inversión en fondos propios de las PYME 

<JTKan1.=uc1ó11 de lo .... - craha1os. 1 Y· 

El Banco Europeo de Inversiones realiza sus actividades de empréstito y préstamo 

en el marco de las políticas económicas definidas por la Unión. Cada afto .. presenta un Informe 

anual que constituye un balance completo de sus actividades. En dicho informe enumera las 

operaciones y especifica con detalle las cuentas de ta institución. También contiene la lista de 

los proyectos financiados asi como sus caractcristicas. 

1
""' EUROPA 1n ... 111uc1n"r" ~ la C'món Eurupra. (Consulta en lolernel.. 23 de agosto de 2002, 

hup·/1ww'w.c11ropa.eu.mt/1nshtuuons/cdll1ndcx_cs hlm) 
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Por otra pan~ el Banco coopera con las demas instituciones europeas en el marco 

de las políticas comunitarias relacionadas con sus actividades El Presidente del BEi puede., de 

ese modo~ participar en las reuniones del Consejo~ en las que apona la experiencia del Banco 

sobre los asuntos que se debaten. 

Con arreglo a sus estatutos, el BEi disfruta de autonomía de decisión dentro del 

sistc:inu institucionu.1 comutÜhu iu Su:; t'.nganus dt: dil"ecc.::iún y control permiten adoptar las 

deci,iones relativas a los pr-éstarnos y el emprCst.ito en función de las caractcristicas de los 

pro}'e'Ctos únicamente y de las mejores oportunidades ofrecidas en los mercados financieros. 

Se encuentra integrado por cuatro órganos principales: 

E/Cori. . ...ejo ti~ Goht.·rnadore.'i 

Reúne a los Ministros designados por cada uno de los Estados Miembro~ por lo 

general los encargados de Economia. Define las directrices generales de la política de crédito. 

aprueba el balance y el informe anual. contrae compromisos en nombre del Banco para la 

financiación exterior a la Unión y decide acerca del aumento de capital. Designa a los 

mienbros del Consejo de Administración. del Comité de Dirección y del Comité de 

Comprobación 

E/ConseJO de Adnunistracuin 

El Consejo de Administración, presidido por el Presidcnt:e del Banco. está formado 

por "einticuatro miembros designados por los Estados Miembros y por la Comisión Europea. 

Es nspons.ablc de la conformidad de la gestión del BEi con los objetivos que tiene asignados. 

Apn.ieba las operaciones de préstamo y emprestito. 

J-.. ~1rom11e ~ J)1recc16n 

El Comité de Dirección es el órgano ejecutivo permanente del Banco. Compuesto 

por un Presidente y siete Vicepresidentes. tiene su sede en Luxemburgo. Se encarga 

colegiadamente de la gestión corriente del BEi y prepara las decisiones del Consejo de 

Adrr:inistración y vela por su ejecució~ en particular por lo que se refiere a la emisión de 

emprCstitos y la concesión de préstamos. 
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El Comité de Comprobación 

El BEi dispone de un órgano de control interno y externo que abarca el conjunto de 

sus operaciones y que aplica la metodología vigente en el sector financiero y bancario. El 

órgano supremo de esta estructura es el Comité de comprobación, que comprueba la 

regularidad de las operaciones y libros del llaneo sobre la base de los trabajos de los órganos 

de control y auditoria internos así como de los revisores externos. También coopera con el 

Tribunal de Cuentas europeo en el control externo de las operaciones efectuadas por el BEJ 

sobre fondos presupuestarios de Ja Unión o sus Estados Miembros. 

3.J.6.2 Consejo Económico y Socia1 1 s7 

El Comité Económico y Social europeo (CES) es un órgano consultivo de 

representación de los distintos agentes de la vida económica y social (empresarios. sindicatosy 

agricultores. consumidores, etc ) en el marco institucional de la Unión Europea 

El CES, que fue creado en 19~7 por el Tratado de Roma., constituye al mismo 

tiempo un foro de diálogo y la plataforma institucional que permite a los protagonistas de la 

vida económica y social ser parte integrante del proceso comunitario de torna de decisiones. 

Por medio de sus dictamenes. el CES participa en Ja configuración y la aplicación de las 

politicas de la Unión Europea 

El CES realiz..a.. asi pues. una labor especifica dentro del entramado institucional 

comunitario constituye el lugar privilegiado de representación. debate y expresión de la 

sociedad civil organ17..ada de la Unión Europea. de la que son un componente esencial las 

orga."líz.aciones soctoprofesionalcs A este respecto. constituye un puente entre Europa y Jos 

ciudadanos 

La entrada en vigot del Tratado de Maa.stricht 1
!\l'I concedió al CES un trato 

comparable al de las demas instituciones. en particular por lo que se refiere a su reglamento 

interno, el presupuesto, el refuerzo de su derecho de iniciativa y la gestión del personal de su 

ir CSE. ¡.;J Con.w10 /-Á.:oncmucv.>,· .'ioc1aJ. (Consulta en lmcrnet.. 2J de agosto de 2002, hnp:/"'""w.ces.cu.inl) 
1
'"' Entr6cnv1gorcn IY9J. . --·· ·· .. - ·:--·:·--. ~. ¡ 

__ :'_:~_j 
-~ 
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Secretaria General. En 1997. el Tratado de Ámsterdam amplió considerablemente el campo de 

acción del CES. sobre todo en et Bmbito social. 

La sede del CES está en Bruselas. donde se celebran la mayor parte de las J"euniones 

y los plenos. Tambien se organizan algunas reuniones fuera de la sede. 

Los miembros del Comité son propuestos por los Gobiernos de los Estados 

Mjen1bro~ y nombrados por d Cons~jo de la Unil>n Euro~ paca un n1andato de cuatro ai\os 

renovable. Los 222 miembros ejercen sus funciones con total independencia, y su número por 

país depende del número de habitantes de cada Estado Miembro (Alemania.. Francia, Italia y el 

Reino Unido tienen 24 miembros. España. 21; Austria,, Bélgica. Grecia.. los Paises Bajo~ 

Portugal y Suecia. J 2: Dinamarca, Finlandia e h-Janda. 9. y Luxemburgo. 6). 

El Comité comprende un Pleno. una Mesa,. tr-cs Grupos.. seis Secciones y una 

Sccmaria General El Comité elige. de entre sus miembros. a un Presidente y a dos 

Vicep.-esidentes por un mandato de dos ai'\os. El Presidente tiene s su cargo la representación 

exterior del ComitC 

El ComitC Económico y Social desempeña tres misiones fundamentales: 

Garantizar una función consultiva ante las tres grandes instituciones (Consejo. 

Comisión y, a partir del Tratado de Ám~-terdam., Parlamento Europeo). 

Permitir una mayor participación de los representantes de la sociedad civil organizada 

en el proyecto europeo Además de que apoya la creación de entidades consultivas. dentro 

clel respeto de las realidades económicas. sociales y culturales de dichos paises. 

Organi:::adó11 de /u.l· trabaJCM·. J.~<,> 

Para llevar a cabo sus misiones. el CES tiene .. principalmente.. la posibilidad de 

emitir tres tipos de dictamen· 

Oictarnenes emitidos previa consulta de la Comisió~ el Consejo o cJ Parlamento 

Europeo, 

Dictámenes de iniciativa para expresarse cuando lo juzgue conveniente; 

159 EUROPA. La... /n ... "11tw::1orw~· ~ la UE. (Consulta en IntCIDCl.. 23 de aB0510 de 2002. -.,_ 
hnp:/!Y.-ww.europa.cu.rntli~itutionslesc/indcx_es.hun) 
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Dictámenes exploratorios. donde reflexiona y fonnula sugerencias sobre un tema 

determinado para una futura nonnatividad. 

Dentro del CES están constituidos tres grupos: el que representa a Jos empresarios, 

el de los trabajador-es y el de actividades diversas. que agrupa a las demás catcgorias 

económicas y sociales. 

1.;1 Grupo ele /o."' r:.mpre . ..ario.-. (Grupo 1) 

Está fonnado por miembros procedentes de Jos sectores privado y público de la 

industria y las pequeñas y medianas empresas. las cámaras de comercio, el comercio al por 

mayor y minorista. la banca y los seguros. el transpone y la agricultura. 

H./ Grupo de los Trabajadores (Grupo 11) 

Una amplia mayoria procede de organizaciones sindicales nacionales adhetjdas a la 

Confederación Europea de Sindicatos; algunos pertenecen a sindicatos afiliados a la 

Confederación Europea de Cuadros 

}-;/Grupo de acllvuJade.\ dn-ersa.\· (C ;rupv /JI) 

Estil constituido agricultores. artesanía. profesiones libera.les._ cooperativas. 

mutLJalidades. asociaciones de defensa de los consumidores. asociaciones de protección del 

medio ambiente. as.ociaciones de familias. mujeres. personas con discapacidad. miembros de 

la comunidad cientifica y docente. organiz.aciones no gubernamentales~ etc. 

Esto~ distintos componentes están unidos por medio de las organizaciones socio-prof"esionales 

de las que forman parte. responsabilidad que siempre les ha llevado a pedir una participación 

efectiva en la adopción de las decisiones comunitarias 

El Comité cuenta con seis Secciones. que tratan los principales ámbitos cubiertos 

por ios Tratados· Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social. Mercado 

Unico. Producción y Consumo. Transpones. Energía.. Infraestructuras y Sociedad de la 

Información. Empleo. Asuntos Sociales y Ciudadania, Agricultura. Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente y Relaciones Exteriores 



LA UNIÓN EUROPEA V LA INTEGRACIÓN MUNDIAL 117 

Para Ja preparación de sus dictámenes~ las Secciones generalmente constituyen 

dentro de ellas grupos de estudio formados~ principalmente~ por un ponente asistido de 

expertos. Cada Sección está dotada de una Mesa.. encargada de coordinar los trabajos con el 

Presidente de Sección. 

3.1.6.3 Fondo Europeo de Des•rrollo Rqional (FEDER) 

Este Fondo fue creado en 1975 y desde entonces ha sido el principal instrumento 

financiero de la política regional. La financiación se efectúa mediante subvenciones a 

proyectos que vayan u. llevarse a cabo en regiones con problemas y cuyo PIB. (Producto 

Interior Bruto) JX>r habitante sea inferior a la media de la CEE. Hasta la fecha FEDER ha 

financiado dos tipos de acciones. 

Apoyo a las medidas de política regional adoptadas por los paises miembros (se 

denomina .. bajo cuota" y que asciende al 95c% del total) 

Subvenciones para proyectos específicos de desarrot1o regional al margen de 

los programas (denominado ··fuera de cuota .. y que representa el 5º/o restante). 

De conformidad con el pf"ocedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado160
• 

(/) < ·on..wderando que el artículo 160 del Tratac/o establece que el J.Ondo 

Europeo de Desarrollo ReJ(umal (FI-:DF.R) e .... ·ta de.ui11ado a contribuir a la 

rectific-OL"U°>n de lo ... principales de.-.equ1l1hrio.T rexionale."O en la Conru,,;dad; que. de e.'>le 

modo, el FJ-~'J)J-.. R con1r1hu_i·1..• "n·cluc1r la dlfi•renc1a ,_.ntre Jos niveles de desarrollo de 

J.as w .... -11nuis; re¡.:u.mes y el retra."OU de las regiones o 1sún· meno.'> favcwecuJa. .. ~ incluidas 

ia. .. - ::011a_.; rura/e ... ; 

Se ~"tablee.e que las funciones del FEDER serán: participar- en la financiació~ a fin 

de p.-omover la cohesión económica y social a través de la corrección de los principales 

desequilibrios regionales y de la panicipación en et desarrollo y la reconversión de las 

regiones. 161 

1
...,., Tratado de Roma de 1957. que crea la CEE)" de la cual este Fondo formaba parte. ahora de la Unión Europea. 

1 "* Articulo l del Regla memo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Hecho en Bruselas, el 12 de julio ~ 
1999 (ConsuJUt en Jn1crnet,. ] julio de 2002. ,, - · · · · -
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En este contexto. el FEDER contribuini también al fomento de un desarrollo 

sostenible y a la creación de puestos de trabajo sostenibles. 

De acuerdo con el apartado 2 del anículo 2 del Reglamento (CE) Nº 1260/1999 del 

Coruejo. de 21 de junio de 1999. por el que se establecen disposiciones generales sobre los 

Fondos Estructurales. la principal función del FEDER es el apoyo a los objetivos de contribuir 

u. hs finnncieu;ión de In l.:oupcnu;iún trnn~frunter ¡,~ lnulSnaciona.1 e inlenegional. así como a la 

regeneración económica y social de las ciudades y de los suburbios en crisis en virtud de las 

iniciuivas comunitarias. 

El FEDER debe desempeñar una función especial en favor del desarrollo 

económico local. en un contexto de mejora del modo de vida y de desarTollo territorial. 

especialmente a través de la promoción de los pactos territoriales para el empico y de los 

nue\IOs yacimientos de empleo. 

3.1.6.4 Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA)162 

Al finnar el Tratado que instituye la CECA,. comunidad de 160 millones de 

habitantes europeos. las panes contratantes manifiestan su resolución de crear la primera 

institución supranacional y de Poner de este modo los fundamentos reales de una Europa 

organizada 

A través de este tratado se crea el Mercado Comün que implicaba la supresión de 

los derechos de aduana y de las re~"'tricciones cuantitativas a la libre circulación de los 

productos. y la interdicción de medidas discriminatorias y de subvenciones o ayudas 

concedidas por los Estados, dominando el mercado libre concurrencia en el futuro. como ya lo 

hemos explicado 

Creada mediante el Tratado de Paris 1
b3. y la ratificación de Jos seis países 

fundadores. ésta institución fue la que dio paso a la integración que hoy conocemos con Unión 

Eurcpca 

1
'"'.: EVR.OPA < "ontunulad 1-.·conóm1cu del CDl"hón y el Acero. (Consulta en Internet., 23 de agosto de 2002, 

t1p //curopa.cu.1ntlsman.apl/cgll~ga_doc?smanapiloclcxapilprod!CELEXnumdoclt.lrE5a.numdoc-31999R17KJ .. 
&.moclcl-guicltct1J 
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La CECA se extendió por todos los paises integrantes del mercado común europeo._ 

esto es Jos integrantes de la CEE y EEE. Sus órganos funcionan como se prevé en el Tratado 

de París, explicado con anterioridad. 

La Alta Autoridad de este organismo está instalada en Luxemburgo. y la 

característica de los órganos comunitarios es su independencia en: 

u.) el nombnmlientu dt: lu~ miembros. hoy comisarios. se efectúa de común acuerdo 

ent.re los gobiernos. No se trata de delegados nacionales. sino de personalidades que ejercen 

sus competencias colegiadamente y no reciben instrucciones de Jos Estados Miembros; 

b) la independencia financiera. materializada mediante la recaudación e recursos 

propios y no. como en los Ol"ganismos inter-gubernamentales. mediante el pago de 

contribuciones nacionales 

Actualmente esta institución se encarga de otorgar préstamos y subvenciones a las 

regiones en proceso de .-cconvcrsiOn mine.-a o sidenJ.rgica principalmente. 

3.1.6.S Fondo Europeo de Orientación y G•rand• Agricola (FEOGA) .. JM 

El Fondo Eu.-opeo de Orientación y de Garantía Agrícola, aeado mediante el 

Reglamento Nº 25 de 1962 16~ • .-clativo a la financiación de la Política Agricola Común (P AC)~ 

la cual representa una parte imponante del presupuesto general de la Unión Europea. 

La sección de Garantía del Fondo financia el gasto de la Comunidad en la política 

de precios y mc.-cados, incluidos los pagos compensatorios de Ja reforma de la PAC y las 

medidas de acompai\amiento. en particular los gastos de la organización común de mercados 

agricolas~ las medidas de desarro1lo rural que acompañan al apoyo a los mercados y los gastos 

161 El JK de abnl de 1951 se finnó en Paris el 1ra1aJu de la Com1U1idad Europeo thl CarbOn y dt!I Ac.ern 
<CECA). con un periodo de ~:1gcncta de cincuenta af105 
'""" EUROPA Fl-XXiA (Consulta Internet. 23 de agosro de 2002, 
hUp:/curopa.eu mt/scadplus/lcg!es/h.'b/16C.XXJ'\ htm) 
ic.~ C11y.a illuma mod1fica....-i(m la consti~·c el Reglamento CEF. N° 728170) y el actual Reglamcolo AIStituy6 al 
Reglamento (CEE> nº729no a pwur del l de enero de 2000 
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relativos a determinadas medidas del sector veterinario. asi como campai\as inf'onnativas sobre 

la politica agrícola común. 166 

La sección de Orientación financiará otros gastos en el ámbito del desarrollo rural 

(concretamente los que no son financiados por la sección de Garantía del FEOGA). Esta 

sección recibe los recursos comunitarios asignados a la política estructural. como. por 

ejemplo. las ayudas a la modei-niLa.ciOn Je la!!. ex.plota.;iones. a la instalación de jU"encs 

agricultores, a la transfoJ"mación y comercialización o a la diversificación. Junto con el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (l-tDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) Estas medidas se 

planifican y se ejecutan de forma bastante descentralizada: se impone la cooperación con los 

Estados Miembros y regiones y se aplica el principio de co-financiación 167 

Los recursos del FEOG A son aponados conjunt8!1lente por los Estados Miembros. 

independientemente de quiene!I> vayan a beneficiarse mas de los gastos en agricultura. Además. 

forma pane integrante del presupuesto comunitario general, cuya financiación viene 

detemiinada esencialmente por la situación económica de cada Estado l\.1iembro 

Esta solidaridad financiera entre Estados Miembros ricos y menos ricos es uno de 

los principios fundamentales de la Comunidad y condición indispensable para el logro de un 

mayor grado de cquilibno economico y ~ial dentro de la Unión. objetivo que está 

desempeñando un papel cada vez más impon.ante en la política agrícola. 

El Comité del FEOGA se encuentra mtegrado por los representantes de los Estados 

Miembros y de la Comisión. y se encargará de la gestión del Fondo en el marco de la 

cooperación entre la Comisión y los Estados Miembros 

Los Estados ~11cmbros designarán a los servicios y organismos habilitados para 

proceder al pago de los gastos Los organismos pagadores habrán de ser servicios u 

or-ganismos autorizados por los Estados ~1iembros. que ofrezcan suficientes garantías de que: 

Antes de emitir la or-den de pago. controlan que las solicitudes cumplen los r-equisitos 

necesarios y se ajustan a las disposiciones comunitarias~ 

Los pagos efectuados se contabilizan de forma exacta y e>thaustiva~ 

1
""' CFNAVARRA Agr1cu/lura "'" ¡._·urnpa (Consulta en Internet. 23 de agosto de 2002. 
hJ.tp:/¡w-w~ cfnavana cs/agncul1uralopfg:m11s1c1002 htm} 
1
"' EUMED Vl-.<J<iA <CO!bulta en lrucmct.. 23 de de 2002, 
http./.~ cumcct..net/cursocon: 17/pacifco~ htm) 

:_ -
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Los documentos exigidos se presentan dentro de los plazos establecidos y de la fonna 

prevista en las normas comunitarias. 

Los organismos pagadores deberán disponer de los documentos justificativos de Jos 

pagos ef"ectuados y de los documentos relativos a la ejecución de los controles administrativos 

y fisicos obligatorios. 

Cada Estado Miembro deber& notificar a Ja Comisión: 

Los servicios u organismos autorizados para proceder al pago de los gastos; 

En caso de haya varios or-ganismos pagador-es autorizados. el servicio u organismo 

encargado de centralizar la intOrmación que debe ponerse a disposición de la Comisión 

y de fomentar la aplicación armoniza.da de las normas comunitarias; 

La denominación, el estatuto y el acto de autoriz.acion de los organismos pagadores; 

Las condiciones administrativas. contables y de control interno en las que se efectúen 

tos pagos correspondientes a la ejecución de las disposiciones comunitarias en el 

marco de la politica agricola comUn 

Los organismos pagadores abonarán los pagos a Jos beneficiarios sobre la base de la 

normativa comunitaria. Únicamente podri.n ser objeto de financiación comunitaria. los gastos 

efectuados por los organismos pagadores autorizados. 

Los Estados Miembros remitirin cada mes a la Comisión las declaraciones de 

gastos 

La Comis1ón pondrá a disposición de los Estados Miembros los recursos financieros 

necesarios para hacer frente a los gastos del FEOGA mediante anticipos de los gastos pagados. 

Se trata en efecto del reembolso de los gastos efectuados (y prefinanciados) por los Estados 

Miembros Ademas. podrá ponerse a disposición de los Estados Miembros un fondo de 

operaciones para la aplicación de los programas en el marco de las medidas de desarrollo 

rural 

AJ final del ejercicio. Jos Estados Miembros rcmitiriln a la Comisión la declaración 

anual de gastos asi como un certificado relativo a la integridad~ exactitud y veracidad de las 

cuentas remitidas. 

'
----;:-::---:--., ----, 

•·I ' \ ' 

! 

. 1 
----------------......... 
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Antes del mes de mayo. la Comisión procederá a la liquidación de tas cuentas de Jos 

orga.'lismos pagadores. La Decisión se centrará en la integridad, exactitud y veracidad de las 

cuernas remitidas. 

Antes del mes de julio de cada ai'io, la Comisión presentará al Parlamento Europeo 

y al Consejo un informe financiero sobre la gestión del Fondo. 

En caso de que se imponga la adopción de medidas. el representante de la Comisión 

someterá. aJ Comité un proyecto. quien emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo 

que el presidente podni fijar en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El 

dictamen se cmitirB. por mayoria. lbll 

Si el dictamen es favorable, la Comisión adoptará las medidas. pero si no es 

favorable. la Comisión comunicará las medidas al Consejo En tal caso~ la Comisión podrá 

retrasar un mes como m8.x.imo. la aplicación de las medidas aprobadas por ella. E1 Consejo 

podri adoptar por mayoria cualificada una decisión distinta en el plazo de un mes. 

El Comité será consultado también a efectos de la evaluación de las previsiones de 

créditos y sobre los proyectos de informe relativos al Fondo que vayan a remitirse al Consejo 

El FEoGA ha representado desde su creación la principal partida del presupuesto 

comunitario y ha sido asi centro constante de los debates cuando el Consejo y el Parlamento 

Europeo han tomado decisiones en tomo al presupuesto de Ja Unión. En 1995 el FEOGA 

absorbió alrededor del 48º•0 del presupuesto total de ésta, Del cual el 9()0/o va a la sección de 

ga.ra."ltia y 100/o restante a la de orientación 169 

3.1.6.6 Fondo Social Europeo. 

El Fondo Social Europeo (FSE}. es el principal instrumento de la Unión Europea.. 

para el des8.1Tollo de los recursos humanos y la mejoTa del funcionaniicnto del mercado de 

trabajo en la Unión A la vista de la demanda y la oferta del mercado de trabajo~ la ayuda del 

FSE se concede de conformidad con las necesidades de formación y de empleo de los 

IN! Apan&ldo 2 del llJ'ticulo 20~ del Tr..ttado de la Un16n Europea. 
lt>V EUMED. 1-1-XJ' i.4 tCoru."Ulta Internet., 23 agosto de 2002. 
http./""""~ eumcd.net/cursccon/ l 7/pacJfeoga.h1m) 

' - , 
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ciudadanos de la Unión y de acuerdo con las necesidades de los recursos humanos de ciertas 

regiones. 170 Es decir. está destinado a mejorar tas oportunidades de empleo en aque11as 

regiones que tienen un prolongado desempleo estructural. 

El FSE es uno de los Fondos EstnacturaJes de la Unión 171
• por lo que sus recursos se 

asignan en el context.o más amplio de los seis objetivos de la acción de los fondos 

e~tructura.le~. Un 68o/o de los fé\;ursus de: este Fondo se destina a.I desarrollo y al ajuste 

estructural de las regiones menos desarrolladas (objetivo 1) 

En virtud de los objetivos J y 4, el FSE pr-esta su ayuda en toda la Unión. pero 

también aporta una notable contribución a los objetivos .. regionales" (1, 2. Sb, 6) de la acción 

estructural. En las regiones objetivo t. la intervención del FSE supone una pane significativa 

del conjunto de los esfuerzos sociales y económicos de desarrollo. 

Corno pane integrante de Ja politica de cohesión económica y social de la Unión 

Europ~ las acciones del FSE se dirigen a una serie de finalidades políticas claramente 

defir.idas. También tiene a su disposición considerables recursos financieros para conseguir 

sus objetivos 

Revisado en 1993~ el FSE es ahora un instrumento más flexible,, con una orientación 

Política. Uno de los principios rectores de la reforma del FSE fue que el Fondo está ahora 

mejor dotado para responder a la..co diversa..-. necesidades y situaciones en cada Estado Miembro. 

Los objetivos de la acción de los Fondos estructurales· 

Objetivo 1. Fomentar el desarrollo y el ajuste estructura) de las regiones menos desarrolladas. 

Objnivo 2· Reconvertir las regiones gravemente afectadas por el declive industrial. 

Objetivo 3 Combatir el paro de larga duración y facilitar la inserción profesional de los 

jóve'.'leS y de las personas amenaz.adas de exclusión del mercado de trabajo_ Promoviendo la 

igua..dad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado laboral 

Objetivo 4 Facilitar la adaptacion de los trabajadores y trabajadoras a las mutaciones 

industriales y a la evolución de los sist.emas de producción. 

EUROPA. /•u11clo .~1<:1al J-."Mropeo. (Consulta en Internet,. 2:\ de agosto de 2002~ 
http / c:uropa.cu 1nticomm1c:mpl"'°-mcnt_i0CtaVesf/en1publ1c/brochurc/btoc:hsp. hun) 
1 ~i Los otn>S fondo&. estructurales ex>mumtanos son· el FEDER. et FIEOGA. Sección Oncntaclóo v el IFOP 
( tn~nento F111anc1ero de Oncntac16n de: la Pesca) que ª:!ruda u ta n:cstructuracibn del sector- pcsqucrO 
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Objdivo 5: Fomentar el desarrollo rural: acelerando ta adaptación de las estructuras agrarias 

en el marco de la reforma política agraria comU.n y f'acilitando el desarrollo y el ajuste 

estructural de las zonas rurales. 

Objetivo 6· Fomentar el desarrollo y ajuste estructural de regiones con una densidad de 

población extremadamente baja 

Algunas de las finalidades políticas del FSE son las de ayudar a encontrar un 

trabajo a las personas en desempleo expuestas al paro de larga duración~ f'acilitar la inserción 

prof"esional de los jóvenes que buscan un empleo~ promover la integración de las personas 

amenazadas de la cxclusiOn del mercado laboral promover la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en el mercado de trabajo; facilitar la adaptación de los trabajadores a las 

mutaciones industriales y a la evolución de los sistemas de producción; favorecer la 

estabilidad y el crecimiento del empleo. refor7.ar el potencial humano en materia de 

investigación. ciencia y tecnologia, reforzar y mejorar los sistemas de ensei\anz.a y de 

tbrrnación y contribuir al desarrollo mediante la formación de funcionarios en relación con la 

ap1icación de políticas de desarrollo y ajuste estructural 

(:anafe ... · de financ..·u.x·u'HL. 

La Unión asigna los fondos del FSE a sus Estados Miembros de acuerdo con sus 

neceiidades especificas 

La programacion.. o el modo de planificación de los recursos del Fondo y de su 

asignación a los Estados !\.1iembros a través del periodo de programación. consta de tres 

componentes bil.sicos El Plan.. el Marco Comunitario de Apoyo (MCA) y los programas 

open.tivos Estos pueden ser presentados de forma diversificada. o. para acelerar los procesos. 

su contenido puede presentarse simultáneamente en un Documento Único de Prognunación 

(DC>CUPJ 

El plan es prc:.-sentado por el Estado Miembro, representa el análisis de la situación a 

nive: nacional pa.ra cada Objetivo de la acción de los Fondos Estructurales y describe una 

estrmegia adecuada para alcanzar los objetivos específicos previstos. 
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El marc:o ~omunitario de apoyo o DOCUP se establece conjuntamente por el 

Estado Miembro y la Comisión.,. e incluye las lineas de actuación prioritarias,. el impone de las 

intervenciones requerido y las formas de intervención. 

Los programas operativos son solicitudes de ayuda comunitaria que presenta el 

Estado Miembro y aprueba la Comisión Establecen una serie de medidas para poner en 

practica las prioridades fijadas en los MCA o en el DOCUP. 

Otro canal imponantc de financiación lo constituyen los programas de iniciativa 

comunitaria que suponen el 9°/o de los recursos globales de los Fondos Estructurales. 

Lo que tienen en comün todos estos modos de financiación es que tas medidas que 

contienen se ponen en práctica a través de pt"oyectos 

3.J.6.7 Tribunal de Cuentas.172 

El Tribunal de Cuentas (TDC) fue creado Por el Tnuado de 22 de Julio de 1975, y 

en vigor desde el l de Julio de 1977. con motivo de la revisión de las disposiciones 

presupuestarias de los Tratados. y se convinió en una institución de pleno derecho tras la 

entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea en 1993. 

En 1999. a raíz del Tratado de Ámste.-dam. sus podeTes de control e investigación 

se ampliaron a fin de luchar mils efica.zmcnte contra el fraude al presupuesto comunitario. 

La sede del Tribunal de Cuentas está en Luxemburgo y se encuentra formado por 

quince miembros nomb.-ados por el Consejo. por unanimidad y previa consulta al Parlamento 

Europeo. para un mandato renovable de seis ai\os 

Sus miembros son elegidos entre personalidades que pertenecen en sus respectivos 

paises a las instituciones de control externo o que están especialmente cualificadas para 

desempeílar esta funcion Cada mi(!mbro del organo colegiado debe reunir los criterios de 

competencia e independencia y ejercer sus funciones con dedicación exclusiva. Los miembros 

eli~en de entre ellos a un Presidente por un periodo de tres ai\os. 

ECA l!.1 1'r1hunal cJe Cul.'nlas (Consulta Jntemct. 23 de agosao de 2002. 
hltp./i""-ww cc:a.eu.mt/ES/mcnu hun) 
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El papel fundamental del Tribunal de Cuentas es controlar la correcta ejecución del 

presllpuesto de la Unión,. es decir. Ja legalidad y la regularidad de los ingresos y los gastos 

comunitarios. Asimismo. vela por la buena gestión tinancie.-a. De ese modo. contribuye a la 

eficacia y a Ja transparencia del sistema comunitario También concede préstamos a paises del 

Tercer Mundo y de Europa Central y Oriental 

Aden1ás de con&c.....-vw ltt independenciK inc.11spen!M:t.ble pttut d ejetcicio de su función 

de control. el TDC mantiene un estrecho diálogo y colabora con las demás instituciones 

europeas. Una de sus funciones clave en el sistema instituciona1 es prestar apoyo a la autoridad 

presupuestaria (Parlamento y Consejo) haciendo observaciones en el informe anual sobre el 

ejercicio concluido. Las observaciones tienen una gran importancia para que el Parlamento la 

apro:>ación de la gestión del presupuesto 

Por otra pan.e. transmite al Consejo y al Parlamento una declaración de fiabilidad 

que .:onstituye una garant1a global sobre la correcta utilización del dinero del contribuyente 

eu.-opeo 

En sus informes. 1n el Tribunal de Cuentas seftala a la atención de la Comisión y los 

Estados Miembros los problemas que deben solucionarse, con base en sus investigaciones 

sobre documentos y. si es preci"SO, in situ ante todo organismo que administre ingresos o 

gastos en nombre de la Comunidad 

Por Ultimo. el T.-ibunal de Cuentas debe emitir dictámenes con motivo de la 

apro:>ación de reglamentos financieros Tambien puede. en cualquier momento. presentar 

observaciones sobre cuestiones específicas o emitir dictámenes a petición de una de las 

insti:uciones europeas 

Urgcu11.zacu)n d#! lo.<> trabajos 1 
i
4 

El Tribunal de Cuentas rca.Jiza controles y emite informes y dictánlenes de manera 

autCnom~ decidiendo libremente acerca de la organización de sus trabajos y. en particular .. 

acerca de la programación de las actividades de control. el momento y la manera de presentar 

las cbservaciones y la publicidad que debe darse a los infonnes y dicta.menes publicados. 

'"'J An. lKK C 4 2 ° del TraUdo de Ámsterdam. 
n~ EUROPA ht.'>tlluc1onr."i dt· la UJ-:. (Consulta Internet. 22 de agosto de 2002~ 
http:/~~~ curopa cu.mt/insututions/ocatindcx_cs.htm) 
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Dispone de un personal de cerca de 550 agentes alta.mente cualificados. de los que 

aproximadamente 250 son auditores. Estos se distribuyen en ugrupos de auditoria". ejercen las 

funciones de control y preparan los proyectos de informes que serán objeto de las decisiones 

del Tribunal de Cuentas. 

El Tribunal de Cuentas debe ef"ectuar numer-osas misiones de control en las sedes de 

las dem8.s instituciones. en los Estados Miembros d.: la Unión y en todos aquellos terceros 

paises que reciben ayuda comunitaria. En efecto. es necesario tener en cuenta que si bien el 

control del Tribunal está dirigido en primer lugar a la Comisión. es decir. los ingresos y gastos 

de los que esta es responsable. la Unión delega cerca del 90 % de la gestión de las políticas 

comunitarias en las administraciones nacionales en lo que respecta a los ingresos y gastos 

comunitarios. 

Los auditores del Tribunal controlan los justificantes de las operaciones financieras. 

En gencrat las misiones de control en los Estados Miembros duran entre una y dos semanas y 

se efectúan en colaboracion con las instituciones nacionales de control o con los servicios 

nacionales competentes 

El Tribunal de Cuentas carece de poder jurisdiccional propio Cuando los auditores 

descubren fraudes o irregularidades. las informaciones recogidas se transmiten lo mas 

rB.pidamente posible a los organos comunitarios competentes para que se les dé el curso 

adecuado 

Asimi:i¡mu. el Tribunal de Cuentas inf"orma a los ciudadanos, los Estados Miembros 

y las instituciones europeas de los resultados de su trabajo de maneTa objetiva y transparente, 

en particular. a travt!s de sus infonnes Concretamente. el Tribunal de Cuentas publica: 

• El Informe Anual relativo a la ejecución del presupuesto; 

• La udeclurac1ón de fiabil1dacr .-clativa a la fiabilidad. de las cuentas y la regularidad 

de las operaciones. 

• Los informes anuales especificas relativos a algunos organismos comunitarios 

especial ir.a.dos en distintos 8.mbitos. 

• los informes especiales sobre asuntos de interés específico 
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3.1.6.8 Comité de las Regiones 17s 

Es una creación del Tratado de la Unión Europea establecida en Jos Arts. 4.2 y 

198.A y C. que le atribuyen funciones consultivas de apoyo a las decisiones adoptadas por el 

Cumcjo y la Comi~ión. 

EJ Comité de las Regiones (COR) es un órgano consultivo en el que están 

representados los poderes locales y regionales de la UE y fue creado en 1994 y desempcfta un 

papel complementario en el proceso de toma de decisiones entre la Comisión. el Parlamento y 

el Consejo. Asimismo. permite a los representantes de las entidades locales y regionales emitir 

dictámenes sobre las políticas de la Unión Europea 

El COR puede emitir dict8.mcncs y disponer de iniciativa propia. Su composición 

responde a los representantes de los entes regionales y locales. a propuesta de los Estados 

Mie~bros, según el númc:-:-o atribuido a cada uno de los Estados: Alemania. Francia. Italia y 

Rein.J Unido 24; España 21, Bélgica. Grecia. Paises Bajos, Ponugal. Austria y Suecia 12; 

Finhmdia. Dinamarca e Irlanda 9. Luxemburgo 6 

También ostenta un caractcr consultivo. y son sus principales iunbitos: Educación; 

Formación Profesional. Cultura, Sanidad Pública. Lucha contra la Droga; Redes 

Tran-.europea.~. Cohesión Económica y Social. Fondos Estructurales. 

Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam en 1999, el COR dispone de 

una :structura orp,anizativa autónoma y establece su propio reglamento interno.176 Además, el 

ft..';ampo de acción del Comite se ha extendido considerablemente, en panicular, en los ámbitos: 

social, del mecho ambiente y los transportes 

La sede del Comité de las Regiones está en Bruselas y se encuentra integrado por 

222 Tiiembros, así como un número igual de suplentes. que son nombrados, a propuesta de los 

1 
' .. COR. 1-:I Com1t1> de /a..,· Re1(1one~·. (Consulta en Internet. 23 de agosto de 2002. httV.J~'W.Cor.ctLint) 

1 ~ ... Si:i la aprobación pr"C\'ia del ConscjO. como ocurria amcnonncntc. 1 

1 
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Estados Miembros respectivo~ por el Consejo de Ja Unión Europea para un mandato de cuatro 

anos renovable. 

Los miembJ""os eje.-cen sus funciones con total independencia y su número por país 

depende del número de habitantes de cada Estado miembro (AJemani~ Francia., Italia y el 

Reino Unido tienen 24; Espai\a.. 2 J; Austria. Bélgica.. Grecia. Jos Países Bajo~ Portugal y 

Suecia., 12; Dinamarca. Finlandia e Irlanda. 9, y Luxemburgo, 6). 

Al tener categoria de cargos electos municipales o regionales. los miembros del 

Comité representan a una gama completa de las actividades en materia de política local y 

regional en la Unión Europea. Además designa de entre sus miembros a su Presidente, por un 

periodo de tiempo de dos ai\os El Presidente dirige las sesiones plenarias y representa al 

Comité en el exterior 

El papel del Comité de las Regiones consiste en poner de relieve el punto de vista 

local y regional en la legislación comunitaria. La elaboración de dicta.menes relativos a las 

propuestas de la Comisión constituye la piedra angular de esta actividad. 

Al mismo tiempo, el Comité de las Regiones contribuye al buen funcionamiento de 

la Unión Europea como garante del ·'principio de subsidiariedad'' Según este principio. Ja 

Unión sólo debe actuar cuando una acción a escala comunitaria resulta mits eficaz que una 

accion emprendida a nivel nacional. regional o local. AJ supervisar la correcta aplicación de 

este principio, el Comite permite que se ejecuten de forma eficu las acciones comunitarias sin 

dejar de defender las prerrogativas de las regiones en los itmbitos que les conciernen 

La Comisión y el Consejo consultan obligatoriamente al Comite de las Regiones en 

los ambitos que afectan duectamente a las responsabilidades de las entidades locales y 

regionales. es decir 

• cohesión económica y sociaJ (política regional y Fondos Estructurales)~ 

• redes transeuropeas (transporte. las telecomunicaciones y la energia); 

• educación. juventud y cultura~ 

• salud pública, política de empleo. formación profesional y politica social~ 

• medio ambiente. 
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De forma mas generaL el Consejo. la Comisión o el Parlamento pueden consultar al 

Comité si lo juzgan oponuno. Por su parte~ el Comité puede aprobar por propia iniciativa 

dictámenes sobre algunos temas. como la agricultura.. la protección del medio ambiente o Ja 

política urbana. A continuación., se transmiten a la Comisión.. al Consejo y al Parlamento. 

Organl:acuin de ICM- 1rabaj~-. 17
-:-

Los miembros del Comité de las Regiones se distribuyen en comisiones 

especializadas encargadas de preparar cinco sesiones plenarias anuales en las que se define la 

poHtica general del Comite y se aprueban los dictámenes. Se trata de las seis comisiones 

siguientes: 

• Comisión de Política de Cohesión Territorial (COTER) 

• Comisión de Politica Económica y Social (ECOS) 

• Comisión de Desarrollo Sostenible (DEVE) 

• Comisión de Cu1tura y Educación (EDUC) 

• Comisión de Asuntos Constitucionales y Gobernan.za Europea (CONsn 

Comisión de Relaciones Exteriores (RELEX) 

La Mesa organiza los trabajos del Comité y de sus comisiones. La Mesa está 

formada por el Presidente, treinta y cinco miembros y los dirigentes de los grupos políticos 

representados en eJ Comité El Secretario General vela por el buen funcionamiento 

administrativo 

3 .. 2 Ampliación de la Unión Europea.1
7'1 

En su origen. el concepto de ampliación designó las cuatro olas sucesivas de nuevas 

adhesiones que conoció la Comunidad Europea y por las cuales nueve países hasta ahora se 

ai\adieron a los seis paises fundadores que son Alemania.. Bélgica. Francia. Italia.. Luxemburgo 

y los Países Bajos_ Estas ampliaciones sucesivas fueron las siguientes: 

EUROPA lnst11uc1un~.,. dr Ja UE. (Consulta Internet.. 22 de agosto de 2002. 
hrtp:/,"'°~· curopa.cu.mVm.s:titullons/cor/indc:A_cs.hun) 
'~" Jdcm 
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1973: Dinamar~ Irlanda y el Reino Unido; 

1981: Grecia; 

1986: España y Ponugal; 

t 995: Austria, Finlandia y Suecia. 

Antt: el gt an número de paises candidatos a la adhesión ( 13, de los cuales 12 ya han 

abierto negociaciones de adhesión con la Unión Europea). el concepto de ampliación reviste 

hoy un sentido totalmente particular que se deriva de la convicción que el sistema establecido 

en el Tratado de Roma ya no podrá funcionar eficazmente en una Unión de 25 a 30 miembros 

Cualquier ampliación realizada en el marco del sistema actual podria impedir el 

buen funcionamiento de las instituciones. asi como el desarrollo de las políticas comunitarias. 

Con el fin de evitar que el proceso de ampliación frene la profundización de la integración 

europea. la adhesión deberia acompañarse de una refonna de las instituciones y de algunas 

políticas de la Unión 

Con el fin de solucionar los problemas institucionales vinculados a la ampliación. 

un protocolo anexado al Tratado de la Unión Europea a raíz de la entrada en vigor del Tratado 

de Ámsterdam., ha previsto la con,·ocatoria.. al menos un ai"lo antes de que la Unión cuente con 

más d.e veinte miembros. de una nueva coníerencia intergubernamental 

No obstante. se decidió empezar los trabajos de una nueva conferencia 

intergubemamcntal a partir del 1 5 de febrero de 2000. con el fin de introducir en los Tratados 

las modificaciones mstitucionales necesarias para evitar que una Europa ampliada se debilite. 

Por lo que se refiere a la adaptación de las politicas europeas a las necesidades de 

una Europa que casi tiene el doble de los Estados Miembros actuales. el documento Agenda 

2000 de 1997 y el paquete le~1slativo que se derivo en 1999 permitiCTon reorientar las 

políticas agncolas y estructurales. así como las ayudas de preadhesión y las perspectivas 

financieras de la L1nión. de modo que tengan en cuenta el reto de la ampliación 

Paises candülo.los a la adlt.esión.. 

La estabi 1 idad económica y poli ti ca de Europa constituye un polo de atracción para 

numerosos países europeos que pueden de pleno derecho solicitar su adhesión a la Unión 

Europea (articulo 49, ex articulo O del Tratado de la Unión Europea). 
---- .. ; 

l 
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Los países que han presentado su solicitud son; 

Turquia: solicitud de adhesión presentada c1 14 de abril de 1987. 

Chipre· el 3 de julio de 1990 

Malta: el 16 de julio de J 990 

Hungtia: el 31 de marzo de 1994. 

Polonia: el 5 de ilhril <le 1994. 

Rumania. el 22 de junio de 1995 

Eslovaquia: e1 27 de junio de 1995 

Letonia el 13 de octubre de 1995 

Estonia· e' 24 de noviembre de J 995 

Lituania: el 8 de diciembre de 19QS. 

Bulgaria: el 14 de diciembre de t 995. 

República Checa· el 1 7 de enero de 1996 

Eslovenia el 1 O de junio de 1996 

132 

En diciembre de 1Q97 el Consejo Europeo de Luxemburgo decidió abJ"ir en 1998 las 

negociaciones con seis paises Chipre. Estonia.. Hungría, Polonia,. la República Checa y 

Eslovenia. Estos seis países forman parte de la <<primera oleada)) de países candidatos. Una 

«seg'.lnda oleada» incluif"a a Bulgaria.. Letonia.. Lituania., Rumania y Eslovaquia. La apertura 

de las negociaciones con estos candidatos dependerá de su desarrollo pohtico y económico 

Tras suspender su candidatura durante dos ai\os, entf"e 1996 y 1998, Malta ha 

man:festado su intención de reincorpoJ"arse a la mesa de negociaciones Se esta a la espet"a de 

un 1nfOrme especial de la Com1s1ón sobre los progresos reahzados por dicho pa.is. El informe 

perm1tira decidir si Malta figurará entre los paises de la «primera oleada» de la ampliación o 

entre los de la segunda 

Por lo que se refiere a Tu1"qu1a. el Consejo Europeo de Luxemburgo concluyó que 

toda11ia no se reunian las condiciones políticas y económicas necesaria para abrir las 

negociaciones de adhesión y que ef"a necesario proseguir la estrategia CUf"OpeB destinada a 

prepuar a Turquía para la adhesion Asi Turquia se convirtió en el primer país europeo que ha 

sido J"echaz.ado en el proceso de adhesión a la Unión Europ~ debido al incumplimiento, en 

especifico. de la Clausula Democf"atica 
--""' 

¡ 



LA UNIÓN EUROPEA Y LA IN"JEGRACJÓN MUNDIAL 133 

Una Conferencia Europea reúne cada af\o a los paises candidatos de la primera y Ja 

segunda oleadas. 

También Suiza. Liechtenstein y Noruega presentaron en et pasado una candidatura 

de adhesión a la Unión Europea. No obstante. Noruega ya ha rechazado dos veces su adhesión. 

en 1972 y en 1994, mediante refenCndum. y las candidaturas de Suiza y de Liechtenstein 

quedaron en suspenso a raíz. del referéndum de 1992 en el que Suiza decidió no pan.icipar en 

el Espacio Económico Europeo. 

3.3 Ordenamientos .Jurídicos de UE y la legisl•ción clásica del Estado Federal. 

En nuestra concepción del Estado Federal chisico encontramos que los 

ordenamientos juridicos que se encargan de regular las conductas de los gobernados. marcan 

el papel de las instituciones que gobiernan y mantienen el estado de derecho en una nación son 

creados principalmente mediante el proceso legislativo o mediante facultades expresa.mente 

concedidas a otros órganos federales para tal efecto 

Sin embargo. algunos de ellos pueden ser emitidos por otros órgano~ .. en este caso 

ya sea el ejecutivo o por el judicial A esta particularidad .. la doctrina la ha llamado los 

temperamentos del Poder Público del Estado. dependiendo de que ta facultad de emitir la 

norma le corresponda formalmente a un Poder del Estado y materialmente la l"ealicc otro. 

Las normas jurídicas son aquellas que se encargan de la regulación de las conductas 

huma.nas Las nonnas tienen difer·entes atnbutos como son general. abstracta., impersonal y 

permanente Pero ademas de acuerdo a los criterios de distinción de las normas.. éstas serán 

heterónomas, ex.temas. coercibles y bilaterales 

IAjuarquúi d4! las no""4.'\" en el E ... 1ado F~ Clásico. 

La jerarquia del derecho es la diversidad de normas juridicas que de acuerdo con su 

importancia.. pertenecen al mismo o a diverso rango y entre ellas encontrarnos: 

/..a Const1tuc1ón Podemos sen.alar 4ue formalmente una constitución es un conjunto de 

normas jurídico politicas legisladas por un órgano especial que se refiere principalmente a la 
-y 
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organización., funcionamiento y ejercicio del Poder del Estado y las libertades fundamentales 

del hombre. 

Herrnan Heller ha señalado que una constitución es una realidad social. en donde 

una organización se decreta una constitución nonnada jurídicamente en acciones sociales 

prcv.stas en normas juridicas y las que~ aún no estando escritas.. provienen de 

comportamientos políticos del pueblo en un lapso determinado y en forma reiterada con el 

carácter de obligatorio. 

Finalmente, contemplando todos los requerimientos mínimos que para una 

const.itución establece Karl Lówenstein.. podemos decir que es un documento jurídico político. 

formal y solemne. originado por Ja voluntad soberana del pueblo. que contiene la protección 

de los derechos fundamentales del hombre y la organización del Poder del Estado. para el 

perfeccionamiento de la democracia. 

Tratado Internacional y la /..ey Federal. El tratado como se había explicado con 

anterioridad. es un acuerdo celebrado entre dos o mas Estados para regular las relaciones enuc 

los mismos 

La Ley Federal es aquella norma que es creada por el Órgano Legislativo facultado 

para ello (Congreso o Parlamento). emitidas mediante un procedimiento especifico o 

reco:>ilada de acuerdo al sistema jurídico implementado por el Estado. para que se apliquen en 

todo el territorio nacional 

En algunos Estados los Tratados Internacionales se encuentran en una jerarquía 

simi.ar a la de una nont"\a supTema, con una ambito de aplicación general a todo el Estado, sin 

ernbu-go, en otrus paises ambas se encuentran ubicadas en un rango de igualdad. y tienen eJ 

mismo ámbito de aplicac10n Dentro de la Union Europea.. un tratado firmado por Ja Unión 

sef""a obligatorio para todos Jos Estados Miembros. a excepción del ca.so en el que alguno de los 

Estajos contrate por si solo con otro. ese tratado no será extensible a todos los demás 

Miembros Las leyes emitidas por el Parlamento Europeo serán obligatorias desde el momento 

en c:ue sean aprobadas segú.n el procedimiento especifico que se haya sei\alado para tal 

aspcct.o 

-·---·~ 

' 
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Ley Ordinaria. Es aquella regla jurídica que no reglamenta o deriva. de ningún articulo 

de la Constitución General, tienen que seguir el espíritu de la misma en todas y cada una de las 

disposiciones. 

Decreto. Acto del Poder Ejecutivo referente al modo de aplicación de las leyes en 

relación con los fines de la administración. Disposición de un órgano legislativo que no tiene 

el carácter general atribuido a las leyes. Resolución judicial que contiene una simple 

determinación de trámite. 

Reglanrento. Disposición de carácter legislativo expedida por el ejercicio de la facultad 

reglamentaria del Ejecutivo y que permite emitir una disposición de carácter general y 

oblisatoria se aplica a todas las personas cuya situación recae bajo su campo de acción. para 

facilitar el mejor cumplimiento de la ley. En caso de la Unión Europea. el reglamento es el 

ordenamiento de mayor jerarquía y considerado como et ordenamiento más acabado por su 

forma de emisión 

Norma.."i Juríd1ca."i irid1v1dua/i.:aúcu. Se refieren a situaciones jurídicas concretas o 

indi\.iduales como Contrato, sentencia. testamento y resolución administrativa 

El ordenamiento clásico es la ley La ley es un término anfibológico~ es decir que 

tiene un doble valor semántico. ya que admite infinidad de significados dependiendo de su 

contexto. las cuales se presentan mediante la iniciativa y termina con la probación y 

publ,cacion de las mismas por el poder ejecutivo del pais en cuestión. La ley es considerada 

como ley orgil.nica cuando hablamos de una constitución o ley suprema. y de ley general~ de 

rango inferior a la c-0nstitu..;1ón del Estado y aplicable a todo el Estado 

Jerarqula de los actos co,,.,.nitarios (j~11la ú la.~ llOf"JlllaS}. 

Una declaración anexa al Tratado de la Unión Europea dispone que "seria posible 

revisar la clasificación de los actos comunitarios. con vistas a establecer una jerarquía 

adecuada entre las distintas categorías de normas .. ,.,.,, 

i~-- ldem. 
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El objetivo principal de tal jerarquía consiste permitir que el lep.islador se 

concentrara en los aspectos poJíticos de los problemas. antes que en las cuestiones de detalle. 

Condiciona el proceso de toma de decisiones Comunitarias asegurando que los actos de rango 

constitucional se someten a procedimientos mils complejos (p. Ej La unanimidad~ mayoria 

cualifica.da r-eforz.ad~ dictamen favor-ablc. etc ) que los actos legislativos, sujetos también a 

procedimientos mas complejos (p Ej El procedimiento de co-decisión) que los actos de 

aplicación (p. Ej. La delegación institucionalizada de poderes a la Comisión) 

El asunto fue debatido por primera vez en 1990. cuando se trató la posibilidad de 

introducir el pr-ocedimicnto de co-decisión en el Tratado La idea subyacente era impedir que 

un procedimiento dema...¡iado complejo se aplicara a algunos actos de impor"tancia secundaria. 

con el fin de evitar la asfixia legislativa En 1 Q9 ¡ la Comisión hab1a propuesto la introducción 

de una jerarquia y una nueva tipolog1a normativas en el ámbito comunitario (Tratado~ ley. 

actos secundarios o de aplicación) durante las negociaciones sobre el Tratado de Maa.stricht. 

pero chocó con las diferentes tradiciones jundicas nacionales Esta materia no fue objeto de 

negociacion en la Conferencia lnter-gubemamental de 1996-97 

Marco institucional Ñ.nic~J. 

El marco institucional umco es la expresión concreta del principio de la unicidad 

institucional Supone que los Estados f\.1iembros deseosos de intensificar la integración y la 

cooperacion entr-e ellos aceptan actuar- a través de instituciones comunes Requiere también 

que los otros Estados l\.1ie:nbr-os. no panicipantes. acepten que algunas instituciones comunes 

puedan ser utili.r.adas para operaciones de integración diferenciada., así como de instrumento 

jurídicos comunitarios 

l ,._,,,..,,,.mentos jMridi.co.'t; coJnM.nitari.os. 

Los instrumentos jurídicos comunitarios son los instrumentos a disposición de las 

instituciones comunitarias para la realización de su misión. en el marco del Tratado 

constitutivo de Ja Comunidad Europea y respetando el principio de subsidiariedad. 

Institucionalizado el Consejo Europeo por la Cumbr-e de París. unos meses después. 

durante los dias 1 O y 1 1 de marzo de 1975. se celebrarla en Dublín el Primer Consejo 

Europeo. y en él se abordanan diversas cuestiones de cooperacíón politica y de contenido 
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comunitario. 

La toma de decisiones1
1CO en la Unión Europea es el resultado de la interacción entre 

varios protagonist~ principalmente el ••triángulo institucionar• formado por el Parlamento 

Europeo. el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. Por ejemplo~ el Consejo 

actúa en co-dccisión con el Parlamento Europeo para emitir los reglamento. las directivas y las 

decisiones. Sin embargo. la Comisión Europea es la que propone los textos de dichos 

ordenamientos. 

Las otras instituciones u órganos de la Unión Eul'"opea tambien intervienen también 

en nJ.merosos ámbitos específicos. cuando así se encuentra especificado en los tratados o bien.. 

se le solicite su intervención 

Las nonnas de este proceso de toma de decisiones están consagradas en los 

Tratados y abarcan todos los é'lmbitos en los que tiene que actuar la Unión Europea. A 

cont:nuación. veremos solamente el procedimiento legislativo,. dejando de lado dos 

procedimientos distintos que se refieren. respectivamente. a la adopción del presupuesto y a la 

celebración de acuerdos internacionales 

Sin embargo tres procedimientos principales de toma de decisiones que, según los 

casoi, regulan la toma de decisión a nivel legislativo Se trata de. la co-decisión. el dictamen 

conbnne y la consulta 

De esta forma.. los órganos que pa.nic1pan en la elaboración de cada uno de los 

ordenamientos jurídicos ~on responsables de su contenido e conformación. 

Los actos del Consejo Europeo quedarian desglosados en diversas categorias181 

dependiendo de su orden jerárquico 

Podemos encontrar a los Rq¡¡:lam~ntos, los cuales son obligatorios en todos sus 

elerr.entos. son directamente aplicables en todos los Estados Miembros. es decir son de 

cará.:ter general, que tiene las mismas caracteristicas de la ley. por lo que se les considera 

com» el ordenamiento mas acabado 

En segundo lugar estan las Din"<'tivas que son de ca.nicter generalmente obligatorio 

y vinculante para el Estado ~1icmbro en cuanto a los resultados que deben obtenerse. exige 

una !ransposicion al marco juridico nacional y deja una cíena libenad en cuanto a la fonna y a 

\llJu 7um<11 ele !Ne '·'""'"f'".\ en la ( ·,,1á'1 Ewro~u (Con!>-ult.a en lnlCJT1el, 22 de septiembre de 2002, 
tmp:/'"'"~"" lafacu co1nlapunlCSISOC1ologia/uruo curoldc.fault btm) 
.•• J>EREZ HlJSTAMANTl:. op Cll. p 225 -
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los medios de su aplicación. Para que surta efectos en un Estado l\1iembro. debe seguir un 

procedimiento de adopción confonne a los mecanismos internos. Entre ellas encontramos las 

Directivas sobre la politica agricola.. energía.. Mercado Único. políticas nuevas. 

Después de ellas. encontramos a las Drc:isiones, las cuales son obligatorias en todos 

sus elementos. vincula a los destinatarios a quienes designa expresamente precisas sobre 

cuestiones planteadas con anterioridad. Son más particulares y pueden emitirse por la Conc 

Europea y los destinatarios de eila pueden ser un Estado o un individuo. Un ejemplo de ellas 

seria Ja adoptada en el primer Consejo de Dublin de 1975, acerca del mecanismo corrector en 

materia presupuestaria .. ,o.,· .Jefe.,· ~ Gobierno reunulo.\· en ConseJO dan su acuerdo al 

mecant,o;mo corre,:t<>r ... 

Dentro de las anteriores encontr-amos a las Decisiones de Procrdimiento, que 

corresponden a un reenvío a la~ instituciones comunitarias. y en particular al Consejo. y de la 

que es ejemplo la decisión del segundo Consejo Europeo --Bruselas, 17 de julio de 1975-

sobre el reen"rio a los l\1inistros de Asuntos Exteriores de la decisión sobre ta elección de la 

Asamblea Parlamentaria Europea por sufragio universal directo 

Finalmente. podemos mencionar a las Orient•c:ionrs que determinan y orientan la 

acción de la Comunidad estableciendo las prioridades Asi como las Recomendaciones u 

Opiniones. las cuales no tienen una obligatoriedad si no que más bien sirven de guias para la 

adopción de decisiones comunitarias que scrán obligatorias y que conformaran las politicas de 

la Unión. es decir tienen d carácter de una declu.ración 

San embargo. existen otros ordenamientos como las De-claraciones., que constituyen 

formalmente un documento ordenado y cerrado. y que manifiestan las posiciones comunes de 

los E!!o"Uldos t-..1iembros. ya sobre la politica internacional. ya sobre cuestiones comunitarias. 

l>ecisióny Decisión Marco (TitMlo VI del TUE) .. 

Es necesario explicar por separado a estos nuevos instrumentos del título VI del 

Tratado de la Unión Europea (Cooperación policial y judicial en materia penal). ya que 

sustituyen a la Acción Común desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam. Al ser 

más vinculantes y preceptivos, tendrían que resultar tnas eficaces dentro de un tercer pilar 

reorganizado 

j 

' 
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La Decisión Marco se utiliza para aproximar las disposiciones legislativas y 

reglamentarias de los Estados Miembr-os. Propuesta a iniciativa de la Comisión o de un Estado 

miembro~ debe ser adoptada por unanimidad_ Vincula a los Estados Miembros en cuanto a los 

resultados que deben alcanzarse y deja a las instancias nacionales la decisión sobre la forma y 

los instrumentos necesarios para alcanzarlos. 

La Decisión se utiliza para cualquier objetivo distinto de la aproximación de las 

disposiciones legislativas y r-eglamentarias de los Estados Miembros. Es vinculante y las 

mcd:das necesarias para aplicarla en el 8.mbito de la Unión Europea se adoptan en el seno del 

Consejo por mayoria cualificada 

1"claración (PES(.). 

La declaración es un instrumento que no está previsto en el titulo V del TVE sino 

que era característico de la Cooperación Política Europea (CPE). No es vinculante y el recurso 

a la CPE sigue prevaleciendo sobre la cooperación en el marco de la PESC. 

La aMlononúa del ordenamienl~J ju.riJjco conu1nitario. 

Con la creación de Jas Comunidades., los Estados Miembros han limitado su 

soberanía legislativa y establ~cido un ordenamícnto jurídico autónomo que es vinculante para 

sus ciudadanos y para e11os mismos y que sus tribunales est8.n obligados a aplicar. 

Estas afirmaciones ya las for-muló el TJCE en el famoso asunto HCosta I ENELº de 

1964. mencionado anteriormente, en el que el señor Costa impugnó la nacionalización de la 

produccion y suministro de electricidad en Italia y la transferencia de las instalaciones de las 

com:>añias elect.ncas a la empresa ENEL 

L.a autunom1a del ordenamiento 1urid1co comunjtario reviste una importancia 

fundamental para la ex1stenc1a de la CE, ya que sin ella no se podría evitar que los derechos 

nacionales socavaran el Derecho comunitario ni ga...-antiz.ar la validez uniforme del mismo en 

todos los Estados l\-1iembros Grac1as a la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario, 

los conceptos del De.-echo comunitario se definen en función de las necesidades de éste y de 

los objetivos de la Comunidad. Esta definición conceptual especifica de la Comunidad es 

indi5pcnsable. puesto que los derechos garantizados por el ordenamiento comunitario 

correrian peligro si cada Estado ~1iembro pudiera determinar en última instancia el &mbito de 
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aplicación de las libertades garantizadas poi" el Derecho Comunitario a través de su pt'"opia 

definición del contenido de dichos conceptos. A titulo de ejemplo, podemos citar el concepto 

de <ctrabajado0>, que determina el alcance del derecho a la Jibf"e circulación. Pof" su contenido 

comunitario especifico, el tCrmino <<trabajadorn puede muy bien desviarse de los utilizados y 

conocidos en los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros Asimismo, el Derecho 

comunitario es la ünica nonna aplicable a lo~ actos jundicus comunitAJ""ios, y no el Derecho 

Constitucional o Ja legislación nacional or-dinaria. Aunque cabe mencionar que la legislación 

nacional de cada pais tiene aplicación para casos que no son de r-clevancia de toda la unión. 

prevaleciendo así la facultad nacional par-a resolver asuntos estrict.amente domésticos 

Ahof"a bien. en vista de esta autonomía del ordenamiento jurídico comunitario, 

¿cómo puede describirse la relación entre el Derecho comunitario y el nacional? 

Aun cuando el Derecho comunitario r-epn .. ~nta un ordenamiento jurídico autónomo 

con respecto a los ordenamientos de los Estados Miembros. no debe pensarse que el 

ordenamiento jurídico c0munitano v los ordenamientos de los Estados Miembros se 

superponen corno los esuatos de la corteza tcrrestr-e Dos argumentos desmienten una 

demarcación tan .-ígida de estos ordenamientos jundicos. por una panc, el hecho de que 

afectan e. las mismas personas. que !'>e convierten as1 en ciudadanos del Estado y de la Unión 

en una sola persona: por otra, dicho punto de vista no tendria en cuenta que el Derecho 

comunitano sólo puede tener vida ~¡ !'><: integra en los ordenamientos juridicos de los Estados 

Mier.ibr-os En r-ealidad, el or-denamiento comunitario y los ordenamientos nacionales se 

encuentran engranados entr-e si y dependen uno del otro 

De todo lo anterior podemos destacar que los nuevos ordenamientos que rigen a una 

comunidad no son los mismos que los que rigen a un Estado~ sin embargo mantienen los 

atnbutos de las nonnas jur1dicas, y los efectos de las mismas. 

3.4 Otras Agnapaciones Regionales del Mundo. 

Es necesario ademas de conocer en sus panes a la Unión Europea. mencionar que 

existen muchas otras agrupaciones regionales en el mundo y que son productos del p.-occso 
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glob&lizador que vive el mundo en los últimos aftos, por tal motivo. hemos de referirnos a 

ellos. simplemente para demostrar que la UE no e.o; la única que ha seguido el proceso de 

integración. pero que si ha servido de base y modelo funclAmental para todas estas 

orga.'lizaciones. 

Para comprender mejor su organización las hemos separado las regiones por 

continentes. conteniendo lo~ pab.t!!t que forman parte de ellos. para despues sei\alar los bloques 

comerciales que se han establecido. y por último seftaJaremos los tratados comerciales a los 

que pertenece México. para hacer notar la importancia di efecto de integración para los 

p.-óximos anos. 

PAl'>ES /JE C4DA CONTINENTE: 

AMERICA 

Se conforma por 26 paises e integran las zonas: 

NORTEAMERIC A Mexic.:>. Canadá y E. U 

CE1'TROAMÉRJCA Guatemala. Belice. El Salvador. Honduras. Nicaragua, Costa ruca y 

Panamá 

SUDAMÉRICA· Brasil (lengua portuguesa). Guayana (inglesa). Guayana Francesa (lengua 

francesa). Surinam (Lengua holandesa). Colombia. Venezuela. Perú. Ecuador, Bolivia.. Chile. 

Argentina. Paraguay y Uruguay 

EUROPA 

EUROPA OCCIDENTAL· Islandia. Portugal. Espafta. Andorra. Francia. Irlanda y Reino 

Unico 

EUROPA CENTRAL - Alemania. Austria. Suiza. BENELUX (Bélgica. Holanda y 

Luxemburgo). República Checa e Italia. 

EUROPA ORIENTAL - Poloma., Hungría. República Eslovaca. Rumania., Bulgaria, Ucrania. 

Bielorrusia. Repúblicas Balticas. Alemania. Inglaterra. Irlanda. Polonia y Rusia. 

EUROPA DEL NORTE.- Países Escandinavos (Suecia, Noruega.. Finlandia, DinaDlarca). 

Republicas Bálticas. Alemania. Inglaterra. Irlanda. Polonia y Rusia 

EUROPA MEDITERRANEA - España. F.-ancia. Italia. Estóvenla. Croac~ Yugoslavia, 

Albania y G.-ecia 

--
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EUROPA BÁLTICA.- Finlandia. Suecia. Lituania. Estonia y Letonia. 

EUROPA DE LOS BALCANES.- Eslovenia. Croacia. Bosnia-Herzegovina.. Macedonia. 

Yugoslavia (Servia y Monte Negro). Bulgaria y Rumaniw> 

ASIA 

NORTE ASIÁTICO.- Siberia - Rusia región poco explorada. 

PAiSES DEL MEDIO ESTE.- Turquia. Chipre. Líbano. Israel (Palestina). Siria. Jordania.. Ex 

integrantes de la URSS (Georgia.. Armenia y Azerbaiján). Irak~ Arabia Saudita. Yemen.. 

Emiratos Arabes Unidos. Qatar, Bahrein. Kuwait e Irán. 

PAfSES DEL CENTRO ASIÁTICO.- Ex Integrantes de la URSS (Kazajstán, Uzbekistán, 

Kir"gyzt&n y Tajikist8.n), Atganist~ Pakistán. Nepal. Bután. India. Sri .Lank~ Bangladesh y 

Burr.ta 

PAÍSES DEL SUDESTE ASIÁTICO.- China. Groenlandia.. Singapur, Camboya. Malasia.. 

Indonesia, Brunei, Vietnam, Laos, l\1acao, Taiwán, Corea del Norte. Corea del Sur. Japón y 

Filipinas 

NIC' S - Tigres de Oriente en vinud del futuro bloque comerciaJ que se pretende iniciar con el 

acuerdo entre Japon y Corea del Sur, que pretende extenderse a otras naciones del 

subcontinente son Japón., Corca del Sur, Taiwan, Singapur y Hong Kong ( que a partir de 

1997 se integro la China Continental (popular) bajo el esquema de un país y dos sistemas. Son 

los paises que mas alto indice de crecimiento económ.ico han reginr-ado en las últimas 

décadas 

At'RICA 

Representan eJ mayor grado de subdesarrollo y pobreza. 

ÁFRICA DEL NORTE - Egipto, Libia. Túnez. Argelia. Manuccos, Islas Candas. Sahara y 

J\.fauritania 

AFRICA DEL CENTRO - Niger, Chad, Sudan. Nigeria.. Camerún. República Centra 

Africana. Gabón. Congo. Zaire, Uganda.. Kenya. Tanzania. Rwanda. Burundi. Angola. Zambia 

y Mozambique. 
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ÁFRJCA OCCIDENTAL.- Senegal. Mali. Gambia. Guinea. Guinea Bissau. Sierra Leona. 

Liberia.. Costa de Marfil. Burkina Fa.so. Ghana. Togo., Benin. Guinea Ecuador, Nigeria, Sao 

Tome y Príncipe. 

ÁFRICA ORIENTAL.- Eritrea.. Botswan~ Zimbabwe, Sudáfrica._ Swazilandia y Lesotho. 

AUSTRALIA Y OCEAl"'IA - Oceanía está integrada por eJ continente "Australiano'" el 

conjunto de islas que Jo circundan se clasifican en: 

PAiSJ·:S INDJ.Y¡.;.NDIJ.~ES.- Papua-Nueva Guinea. Nueva Zelanda. Australia y 

Tonga 

COLONIAS O PR01EC7rJRAIXJS DEL REINO UNIDO.- Francia y Estados Unidos. 

ESTADO O PROVJDJ.:NCIAS Df; ULTRAMAR.- Hawai. 

BLOQUES COMERC.."IALES1
" 

AMÉRICA 

TLCAN- NAFTA.- Mé>ci.co Canadá y Estados Unidos, de acuerdo con este no deben existir 

aranceles para el ai\o 2009 Población de alrededor de 400 millones de personas. FALLAS DE 

ORIGEN: 

No se tomó en cuenta la asimetría de los tres países. 

b l\1igración y Narcouafico 

e No se desarrollaron sectores internos de México antes de abrir las fronteras. 

d Beneficios sólo a grandes empresas 

BE1'EFICIOS. 

a) Solo enfrentando la c.ompetencia. se hace más eficiente nuestra planta productiva. 

b) Si México no entra a la regionaliz.ación. corre el riesgo de retrasarse con un costo futuro 

mayor 

e) Las exportacione~ generan empleos y mejor nivel de vida 

d) Los consumidores cuentan con más. baratas y mejores opciones de sus satisfactores. 

u•i PACHECO MARTiNEZ. op cit .• p 175. 
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MERCOSUR.- Argentina. Brasil. Uruguay y Paraguay. Fundado en 1991. Principales 

características: 

a) Comprende aproximadamente 2/3 partes de b economía latinoamericana. 

b} Es la región más instruida y desarrollada del continente. 

e) Posible acuerdo con el TLCAN hacia el 2005. 

d) Su población es aproximadamente la mitad de América Latina. 

e) Es el cuarto bloque económico mis grande del mundo. 

O Chile y Bolivia posiblemente ingresen en breve, ya que actualmente son paises 

asociados. 

MCCA.· Mercado ComUn Centroamericano.- Lo integran: Costa Rica. el Salvador,, 

Guatemala. Honduras y Nicaragua Se crea mediante el tratado de Managua de 1960. firmado 

en 1962. Tuvo logros imponantes en sus primeros aftas, pero Sus crisis de los 70's que 

hicieron que se congelara el tratado por las politicas proteccionistas 

CARICOI\I - Comunidad y Mercado Común del Caribe Se integra po.-: 

Paises insulares caribet\os. ex-colonias del Reino Unido Antigua Barbuda. Barbados. 

Belice. Domini~ Gf"anada. Guayana.. Jamaica.. Montserrat. Saint Kitts y Nieves (San 

Cristóbal y Nieves). Santo Lucía.. San Vicente, Las Granadlas, Trinidad y Tobago. Las 

Bahamas pertenecen a la comunidad caribci\a pero no al Mercado Comün, mientras que la isla 

de An~uila. Republica Dominicana. Haití. Mexico. Pueno Rico. Surinam y Venezuela est8.n 

en calidad de observadores El C ARICOM se fundó en 1973 por el tnu.ado de Chaguara.znas. 

Venezuela Sustituyo a la As.oc1acion Canbeña de LibJ""e Comercio (constituida en 1965). Y 

tiene por objetivos Establecimiento de un arancel cornUn para países no firmantes. la creación 

de un mercado único y el establecimiento de una unión monetaria. 

GRUPO ANDINO - Bolivia. Colombia.. Ecuador. Perú y Venezuela. También 118.IIlado 

Acuerdo de Canagena. porque se firmó en Colombia en J 969 por los llamados países 

boli"arianos Bolivia. Colombia,, Ecuador~ PenJ y Chile Venezuela se adhie.-e en 1973. para 

1976 Chile se retira. debido a Jas politicas instauradas de Augusto Pinochet. Desde 1996 se 

cambió el nombre de Pacto. por el de Grupo Andino. Sus objetivos no se han logrado debí~<? a . ..-t 

' 
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problemas y tensiones entre sus micmbl'"os: Perú. Venezuela vs. Colombia. Perú vs. 

Venezuela. etc. Además. sus economías no son complementarias. es decir. aún con el 

acuerdo. hay productos y servicios que tienen que imponarse por que no se producen en la 

región. 

ALAL<.: .. - La funntlción dt:: la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) 

surgió de una labor previa de los gobiernos de Argentina, Brasil. Chile y Uruguay y de los 

estudios efectuados al afecto por- la Comisión Económica para América Latina. Se crea por el 

Tratado de Montevideo suscrito en un inicio por Argentina. Brasil. Chile. México. Paraguay. 

Perú y Uruguay Se añadieron posteriormente Colombia.. Ecuador. Venezuela y Bolivia. Entró 

en vigor el 1 O de junio de 1973 y estableció una zona de libre comercio cuya meta final era la 

creación del Mercado Común Latinoamericano. pero no logró su cometido y desapareció en 

1980 para dar paso a la ALADI 

ALADI.- El 12 de agosto de 1980 se fh-ma un nuevo Tratado de Montevideo que constituye la 

Asociación Latinoamericana de integración. sustituyendo a la ALAC. Los Estados Miembros 

pueden concenar acuerdos de integración bilaterales en fbrma paralela a los compromisos 

multilaterales que van adquiriendo internamente. Jnstitucionaliza un esquema pragmático que 

reconoce la heterogeneidad de la región. dando un marco flexible a las iniciativas 

integracionistas y sin fijar compromisos cuantitativos preestablecidos. 

EUROPA 

EFl'A.- Asociación Europea de Libre Comercio. La forman: Suiza. Noruega. Islandia, y 

Liechtenstein en 1991 

Las metas de la EFTA de eliminar aranceles entre sus miembros se vararon antes de 

1973, ai'lo en que el Reino Unido y Dinamarca se separan para integrarse a b CEE. También lo 

hizo Portugal. Austria y Suiza 

En 1993. se finna un acuerdo entre EFTA Y CEE para fonnar un solo mercado común. 

Sólo falta que se adhieran los 3 pais.es restantes. 
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ALCEC .... Asociación de Libre Comercio de Europa Central. lntegrada por: República Checa. 

República Eslovaca. Polonia y Hungria creada en los 90's. 

CEI.- Comunidad de Estados Independientes. Formada el 8 de diciembre de 1991., por las 

antiguas repúblicas soviéticas. Inicialmente Ja firmaron 3: Bielorrusia. Ucrania y Rusia. 

aunque el mismo mes se integnuun Anntmiu.. i\L.e1baijá.n.., Ka.La.jstá.tt, KirguUistan. Mi.>ldavia., 

Tayikist~ Turkmenistitn y Uzbekistán. Georgia se unió hasta 1994. Las repúblicas bálticas 

rechazaron integrarse porque prefieren unirse a la UE y a la OTAN., por el temor de 

expansionismo ruso. Las ex repúblicas soviCticas., han sido reconocidas internacionalmente 

como paises independientes y se han integrado todas ellas a la ONU en 1992. En Europa 

estiln: las demás Sus conflictos internos. sobre todo entre Rusia y Ucrania auguran poco éxito. 

ASÍA 

CCG.-_ -Consejo de Cooperación para Jos Paises Árabes del Golfo. Fonnado por Bahrein, 

Ku~'S.it. Omán. Qatar, Arabia Saudita. Enjutos Árabes Unidos. El 25 de Mayo de 1981 se 

integró el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). una organización creada bajo Ja 

inspiración de Estados Unidos para organizar el control militar y politice de la región. frenar la 

influencia de la revolución islámica de lr8.n y vigilar los movimientos opositores dentro de los 

estados miembros 

ASEAN.- Tratado de Asociación de Naciones del Sudeste Asi8tico. Formado por: Brunei. 

Camboya. Indonesia.. Laos, Malasia. Myanmar. (Birmania) Filipinas, Singapur. Tailandia y 

Vietnam. Fundada en Agosto de 1967 (dw-ante la guerra de Vietnam) en Bangkok (TiUlandia), 

por Indonesia. f\..talasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Brunei se une en 1984 al obtener su 

independencia Caractenst1cas. 1980, firma un acuerdo con la C Europea. Desde finales de los 

SO's jugo un papel importante corno mediadora en la guerra civil de Camboya. En 1992, 

establecen sus miembros un área de libre Comercio a 15 a.i\os desde 1993. En 1995. Vietnam 

firmó su adhesión como miembro de pleno derecho. 1997. se adhirieron Binnania.. Laos y 

Camboya Su futuro corre peligro si no se adhieren Japón. Taiwán y China Continental. 

Corren el mismo peligro que la EFTA 
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CCA.-Consejo de Cooperación Árabe. Egipto. lrak. Jordania y Yemen. 

APEC.- Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico. Australia.. Brunei. Canadá.. Chile. 

Hong-Kong. Indonesia. Japón, República de Corea. Malasia. México. Nueva Zelanda.. Papua

Nueva Guinea. Filipinas. Perú. Singapur. Taiwán. Tailandia y Estados Unidos. Fundado en 

1989. t=nlró en upcnu.;ión en 1992 y tiene~ ~e en Singapur. Hasta ahora. ha funcionado más 

como un foro de consulta que como un bloque. debido a las divergencias entre sus miembros. 

NICS.- Naciones Recientemente Industrializadas. Son los llamados "Tigres de Oriente". 

Formado por Japón. Corea, Singapur. Taiwán y Malasia Aunque formalmente no constituye 

un bloque comercial. se entiende como tal por la forma en que se desenvuelven y por sus 

estrategias. Si se juntan con China. como pt'"etende~ se formaría un bloque tripolar: 

a) EE.UU. y sus socios de América; 

b) Europa y sus paises socios, además de los que p1'"etenden uniue. 

e) Los NIC's y su ar-ea de infiuencia en Asia 

Sólo f'altaria po1'" definir- los paises del Golfo Pcrsico. hacia donde se inclinarían. 

AFRICA 

CEt:AC • ComuniOad Económica de los Paises de África Central. Fonnada por: Burundi, 

Camerun. Republica Centro Africana. Zaire. Chad, Congo. Guinea Ecuatoria4 Gabón. Ruanda 

y Santo lomas y Principe Angola tiene estatus de observador. Constituida en 1983, con sede 

en Gabón. entró en operación en 1985 Pretendió eliminar los aranceles a 12 ailos y mejorar 

sus c.'COnomias. unificar la banca y crear un f'ondo para el desarrollo. 

Fact.Jres en contra 

a) Debilidad económica de sus miembros 

t.-) Economías no complementarias en cuanto al nivel de desarrol1o. recursos. productos y 

servicios 

ECOWAS - Comunidad Económica de Jos Paises del Oeste Africano Fonnada por: (16 

mienbros) Benin. Burkina Faso. Cabo Verde, Costa de Marfil. Gambia.. Gha~ Ghinea. 

Ghinea-Bissau. Liberia. Mali, Mauritania.. Níger. Nigeria. Senegal. ~~-~~~-y.Togo~~-·-: ... ,.- .-··1 
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Se fundó en 1975 por el Tratado de Lagos y comenzó a OJ>C1"at" en 1977. con el objeto de 

fomentar el desarrollo económico. cultural y social de la región. Sus miembros tienen un 

compromiso de no agresión mutua. Ha intervenido como mediador en varios conflictos 

(guerras civiles) de sus miembros. durante la década de los noventas 

UI\rtA~- Unión del ~taghceb Árabe:. Creada por el tratado de Marrakech el 17 de Febrero de 

1989 y responde a una voluntad histórica de Jos pueblos del None de África. Se encuentra 

formado por los países mediterráneos del None de África que forman el Gran Maghreb: 

Marruecos. Argelia. Mauritania. Tunez y Libia. Sus paises tienen ciertas coincidencias: 

1. Son islaimicos 

2 Grupos étnicos árabe-beréber y negro 

3 Su ingreso per cipita es reducido. pero es mayor que el de los demás africanos. 

4. Se constituyo en 1989 Proyectos 

Creación de una zona de libre comercio. 

~1ejoras en el transporte de la región 

Establecimiento del Banco del Maghrcb. para el comercio exterior e 

inversiones 

Tratado.~ M Mhdco t:elebra.dcu con: 

Bolivia (1 de enero de 1995) 

Israel ( l de julio de 2000) 

TLCAN .. Cana.da - Estados Unidos - México" (1 de enero de 1994) 

TLCUEM u Unión Europea - México·· ( 1 de julio de 2000) 

Chile ( 1 de Octubre de 1998) 

Grupo de los tres ··venezuela - Colombia - MCx.ico•• (1 de enero de 1995) 

Costll Rica ( 1 de enero de 1995) 

Nicaragua ( 1 de julio de 1998) 

TLC-Mexico-EFT A ( 1 de julio de 2001) 

TLC México-Tri8.ngulo del None .. Guatemala.. Honduras y El Salvador"""" (15 de 

marzo de 2001) --~ ~ ... 

' 
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Singapur 

Corca del Sur 
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MERCOSUR (Argentina. Brasil, Paraguay y Uruguay) 

Japón 

Panamá 
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CAPITULO 4 DEBILITAMIENTO DEL ESTADO-NACIÓN Y CONFLICTOS 

DE SOBERANÍA. 

4.1 La globalización y el Estado-Nación. 

Durante el siglo XX fuimos testigos de mUltiples y grandes acontecimientos en el 

mundo. los cuales van desde revoluciones en diversos Estados. como l\.1éxico. Rusia y Cuba~ 

dos guerras mundiales ha.~ta la caída del sistema comunista en la Unión Soviética 

Todos estos sucesos han ocasionado que la organización mundial cambie 

continuamente, así como la situación muy panicular de cada uno de los paises integrantes de 

la comunidad internacional Esto ha llevado a cierto grupo de paises a unir fuerza.e¡ para luchar 

en contra de los diver!'OOS problcma.._o;; que los aquejan. ya sean económicos., politicos. de 

seguridad. o simplemente de cooperación y que hayan optado por la opción de la ir.r:egración 

como una solución a. estos 

De esta forma, la carrera por la hegemonia en el mundo de los sistemas politicos 

comen.7..Ó a partir de la 1nstaurac1on en Rusia del sistema socialista y la conformación de la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Lo que derivó inmediatamente la respuesta de los 

paises capitalistas al confOrmar los primeros acuerdos de cooperación y de preferencias para 

hacerle frente a la amenaz..a comunista 

Todo este proceso lo conocemos como la Guerra Fria. en Ja cual se implementó~ 

además del avance económico, el desarrollo tecnológico y armamentista principalmente. Lo 

que ocasionó un clima de terror en el mundo por el posible ~"tallamicnto de una tercera guerra 

munjial. que sena de consecucnc1as fatales 

El mundo vlvió ésta tensión hasta la caída del muro de Berlin en 1991. con lo que 

comenzó la decadencia del comunismo, comenzando en Europa.. reunificándose la República 

Federal de Alemania y llegando a la disolución de la unión de los paises soviéticos, de 

Checoslovaquia y de Yugoslavia 
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Durante toda esta etapa en la que las naciones han tomado la firme decisión de 

establecer mayores y más flexibles relaciones comerciales. así como en otros Ambitos. es a lo 

que en teoria se llama ¡;:loha'1zoc1ón. 

De esta manera.. la globalización ha servido de base a la nueva conlonnación de las 

tendencias tanto en ámbitos económicos como jurídicos. que se han implementado en el 

mundo. 

Para comprender como se ha llegado al proceso de globaliz.ación del mundo. 

debemos recordar el avance que han tenido las doctrinas económicas a lo largo de los últimos 

siglos. 

A panir de los grandes descubrimientos territoriales y el surgimiento del sistema 

colonial. aparece una coniente llamada mercunuflsmo y la podemos definir como la teoria del 

enric;uecimiento de las naciones mediante la acumulación de metales preciosos ia.l 

Este pensamiento es tanto una teoría económica como una política económica 

desarrollada en los paises europeos como España. Inglaterra, Holanda. Francia e Italia. en los 

siglos X'-'1. XVII. v xv~lll Se desarrolló en forma diversa en cada siglo y en cada uno de Jos 

paises. pero tendrá como caractenstica comun la intervención del Estado para regular y dirigir 

Jos esfuerzos nacionales para conquistar los metales preciosos. mediante ordenanzas y edictos 

rea1e-;. conceden primas a la exportacion, imponen altos aranceles a la importación y regulan 

el movimiento de metales precioso~ 

l~n antecedente importante a este movimiento económico es el co/on1all.wno. el cual 

se presenta con los ~randes descubrimientos y que generaron el crecimiento de ciertas 

naciones hasta convertirse en verdaderas potencias, como lo eran España., Gran Bretaf\a y 

Francia El cukm1alismo ~e baso en la dominación de dif'erentes paises por una minoría 

cxtran3era, de religion cristiana., técnicamente avanzada y con una potente economía industrial. 

sobre la mayona de la población nativa. no cristiana, que carec1an de técnica y que viv1an en 

econom1as agrarias de subsistencia Basandose en. una falsa superioridad racial y culnu-al. 

destruyendo las culturas tradicionales y las f'onnas de organizacion de 1ª.!!_ socied~es que 

someten. ' f"7"'.:--:-: .. ~ ~~-, 

T.,'~ 

ª' GOMEZ GRANILLO. Moisés. Xreve //l.'dorta de Jcu· IA>etr"'a." 1-Lf>nónuca.<;. 21ª ed .• Ed.. Esfinge. MCx..ico. 
llJ'->6P 26 

J 
i 
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Pero un tipo de colonialismo diferente al europeo fue el impuesto por los Estados 

Unidos sobre América Latina., que hoy en dia conocemos como neoco/on1ali.~o'~. el cual se 

explota a un grupo de paises. en teoría independientes políticamente. a traves de grandes 

compaftias. presiones diplomilticas y recurriendo a intervenciones armadas si fue.-a necesario. 

A principios del siglo XIX se presentaron rl!"·olucioncs en toda Europ~ en paises 

como Francia., Polonia. Belgica. Alemania. ln1periu Austriaco e Italia., Lo que 8ener.:> u11a 

multiplicidad de Estados que buscaban ocupar un lugar importante en el mundo 

Como consecuencia del mercantilismo surgió. al iniciar este siglo. una nueva 

doctrina económica que propugna la restricción de las importaciones. mediante los derechos 

aduaneros. para proteger ta industria y la agricultura frente a la competencia exterior. a ella se 

le denominó protecc1on1.•;mo • ic-' 

Asi el proteccionismo consiste en ciertas medidas que aplican Jos gobiernos para 

soncar la crisis o cienos fonomenos naturales para proteger su industria nacional. Busca 

contrarre~'tar las depreciaciones generales del comercio. evitar Ja desocupación consecuencia 

de b.s imponaciones. elevar el nivel de vida de los gobernados y estimular la inversión 

extranjera. 

Dado que el pensamiento pr-oteccionista restringe todas las libenades que luego 

serar pr·opuestas por el librecambismo. pretende mediante un argumento económico, proteger 

a las industnas nacientes. gravando de las imponaciones. para generar una base sólida. pero se 

if: cnuca.. ya que no Jo>e señala cuando una industria es madura para poder enfrentar a la 

competencia Este argumento es señalado por Stuar1 MiJJ en su obra Pruu:1p10...<o de la po/itica 

e1 .. :onr:jn11~·a en 1848 

l:.n cuanto a la atracción del capital, est.a consideración nace de que el 

estat-lec1miento de de.-ec:hos de aduana a los productos terminados ha impulsado a empresas 

extren.1er-aza invertJr en empr-esas existentes o a instalar sucur-sales y filiaJes en Jos países 

prott-~idos 

Finalmente como medidas no económicas encontramos a la seguridad. nacional o la 

protección de los recursos naturales susceptibles de agotamiento y la defensa de un nivel de; 

-.,1••· 
-------·---------- : ···,-\:.' ,. 
••-' PASTORlZA -GÓMEZ ,op. c1l .• p. 171 L_. 
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' E1"CICLOPEDIA SALVAT DICCJONARJO ll..USTRADO. Salvat Editon:s, Tomo to. Espafta.. 1977.p. 2768. 

-- ' 
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vida elevado contra la competencia de paises con nivel de vida más bajo .. asi como la defensa 

de actividades o clases sociales como la anesanía o las tradiciones 

Posteriormente a este periodo. se presentó una crisis generalizada en Europa pero se 

retoma una teoría politica de la burguesía que tiene como antecedentes teóricos al filósofo 

ingles John Locke. nombrado por los doctrinarios como ilberali.snio. y que se opone al 

absolutismo imperante en el siglo XVIII y defiende las formas de gobierno basadas en Ja 

voluntad de la mayoria., Ja igualdad ante la ley y un derecho natural racionalista que defienda 

las libenades individuales 

Otras ideologias personales que influirán en este nuevo movimiento es el 

pensamiento de Montesquicu y de Rousscau. con los que se difunde la idea del federalismo y 

la sociedad democni.t ica. 

El hbe.-alismo se afir-ma en el mundo con los triunfos de la independencia de los 

Estados Unidos y la Revolución francesa. y su influencia va a ser casi comparable con la 

acon1c:c1da por- la Revolucmn soviética en el siglo XX 

De esta teona se despr-enden cienos principios que han imperado en todas las 

naciones del mundo como son el respeto de las libertades personaJes. Ja división de podere~ el 

derc1.7ho de los ciudadanos de participar en la actividad politica y principalmente la libenad 

ea,."lnomica 

El lema liberal por excelencia se recoge en el principio "/..aisse:: fcure. lai.ue: 

/>a~~r". 1 
H.t. el cual retleJB la idea de la iniciativa privada. la libertad de comercio. de 

asociación. de empresa. y considera que mediante esa libertad es la U8nica forma de conseguir 

la prnspendad t.."Conom1ca ;.· el progrc:so social 

E::n primer lugar el liberalismo triunfará en Gran Bretai\a y a partir de mediados del 

síglo XJ X en todo el continente europeo. coincidiendo con la expansión de la industrialización 

y del capitalismo. 

DespuC.!<o.. ya como liberalismo económico. el primer teórico fue Adam Smith que 

con su obra /11,•e.w1~ucuJ1ws ... obr~ la naturc1le::a y las cau.'IOU.~ di? Ja nque;:a de las naciones, y 

con ella se inicio la economía politica clasi~ atacando Ja concepción mercantilista y las 

teorias fisiocratas 
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Pero a lo largo del siglo XI~ el liberalismo dará lugar a una ideología más 

progresiva. que lleva hasta sus Ultimas consecuencias Jos principios igualitarios y de soberanía 

popular, llamad movimiento democrático. ui? 

En este nuevo movimiento se anteponen los derechos de la mayoria de la población 

a las libertades individuales. y conciben al Estado con10 un defensor de los derechos de la 

mayoria. del sufragio universal y de la democratización progresiva e igualitaria de la sociedad 

mediante la difusión de la cultura 

El pToceso de transformación económica continuaré. hasta los últimos treinta ai\os 

del siglo XIX en los cuales se produce la explotación politica y económica de Asia y África 

por pane de las potencias europeas Estos paises ademas de explotar los recursos naturales y 

de hacer trabajar a las poblaciones nativas. comienzan a utilizar los territorios colonizados 

como 8..rcas de emigración para Ja población europea, que se impongan estructuras 

administrativas para la dominación politica y cultural. que inviertan capitales. etc 

Los términos colonialismo e 1mper1altsmo se usan indistintamente sobre todo a 

panir de la publicacion del libro de Len in. ¡.;¡ 1mpertallsmo fa.••c . .,,·u¡>er1or del capllali.'imo. En 

dicha obra caractcriLa al imperialismo con ta creacion de monopolios que dominan la 

econ,>m1a, y por la imponancia cada vez mayor del capital financiero frente al capitalismo 

indu5trial. y que como consecuencia hubo una repartición de mundo entre esos monopolios 

finarcieros 

Aparece así el imperialismo como sistema económico debido al gran desarrollo de 

los paises europeos 4ue les impulsa a buscar nuevos mercados para sus productos. además de 

buscar materias primas baratas y condiciones económicas aceptables para la inversión de los 

capitales 

~1uchos de los paises europeos justificaban su política de explotación económica 

mediante la llamada misión civilizadora de Europa_ que se encargaba de ayudar a los países 

mas !l.trasa.dos a que se desarrot1aran. 

~-----------
1•, PASTORIZA - GÓM.EZ. Op. Cll •• p 101. 
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Pero no sólo Jos europeos aplicaron este nuevo sistema. también otros paises como 

Rusia sobre el mediterráneo y del none de Asia y Japón sobre Corea y China. Pero ambos 

tendrán intereses encontrados y se desatara una guerra ruso-japonesa. 

En América.. los Estados Unidos controlariln Jos recursos económicos de América 

Lati~ y en algunos de los casos también utilizaron la fuerza para asegurar su hegemonía 

l>Obrc el continente. Estado~ Unidu!j no llega controlar vastos territorios fuera de sus fronteras. 

pero sus inversiones capitalistas aJcanzan cada vez mayor nümero de países. convirtiéndose a 

panirde 1915 en la primera potencia económica del mundo 

También durante el siglo XIX aparecieron otras corrientes económicas como la 

fisiocracia de Robert J. Turgot. el crlf1cismo y el pre,·u/ecllvismo de Henri Saint Simon. el 

.w>e1ahsmo utópica de Robert Owen y el cientifico de Carlos Marx.. el nac1e.malisrno económico 

de Fnedrich List y el cooperut1v1.'\mo de Friedrich G Hennann. 11
" 

A principios del siglo XX nace una nueva doctrina económica inspirada por John 

~1aynard Keynes, economista ingles, que en un inicio se inclinaba por el libre cambio y la 

política economica liberal. sin embargo cambia de opinión y en el fin del laisscz.faire se 

pronuncia a favor de una politica prott.-"Ccionista. en lugar de la postura clásica_ que prohibe al 

Estado toda intervención en la economia. ademas, aboga por la necesidad de moderar y guiar 

la libenad económica. de controlar los factores del desarrollo económico y de orientar la 

inte~ación de la iniciativa privada A ella se le !Jamará n..-ollherallsmo 

En su obra Refonna ~tonetaria. afinna que un cambio en la cantidad de dinero en 

circulación no ejerce sobre los precios, ~lvo algunos casos de inflació~ efectos completos y 

prop)rcionales En el Tratado !!>Obre el dinero. sostiene Ja idea de igualar el ahorro a las 

inversiones. para conseguir la e~"tahilidad económica. Finalmente en la Teoria general de la 

ocupación. el interés y el dinero. presenta un panorama del sistema capitalista. buscando 

principal mente la ocupación plena de los trabajadores. 1 
M'I 

1

1:~PM~ Y~~NJLLO. Moisés. /J~vr Hutu,..ra de las L>ocrrma.'f F.conómJca.'f... 21• cd. .• Ed. Esfinge. México. _

1 uw Jbadcm. p. 26~ 
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Además del neo1ibera1ismo de Keynes. aparecieron otras doctrinas en el siglo XX 

como el dinamismo de Joan Robinson. la pla11eac:ión econóTnica de Jan Tinbcrgen y el 

de.varro//o económico de Anhur Lewis. 190 

Debemos hacer mención que estas corrientes económicas no han dejado de ser 

implementadas en muchos de los paises. por ejemplo en neoliberalismo. ya que se le considera 

como una base del sistema capitalista actual 

De esta for-ma llegamos a la segunda mitad del siglo XX en eJ cual los 

acontecimientos económicos dan origen a la globalización y la integración económica como la 

f'onna imperante del actuar económico mundial 

Las grandes sociedades capitalistas, sistema hegemónico mundiaL se han 

aprovechado del escaso desarrollo y de la pobreza de la población de ciertas naciones. las 

cuales han quedado sumidas en el subdesarrollo. y gr-acias a la globalización. sus incipientes 

industrias están sufriendo los estragos que este proceso implica 

La globalización se trata de un proceso económico con apoyo político. militar y 

cultural Se trata de una nueva etapa de acumulación del capital en su fase neoliberal. que 

empezó a la mitad de los años 1970. lo que se llama el Consensos de Washington l'H 

Hasta hace pocos años el tennino globalización era desconocido. El diccionario 

Webster's lo registra por primera ve.z. al comienzo de los años sesenta. pero todavía sin 

paniculares connotaciones espacia.les. mas como sinónimo de mundialización. 192 

Es el fenómeno especifico de Ja progresiva y tendencia) unificación a escala 

mundial de los mercados de mercanc1as. en relación ya sea con la reducción de las barrer-as 

proteccionistas levantadas por varios Estados en defensa de sus propias mercados nacionales. 

bien el proceso de homologacion cultural que ha generalizado a escala mundial estilos de vida 

Y modelos de consumo 193 

;...,, GOMEZ GRANlLLO. op en .. p. 2~ 
1

'"'
1 FORUMSOCJALMUNDIAL ¡._·1 e.•11ado actual ch la l(luballzación y temas para el Foro Social dr 200:! F.sle 

lt>xtu rr¡Jl'o<-luce la p11n.-nc1a prt-.,·en1t1cla por ~I autor en la rrunión del Con.te.JO Internacional del 1-"S/l.f el / I df! 
JMnlo de 2001. (Consulta en 1ntcrnet. 22 de agosto de 2002. 
http 11'4""'." forumsoc.1aJmundiaJ org brltxt/houtartpor2.asp) 
~.,,~~~:i:?~NELL. Miguel y VAZ,QUEZ, Rodolfo. Estado Consutucional y Olobalir.ación. Ed. Ponüa, ~~~~-- -·~ 
1 ~'lb1;1cm .. pp J411) 141 ; 

~.j \ 
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La razón fundamental de la puesta en marcha de este proceso económico fue Ja 

rentabilidad decreciente del capital. causada por una disminución de la productividad. 

En este naciente fenómeno. el Estado no es mas un monstruo poderoso que 

describió Hobbes en el Leviatán ni tampoco el ogro filantrópico del que hablaba Octavio Paz. 

Sabemos lo que ya no es ni puede volver a ser el Estado. pero tal vez no estemos seguros de 

poder decir Jo que sí es y lo que podrB. ser en el futuro inmediato. Pero 1o Unico que podemos 

sei\alar es lo que esta aconteciendo y presumir lo que podria ocurrir con estos sucesos 

El ex Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

Boutros Boutros-Ghali. afinnó que. ··conforme el siglo XXI se acerca., se inicia una nueva 

dialéctica. El mundo se disputa entre dos fuerzas rnonumentaies y opuestas la globalización y 

Ja fragmentación. [ 1 La global iz.ación estA generando una serie de problemas. como los 

flujos financiCTOS de gran magnitud[ ] de un punto a otro del planeta. los alannantes 

problemas ambientales. que exponen diferentes tipos de vida a dai\os irreversibles y generan 

movimientos masivos de población. la creciente actividad criminal transnacional y hasta una 

revoluciOn mundial de las cornunicac1ones que. si bien tiene un efecto positivo. genera sobre 

las instituciones una pres1on dificil de enfrentar para la cual no estaban p.-epa.radas[ ] En lo 

que toca a las fue.-zas de la fragmentacion. la c.-eciente inseguridad y las demandas 

insatisfechas a escala nacional JJevan a la ~ente a buscar refugio en grnpos pequeños; ello 

puede promover un sano desarrollo de la sociedad civil. como lo pone en evidencia la 

prolife.-ación de grupo ciudadanos y organizaciones no gubernamentales (ONG) que actúan en 

causas pUblicas No obstante. la fragmentación tambicn puede generar fanatismo. aislamiento. 

&eparatismo y la pr-olife.-ación de conflictos civiles " 194 

Como podemos observar de lo dicho por el Secretario de la ONU. se preveia un 

gran cambio en el mundo. del cual se pod1an derivar dos cuestiones tot.a.Jmente excluyentes~ 

siendo el inicio de la unión por- bloques de las naciones o la separación de ellas en Esta.dos más 

pequeños par la falta de acuerdos 

l'M ONU. GL0/1AIJZAC "/()/\' CO.'\,./"H..-1 FHAGAlr.:.V·1:-tCIÓJ1,,·, d15CMrM> prommciado por ~/ .Vcretano General 
ante la A~h/ea Gt!.rwral de la O.'\'l; en ,....,, 49• rewn1ón (Consulta en lm.crnd_ 7 de: julio de lOOl;--0: 
hltpl/~·w onu com) ~ 

\ 
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La globalización seria la última fase. la culminación. del proceso de mundialización 

comenzado hace varios siglos. en la época de los grandes descubrimientos geográficos y el 

inicio del colonialismo europeo. intensificado con la consolidación del modo de producción 

capitalista y del modelo de Estado-Nación. y culminando con la revolución de las tecnologías. ,., 
Dentro del Estado. la globaliz..ación es la via de transmisión del constitucionalismo. 

como gcnCTador de consensos y legitimidad hacia el segundo. 

El constitucionalismo viene a ser la forma jurídica en que de forma más completa se 

logra juridificar todos aquellos contenidos normativos y. como consecuencia de ellos. cambiar 

las prácticas sociales que son necesarias para que la globalización pueda continuar con su 

proceso expansivo 

Manuel Castclls. en su obra La era de la infi>nnac1ón. ¡.:conomia. sociedad y 

c:ulrwa. sen.ala que el Estado-Nación cada vez más esta sometido a la competencia más sutil y 

preocupante de fuentes de poder que no están definidas y que a veces. son indefinibles. Son 

rede1 de capital. producción. comunicación. crimen. instituciones internacionales. aparatos 

miliu.res supranacionales. OIG. religiones tTansnacionales y movimientos de opinión pública. 

Y p<>r debajo del Estado están las comunidades. las tribus. las localidades. los cultos y las 

bandas. 196 

En suma lo que se requiere es un Estado eficiente que pueda realizar en los hechos 

una democracia sustentable La globalizacion no es la única razón para percibir que ••ta 

auto;d.ad estatal se ha escurrido arriba. abajo y para los lados"'\ y en algunos asuntos .. se ha 

evaporado". pero si es un motivo principal 197 

Un fenómeno que se presenta con la globalización es la eclosión de los 

nacionalismos. Se refleja en el creciente protagonismo de los pueblos o entonaciones situados 

en territorios subestat.a.les o divididos por fronteras entre Estados; en el auge de los 

etno'lacionalismos o nacionalismos periféricos denominados así por basarse en identidades 

cultl:Tales e históricas de los put"blos y para distinguirlos de Jos nacionalismos de Estados. que 

'"" CARBONELL · VÁZQUF.Z op cll .. p 70 
1 ~ R.a"isu. ,\ff.~\"JCO .\·1<;1.r> .\TI .• Vol. 11. Mé10co. l9tJ9. p 334. 
•v7 CARBONELL - VÁZQUEZ op. c1L. p 6 
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son estatalismos disfrazados de nacionalismo. Esta eclosión esta relacionada con la forma en 

que la mundialización misma se esta produciendo198
. 

La conciencia de identidad cultural y política de dichos pueblos, hace que éstos 

reivindiquen su derecho a hacerse oir con voz propia y a tomar el protagonismo en las 

deci!iones que les afectan en un contexto en el cual la presencia c.-ecicnte de las instancias 

supra.nacionales están debilitando a los supuestos Estados-N~ión 4ue hbt.a ahora les ne~ban 

su existencia o derechos 

La doble acción de los organismos e instituciones supraestatales y de los 

mOV!mientos etnonacionahstas. están vaciando y haciendo obsoleto el modelo de Estado que 

se i:npuso en Europa a finales del siglo XVIII como componente fundamental de la 

modernidad y que Europa impuso al mundo por encima de las realidades culturales y políticas 

de los pueblos. el modelo de Estado-Nación. 

Todos los Estado-Nación. reales o supuestos. están perdiendo competencias y 

protagonismo (soherania) hacia las instancias supraestatales. hacia los pueblos naciones que 

las i11tegran. 

En el siguiente cuadro se muestra una comparación entre lo que era el Estado 

tradi:iona.1 y lo que es el nuevo Estado con un enfoque globalizado que imperara en el mundo 

durante este siglo 

Cuadro que ~presenta una c:omp•ración entre el enfoque tn1dicional y el en,.oque 

a?lohalizador. 

Enf"oque "tradicional .. Enfoque •globaliz.ador'" 

Dependiendo del asunto. nuevas entidades 

(e. g. empresas transnacionales. grupos 

financieros. 

intergubcmamentale~ 

organizaciones 

mafias 

El Estado es considerado como el actor internacionales) son actores tan importantes. 

principal del sistema internacional o más. que Jos Esta.dos. 

1
- fbdc:m.. p 7H 
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El Estado es considerado como un actor El Estado no actúa de manera unitaria,. y por 

unitario y racional ello su racionalidad es cuestionable. En 

realidad. la acción del Estado esta.ria 

determinada por el balance de los intereses 

contradictorios que existen tanto en su 

interior como en su exterior. 

La seguridad internacional no es el único 

aspecto de las relaciones internacionales. A 

ésta se han sumado otros aspectos. como la 

El aspecto determinante de la problemática proteccion del medio ambiente. los derechos 

de las relaciones internacionales y la política humanos o los flujos de inversión.. los cuales 

internacionaJ es la guerra y la paz. o. de otro detenninan la agenda internacional. En estas 

modo. las cuestiones relacionados con la materias los Estados no son los actores 

seguridad internacional. l.micos 

En lo que se refiere a las nuevas circunstancias internacionales. basta recordar que 

el fin de la Guerra Fria y el inici<.."l de nuevas formas de interrelación económica y política entre 

países. gobiernos y otros actores internacionales. empezó a cobrar cuerpo a panir de la decada 

de les noventa Entonces, se inició una recomposicion económica y pohtica del mundo que 

pone como principios rectores el multilateralismo. el regionalismo y la interdependencia~ 

ahora.. la economía ha adquirido una relevancia importante en el ámbito de las relaciones 

internacionales~ la incidencia de la actividad comercial es cada vez más determinante en la 

definición del equilibrio del poder En el actual orden internacional. incluso. el problema de la 

seguridad tiende a transitar del nivel estrictamente geopolitico al geo-económico. 

Así podemos afirmar que el modelo de Estado Nación impuesto por Europa.. que 

hemos estado usando durante más de tres siglos. ha entrado en una decadencia que le llevará a 

su posible extinción y el surgimiento de un nuevo tipo de Estado organizado económica. 

política y socialmente por pluralidades heterogCneas que requiere de mayor interrelación entre 
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sus componentes y que permita una mayor flexibilidad en la soberanía nacional y en las 

políticas estatales. 

Co1Ueellt?ncias sociales y cuhurales y resistencia.~. 

El proceso de globalización tiene como consecuencia una serie de destrucciones del 

actuar c.olectivo de la humanidad. 

1- Destrucción de la economía: si la economía es la acción humana destinada a 

establecer las bases materiales de la vida fisica y cultural de todos los seres humanos en el 

mundo entero, el capitalismo es el sistema lo más ineficaz de la historia humana. Nunca hubo 

tantos pobres, nunca hubo tantas distancias sociales Eso constituye la primera base de las 

revueltas y de las resistencias 

2- Destrucción de la naturaleza: la explotación con la idea del provecho a corto 

plazo significa desastres ecológicos. tanto en el clima como en el agotamiento de recursos 

naturales. lo que ha pJ"ovocado. en los últimos años. el desarrollo de muchos movimientos 

ecologistas. 

3- Destrucción social que es doble 

1) EKtensión de las relaciones directas capital I trabajo. es decir el asalariado .. que 

ahora se extiende en el mundo entero. aún sino de nta.ncra mayoritaria y en todos los sectores 

de Ja actividad colectiva f\.tovirn1entos sindicales y campesinos han aparecido en nuevas áreas 

gcograficas y en nuevos ~tores de la actividad económica 

::!) Extensión de la relación indirecta capital I trabajo. que afecta a siempre más 

grupos sociales en el mundo Se trata de los mecanismos indirectos de la lógica de la 

organización capitalista de la economía.., como la fijación de los precios de las materias primas,, 

la deuda ex.terna. la reexportacion de capital, los paraisos fiscales .. etc .• todos obstáculos al 

verdadero desarrollo de las economías locaJes y de los cuales las consecuencias afectan a 

centenares de millones de personas. Así asistimos a un numero siempre más grande de 

resis~encias y de movimientos sociales 

Se trata por ejemplo de las mujeres. particularmente afectadas por la feminización 

de la pobreza y el aumento de la violencia o simplemente porque la lógica del sistema de 

cxplcitación capitalista utiliza. las .-elaciones de genero en función de sus pi-opios intereses (por 

ejemplo salarios mas bajos. contabilidad nacional que no toman en cuenta el trabajo de 
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reconstitución de las fuerzas p.-oductivas realizada por las mujeres. para hablar en tCnninos 

econ6micos. etc.). Se trata también de las resistencias de los pueblos indigenas.. que son tas 

primeras víctimas de las nuevas políticas económicas y que en sus resistencias redefinen su 

sentido de identidad. Se trata también de los movimientos de castas. en la India. donde la 

lucha de los Dalits (los sin castas) se multiplicaron desde el momento de la adopción de una 

oricl'ltaCión ncoliberal. Se u-ata también de movimientos de jóvenes. Se trata tan1bién de lo:. 

conflictos étnicos. muy ligados con mecanismos macroeconómicos. como la caída de ciertos 

precios agricolas. etc 

Evidentemente no es el capitalismo que inventó o inició el machismo o el 

patria.rcado. la opresion de pueblos indígenas. las contradicciones de castas. Jos conflictos 

Ctnicos o la marginaliz.ación de los jóvenes Sin embargo el capitalismo - y eso se puede 

comprobar - agudizó los conflictos y muchas veces los utilizó para construir su organización 

del trabajo y sus estrategias de absorción del sobre-producto. 

4) Destrucción cultural Asistimos a una verdadera desviación del sentido de la 

educación, de los medios de comunicación. de la filosofia y aún de las religiones. en función 

de los valores del capitalísmo. con la definición propia que Cl tiene de la modemidad. y por la 

instrumentaliz..ación de los aparatos culturales para apoyar su proyecto y legitimar sus 

objetivos Tambien. como resistencias en este dominio. notamos nuevos movimientos de 

ideas., resistencias culturales. elaboración de teologías de la liberación., etc Al mismo tiempo 

se desaJTOllan movimientos culturales paseistas. que se expresan en varios tipos de 

funda.mentalismos, como mecamsmos de defensa frente a una modernidad que desprecie las 

tradi:iones culturales 

S) Destrucción polltica. la democracia., ya reJativamente limita.da en la perspectiva 

de la organización política parlamentaria. tiene menos y menos sentido. cuando Jos poderes 

políticos. emanaciones de los votos populares. ven su poder de decisión disminuir,. 

especialmente en el orden económico En reacción. asistimos también a esfuerzos nuevos de 

descentralización de las decisiones, de democracia participativa., de reconstrucción de una 

política con bases populares 

La situación puede definirse en resumen diciendo que frente a un capitalismo que 

construye las ba~s de su reproducción mundial, gracias a las nuevas tecnologías. asistimos a 

! 
-----~~:~~ 
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un aumento. pero también a una fragmentación de las resistencias y de las luchas.. tanto 

geográfica que sectorial 

Et autor japonés, Kenichi Ohmae199
, en una de sus obras nos presenta su tesis 

fundamental sobre el antiestatismo: ºlos Estados-nación. que sólo sirven a un pui\ado de 

priviiegiados (nunca sei\a1ó quiénes lo forman). se han convenido en el principal obstáculo al 

desarrollo económico. Ya no funcionan. Tienen que desaparecer_ El mercado. desde su punto 

de vista. ha creado fuerz;as suficientes para hacer a menos el Estado-Nación. El camino será 

crear organismos económicos regionales que. con sus propias reglas. impulsen el desarrollo 

econó-mico 'H 

200 

Los Estados. según Ohrnae. ya no son necesarios En su lugar. deberán aparecer 

organismos regionales compuestos de varios paises, que un dia deberán ser puramente 

comCTciales y que padran prescindir de la supervisión de los Estados. La política. según este 

japotlés, ya no tiene sentido No dice nada. pol"que al parecer no tiene de e11o ni la menor 

nocion. de los conflictos sociales a los que siempre se enfrenta el desarrollo económjco. Hasta 

parece olvidarse de la necesidad de un poder coercitivo soberano que se imponga en la 

sociedad para regular o poner en orden los diferentes intereses 

Será necesario para la Unión Europea constituir un Parlamento Europeo más fuerte 

para reducir el "deficit democrático" dentro de una unión de países eu.-opeos .-elativamente 

homogeneos. pero es dudoso que una mstitución tal tuviera sentido para el mundo entero. "El 

Parla.mento del hombre" tal como lo retrató Lord Tennyson penenece a la gran poesía de la 

&?-poca victoriana. pero no resiste el analisls políüco contempor8.neo. La democracia. por otro 

lado. hoy existe unicamcntc en algunas naciones bien organizadas. y es probable que esa 

condición cambie sólo con gran lentitud 

De todos modos. los ~obiemos pueden hace.- muchas cosas para responder a las 

preo.:upaciones sobre el dcticit deml>Cratico global Primero. pueden proyectar instituciones 

1,. lfa stdo COltscJcru por duraruc VC1ntc anos. de las mayores corporaciones de ncgocaos y de gobiernos en sus 
cstr-Jtegta.c¡ 1mcrnac1onaJcs ~ es n:.conCK.:1do como uno de los "'gunls"' en las alta.e¡ esferas de los negocios. El libro 
se lllLla The Fndofthe ,\',·uum ,,iate Tlw H1.wr ufHr,.:1n11al l:Cononue.,,· (con el subtitulo: "How Ncw Engines of 
Prosp:=n~ Are RC5hapmg Global "-'larkcts'") 
:?<•· A..-na.Jdo Córdova Invcsugador del Instituto de lnvc!..·t1gac1oncs Socta..lcs de la UNAM. Entre sus libros. 
I LJ revu/uoón 1c•n cr"''·' Ld ai.Tntur..J d~I max1mato (Cal !i' arena) \.'exu ... · 2Jl, 111.a)'"O de 1997. (Consulta en 
lntcrrcL 15 de Ju110 de 21)(J2. hnp //w°"'·"" 1te'~ com m.Vintcrnoslforuslgloba.l1z.ac1onlcordo"·a.asp} 
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internacionales que resguarden todo lo posible el espacio para el funcionamiento de los 

procesos políticos nacionales. Los procedimientos de resolución de controversias de la OMC. 

por ejemplo, pueden tener injerencia en las soberanías nacionales. pero un país puede rechazar 

un fallo si paga una compensación cuidadosamente limitada _. los socios comerciales 

perjudicados por sus acciones. Y si un país se retira de los acuerdos comerciales de la OMC, el 

proccdimienlu de tc:solucion vigente pone hmitcs a Ja violenta serie de represalias mutuas que 

tanto devastó la economía mundial en los ª"ºs treinta_ 

En cierto sentido, el procedimiento funciona como el sistema eléctrico de una casa; 

es preferible que se fundan los fusibles a que la casa se queme El peligro de la OMC. por lo 

tanto, no es que impida a los Estados Miembro elegir sus opciones políticas nacionales, sino 

que estos se vean tentados a litigar mas disputas de las necesarias en lugar de resolverlas por la 

vía más flexible de la negociación política 201 

4.2 t<ortalecimiento de la ~ión. 

Al implementarse en 1992 con el Tratado de Maastricht Ja Unión Económica y 

~1onetaria de Europa, se ha llegado al limite de la integración económica conocida hasta 

nuestros dias o propuesta por- los doctrinarios 

Se pensaba que cuando se llegara a una etapa tan avanzada de integración. el siguiente 

paso es la integración política completa. como lo hicieron los Estados americanos 

Independientes en al conformar los Estados Unidos de América. después de la separación del 

Imperio Britanico Estos se unieron en todas sus formas económica.. politica.. monetaria.. y 

cons1ituyeron un solo Estado que llevara la representación de la nación y fuera el único que 

mantuviera Ja soberania de Jos pueblos integrantes Digamos que viendo la circunstancia de 

ese momento y el tiempo en el que se presento. puede considerarse como una integración. aún 

cuando hoy ya sabemos que la integración se presenta en muy diversas :formas. 

~· 1 FOREIGN AFFAJRS. Los Estados Miembros de la UE y la OMC. (Consulta en lnlCrncL 21 de scpttcmbrcdc 
20<12. h11p://v.-wv.. forc1gnaffa1rs-csp org/scarchlart:1clc.asp·!1-2001OlJO1 F AcnE..,C-om1ncnt!>b44.x:mJ >- 1 

~ . .,, ; 
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Mientras que en un inicio. en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. se planteaba por 

la generación de pioneros. la integración de un sólo Estado. conformando los Estados Unidos 

de Europa. comparándose con los Estados Unidos en el cual todas las naciones del continente 

participarían en ella y constitui.-ian un único Estado Federal de imponancia y fonalcza tal que 

podna haberse convenido por mucho. en la primera potencia mundial. 

Sin embargo esa propuesta nu fue: muy bien re1,;1bidll por muchos de los dingentes de 

ese entonces. ni por los habitantes de dichas naciones europeas recelosas de su idemidad 

nacional y soberanía 

La discusión actual se ha distanciado un poco de esos modelos. incluso la palabra 

federalismo se considc..-ra como sospechosa 

Pero el proyecto de la Unión Europea tan soi\ado por muchos. es ahora ya todo un 

hecho. y en los siguientes años se prevé que la constituyan 27 Estados soberanos. con las 

economias mB.s fuertes del mundo y que conformaran uno de los territorios con mayor 

número de habitantes y desarrollo. y se conviena en la entidad económica y política más 

importante de la comunidad inter-nacional 

Aunque tra"i 200 años de practica constitucional. no solamente se han recorrido 

prácticas conocidas, sino que la cuestión constitucional no es la clave para solucionar los 

problemas que Europa requiere resolver Así es. que el reto no es tanto inventar algo nuevo. 

sino preservar Jos logros del Estado Nacional europeo sobrepasando sus fi-onteras y 

transfiriéndolos a otro fonnato. lo único nuevo es la entidad que surginil en esa empresa 

Las nuevas democracias de Europa Central y Oriental que desean adherirse a la 

Unión Europea deben encarar los desafios extremos que plantea la fi-actura del sistema; la 

respuesta de esos pa1ses ha sido d retomo al Estado Nacional En esos países la población no 

e-.,.tá dispuesta a transferir los derechos soberanos recién recuperados (por ca.usa de los 

müh1ples conflictos internos. sometimiento de la URSS y problemas etnico-religiosos) a las 

instancias europeas En vista de la escasa motivación de ambas partes. mil.s resalta todavía lo 

insuficiente que son las razones meramente económicas Es imprescindible vincular esas 

razones con ideas de una naturaleza completamente diferente. para que los Estados de la 

Unión apoyen la empresa de cambiar su estatus político Es necesario vincular esa idea con la 

preservación de una cultura y una tbrma de vida específica.. que se encuentra en peligro 

----,..,. 
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La...;. ventajas económicas de la integración europea sin un buen argumento para 

seguir ampliando la Unión Europea mils allá de la dimensión económica.. en el contexto de un 

atractivo cultural de gran alcance. se ve coaccionado La amenaza de esta forma de vida y el 

deseo de preservarla incentiva para elaborar una visión de la futura Europa que este en 

condiciones, de forma innovadora.. de encarar los retos de nuestros tiempos 

En el discurso dd primer ministro fra.t1ce~. d 28 de mayo de 2001, Lium:I Ju~pin. 

señaló que el modo de vida europeo es el contenido del proyecto político: "Hasta hace poco. 

los esfuer..o::os de la Union Europea se concentraban en crear la Unión Económica y 

Monetaria Sin embargo. ahora necesitarnos una perspectiva con un alcance mayor~ en caso 

contrario, Europa dccac.-a y se conveniril en un merco mercado, que sufrirá ante el embate de 

la globalización Porque Europa cs. por cieno. mucho más que un mercado. es sinónimo de un 

modelo de sociedad que tiene profundas ra1ces históricas" 

Sin embar~o. ca.be preguntarse s1 los pequeños o medianos Estados nacionales. cada 

uno por si solo. podrian mantener su capacidad de resistir la paulatina asimilación a aquel 

modelo social que trata de imponer el régimen económico mundial predominante en nuestros 

dias. En la medida en que los europeos se propon~an compensar las crecientes consecuencias 

sociales negativas. por ejemplo en cuanto a la di~tribución de bienes. y traten de establecer 

cienas reglas reguladoras de la econon1ia mundial. mayor debiera ser su interes en las 

posibilidades de una Union Europea que participe de igual a igual en el círculo de los 

jugadores globales 

Con la arnpliacion d~ la Unión a. los doce paises entre sí heterogéneos en cuanto a 

su economta y sociedad. aumentara necesariamente la complejidad de los mecanismos de 

acuerdos y decisiones. Desafortunadamente. la Cumbre de Niza no llevó a la practica las 

ref'ormas necesarias. no fue posible aprovechar el problema actual de la ampliación como 

palanca para solucionaT problemas profundos de carácter estructural 

Estos problemas se mamfiestan, Mlbre todo. en la relación desequilibrada entre la 

densa integración económica.. por una parte. y los vínculos politices que son más bien flojos; 

además, otro tema es. desde luego. el déficit de democracia que caracteriza los procesos de 

toma de decisiones en el marco de la UE 201 

l\r.t JÜRGEN. ltabcnnas, ._./'o, qué rn!U!'ltu 1-uro{'d una cun~•t1n.c1ón? Hlfaturv ch- Eurupa vunto ~nrtdad polltica 
conrun .. Ensayo pubhcado en Alcnuuua pcn lu Dcutschland-Maga7jnc, dlcicmrrCleñCró de 2001, p. 63:. ---· -·- -- ---} 
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La discrepancia entre la integración económica y la política,. que trata de alcanzarla,. 

podna superarse mediante una politica que punte a la formación de niveles políticos crecientes 

con el objetivo de seguir el ritmo de los mercados desrregulados. Sin embargo. la coordinación 

de más campos políticos. implica. desde luego. una concentración de facultades y atribuciones 

que agrava otro dilema. Las numerosas decisiones europeas. la incomprensibilidad de sus 

orígenes y la imposibilidad de: la ciudadania. c:urupca dt: partif.:ipa.r en ~u elaburacion provocan. 

naturalmente, desconfianza en la base 

Los euro-escépticos rechazan un cambio del fundamento de la legitimación de la 

UE, de tratados internacionales a una constitución europea., argumentando que no hay un 

pueblo europeo. como indica e ex juez constitucional alcmé.n Ernest-Wolfgang BOcken.fürde. 

Es decir. lo que parece faltar es el sujeto de un proceso constituyente. aquel colectivo singular 

llamado pueblo que se puede constituir a sí mismo como nación de ciudadanos. Sin embargo. 

esta tesis ha recibido fuertes criticas~ tanto por alas categorias que usa como desde el bando 

empirico 

De estB manera.. se indica que no es admisible confundir la nación de ciudadanos 

con .Jna comunidad pre-politica que compane un mismo destino~ y que esa definición no 

abarca el carácter voluntario de una nación de ciudadanos. Asimismo. los críticos indican que 

la identidad colectiva de una nación de ciudadanos no se puede considerar aislada del proceso 

demoCTático que ha sido su cuna 

Este contraste de nación de ciudadanos y de nación de un pueblo refleja, tambien. el 

gran logro del Estado Nacional democrático. que mediante el status de la ciudadanía ha dado 

origen i:I. una solidaridad completamente diferente inédita puesto que abarca. y que es 

transmitida por las leye-s 

Aunque el idioma y la forma de vida comunes hayan facilitado el proceso de 

fonnación de conciencia, el hecho de que la democracia y el Estado nacional se hayan 

desa."Tollado al mismo ntmo no permite suponer una prioridad del pueblo ante la república. 

M8s bien se trata de un procc...""'SO circular. en cuyo transcurso la conciencia nacional y la 

ciudadanía democratica se han estabilizado recíprocamente. Ambos elementos, conjuntamente, 

han desembocado en el nuevo fenómeno de la solidaridad basada en la ciudadaní~ que desde 

entonces es la masa aglomerante de los Estados nacionales europeos, que nos pennite aprender 

que las nuevas formas de identidad nacional no tienen un car8.cter anificial que se ha 

1 
1 i· 
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constituido únicamente en determinadas circunstancias históricas. durante un largo proceso 

que abarcó todo el siglo XIX 

La fbrmación de identidad es fruto de un doloroso proceso de abstracción. el que 

finalmente acabó con las lealtadt....~ locales y dinásticas. y cuya coronación es la conciencia de 

ciudadanos democráticos de penenecer a la misma nación. Si este postulado se apega a la 

verdad. no hay razón para suponer que Ja formación de es.e tipo de solidaridad basada en el 

ente estatal se agote. necesariamente, en Jos Ultimos límites del Estado nacional. No obstante,. 

las condiciones en las que nació la conciencia nacional nos recuerdan los requerimientos que 

deben ser satisf"echos para que una fonnación de identidad tan improbable supere también las 

fronteras nacionales; primero. la necesidad de una sociedad cívica europea~ en segundo lugar. 

el surgimiento de una opinion pública europea con una clara conciencia política. y. en tercer 

lugar. la formación de una cultura política 203 

Estos ues requerimientos funcionales de una UE con un ordenamiento democrático 

taJllbién se pueden comprender como puntos de referencia de evoluciones complejas pero 

convergentes Estos procesos pueden ser acelerados y focaJiT..ados en un punto de 

convergencia mediante una constitución que tenga un efecto catalizador 

Europa tiene que aplicar a si misma.. deforma reflexiva. la lógica de aquel proceso 

circular en cuyo marco el Estado democratico y la nacion se procrearon mutuamente. Por esta 

razón. es necesario iniciar ese proceso con un rcferCndum constitucional tras un amplio debate 

en toda Europa El proceso CA"lnstituyente es. por s1 mismo, un excelente medio de una 

comunicación que ~brepase los limites nacionales Una constitución europea no solamente 

pondría de manifiesto el desplaz.amiento de los centros de poder que ha tenido lugar 

tácita.mente. sino que tasnbien impulsa.ria nuevas constelaciones de poder 

La Europa moderna ha desarrollado procedimientos e instituciones para afrontar los 

conflictos intelectuales, sociales y politicos En el transcurso de su historia.. Europa ha 

apre~dido a encarar exitosamente la competencia y la contienda entre los poderes eclesiásticos 

y los seculares. así como el abismo entre la fe y la ciencia. la lucha entre religiones; al final~ 

Eurnpa tambien ha podido resolver la enemistad y rivalidad entre sus diferentes Estados 

nacionales belicistas. Estos logros no han solucionado esos conflictos sino que los han hecho 

;o.n JCRGUEN. op Cll. P b4 
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permanentes mediante su ritualiz.ación, convirtiéndolos en fuente de energias innovadoras. LA 

Eurcpa de la Revolución francesa reaccionó con la competencia ideológica entl'"e los partidos 

políticos. El sistema clásico de los partidos garantiLa la reproducción de diversas 

interpretaciones conservadoras, liberales y socialistas de la modernización capitalista. Europa 

ha aprendido ha encontJ"ar una postra adecuada ante el car-áctcr doble de la Modernidad. En 

todo caso, el universalismo igualitario e individualista no es el menor de los logJ"OS de la 

l\.1oCemidad europea. 

La esencia de Ja identidad eul'"opea es mas que el simple car8.cteJ" de los procesos de 

.aprendiz.aje, es el de sus resultados As1 ni la asimilación ni la coexistencia son los modelos 

de la historia europea sólo los han en!óief\ado a f'orjar formas cada vez más abstract~ de una 

.... solidaridad entre extraños·· 

Así también se ha llegado a la creación de una identidad europea de seguridad y de 

defensa, Ja cual ha sido resultado de dos hechos principalmente· 

En primer lugar. Europa ~e ha visto desde hace algunos años enfrentada a un contexto 

caracteriz..ado por la aparición de varios tbcos de inestabilidad en el Este (Bosnia -

Herzegovina, Kosovo, etc ) 

En segundo lugar. la atenuación del compromiso europeo con Jos Estados Unjdos en 

matel'"ia de defensa creó un vacío que Europa no supo llenar. Los últimos aftos han 

subrayado, de esta manera. los limites de una alianza (la OTAN) que se definía 

prioritariamente en rclacion con una amenaza. exterior~ mientl'"as que se hace sentir la 

necesidad de una entidad pohtica.. inspirada por la conciencia de intereses compartidos. 

para hacer frente a los nuevos dcsafios de la seguridad europea 

En este contexto. el Consejo de la OTAN de enero de I 994 en Bruselas reconoció Ja 

irnpon.ancia de definir una identidad europea especifica en materia de seguridad y de defensa. 

Esta ;;omenzó a concretarse t.."Tl Berlín. duJ"ante el Consejo de la OTAN del 3 de junio de 1996. 

gracUs a la creación de Grupos de Fuerzas lnter ejércitos f\.1ultinacionales (GFlM). creados 

por l<ls ministros de la AJianz.a con ocasión de la cumbre de enero de 1994, que permitirán 

utiliur capacidades m1htares de la OTAN en operaciones conducidas por ta UEO bajo su 

contnl político y su direccion estratCgica. Además, los euJ"opeos dispondrán dentro de Ja 

.. } 
-----~ 
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estructura militar de la OTAN de mandos dotados con una doble representatividad· OTAN y 

Europa. Tales mandos europeos deberían ser identificables y suficientemente bien 

estructurados como para que una fuerza operativa militarmente coherente y eficaz pueda 

constituirse rápidamente. 

4.3 Controversias de jurisdicción. 

Se estudia cuales son las materias en las que se presentan las principales controversias 

sobre la jurisdicción de los Estados como son en tos derechos aduaneros de la entrada de 

terceras personas a la unión y el uso del espacio aéreo en fonna comUn por todos los 

miembros. aún cuando las instituciones y disposiciones nonnativas tratan de regular todos los 

asuntos juridicos de esa importancia. No olvides hacer mención de los asuntos que son de 

competencia comunitana. y cómo han ido sustituyendo a la jurisdicción estatal 

Desde la creación de los primeros organismos internacionales con el carácter de 

órganos supranacionales e im.poncr decisiones sobre los F.stados miembros. y que estos debían 

de cumplir. !..e ha 11egado a una estn.11. ... 'tura jund1ca reformada en la cual, además de los órganos 

estatales de cada una de las naciones se debe tomar en cuenta a todos los demas órganos a los 

que ese mismo Estado se encuentre sometido bajo su jurisdicción 

/\s1 han t='<-l~t ido organiT..acwnes como la OSU para la defensa y el mantenimiento 

de la paz)' la seguridad internacional, la OTAN como medio de defensa de un grupo de países 

que compane un espacio rc!(ional comun, y que tiene injerencia en la mayoría de los conflictos 

que por alguna razon pud1e1e afectar a aJguno de sus miembros Ta.mbien se creó Ja OEA para 

los Estados americanos. en donde a <lemas de una cooperacion económica entre ellos. existía 

un compromiso de no a.gresion y de asistencia reciproca, en los cuaJes una acción que ponga 

en peligro la seguridad y soberanía de uno de los miembros se entiende que es en contra de 

todos los miembros y así como una sola organización responder8.n 

Debido a esta interferencia entre las decisiones estatales por las internacionales. se 

ha creado un sistema de solución de controversias para determinados Estados. así se creó la 

Corte Internacional de Justicia. la Cone Penal Internacional. que aunque no ha funcionado 

plenamente continua en proceso de reform~ y múltiples tribunales internacionales para 

---~1 
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someter a determinado Estado que haya provocado una ruptura de Ja paz en la comunidad 

internacional. sea castigado. Pero todos estos órganos sirven para juzgar y resolver las 

controversias entre miembros de diversos Estados principalmente. aunque también se utilizan 

para resolver las controversias entre los propios Estados 

Estos órganos atraen a su competencia determinados actos cuando son cometidos en 

pcrjt..icio de la comunidad internacional o los afectados son Jos Estados como entidade:i 

políticas y sobernas. 

Sin embargo también los tratados come.-ciales han creado órganos supranacionales 

para la solución de conflictos entre las panes contratantes. mediante Ja intervención de un 

tercero que podrá ser un particular o un tercer Estado. a través de la hetcrocomposición. es 

decir. por el procedimiento jurisdiccional estatal o el procedimiento arbitral privado. o 

simplemente mediante un panel 

La división d~ cornperenc:illl en la Unión EMropea. 

Un punto muy importante en la cuestión del derecho comunitario. es la división de 

competencias entre las instituciones europeas supranacionales y los órganos estatales de cada 

uno de los miembr-os de la Unión 

Mediante csht investigación. plantea hacer un estudio de carácter 

"fen(.mlcnolog.1co". es decir. tratamos de entender quC papel desempeña la cuestión de las 

competencias en una organiJ'.ac1ón política como la Comunidad. Cua.I es el nexo entre esta y 

otra~ estructuras y procesoc; de gobierno Y por último. tratamos de estudiar qué puede hacerse 

para afian.r.ar algunas competencias si ello es lo que el proceso político requiere 

Podernos afirmar que se ha establecido un r~gimen de jurisdicciones bastante 

adec.Jado para la situacion política y de ampliación que vive en estos momentos la unión y que 

no se generen conflictos por dichas cuestiones en los derechos internos .. por lo que hasta que 

no se hagan algunos ajustes a la UEr\.1 y se concrete la ampliación a los 27 Esta.dos. la 

Corrunidad no requiere ningún aumento sustancial de su jurisdicción 

Sólo podriamos suponer dos excepciones a este punto. y estamos hablando del 

ambito de la política de comercio internacional. en el cual creemos que las competencias de la 

Comunidad deberían hacerse extensivas a ta OMC. y en el ámbito de los derechos humanos. 

en el cual la Comunidad debería gozar de competencia general para adoptar cualquier medida 
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destinada a aumentar el nivel de protección de los mismos en el ámbito de aplicación del 

Derecho comunilario. 

Por el contrario. existe una mayor sensibilidad por el tema de las competencias en la 

Unión Europea. El debate pUblico post·Maastricht demostró una clara desconfianza por pane 

de la opinión pública. justificada o no. hacia la capacidad de las Instituciones Comunitarias 

para garantizar los limites de la intrusión de la Comunidad en la "ida pUblica. Se hau 

producido muchos intentos de "limitar" las competencias de la Comunidad en este aspecto. 

Los mayores esfuerzos deberian ir dirigidos a acrecentar la confiatl7..a de la opinión pública 

respecto a los límites jurisdiccionales de la Comunidad y de la Unión 

Una de las problemáticas fundamentales en el contexto de las competencias y el 

alcance de la jurisdicción de los Estados y de las Instituciones de la Comunidad Europea es la 

coexistencia de dos visiones del mundo que en cierto modo son irreconciliables 

Para una visión del mundo. la distribución de competencias es un problema 

funcional. cómo asignar el "mejor, mas eficiente y más racional" nivel de gobierno al asunto 

adec-iJado El pnncipio de subsidiariedad mantiene una importancia suprema en este medio 

debido a que la subsidiariedad pane del supuesto de que las decisiones deben tomarse lo mas 

cerca posible de aquellos a quienes afectan. fk.'ro si se pueden asegurar resultados mejores y 

más eficaces a nivclc-s mas elevados de g()bierno. ello no solo seria una condición para la toma 

de e§tas decisiones a dicho nivel. smo tambiCn una justificación. El ejemplo clásico es la 

contanlinacion transfrontenza dado que ningun Estado puede abordar el problema por sí solo. 

éste puede. y debe. S<.~ abordado a escala transnacional 

La otra visión del mundo tiene una t~ndencia más hacia la esencia que a lo 

tUnc1onal Los limites ernn:· 111risdicciones se consideran como una expresión de valores 

"inviolables" Podemos definir este planteamiento. distmto de la versión de la subsidiariedad 

ante~ referida, como uno de limites fundamentales Los limites fundamentales son como los 

dert.•cho.-.: .fundamenta/e ... lodo el mundo esta a favor de ello, excepto cuando se interponen en 

los intereses propios de un Estado 

El intcrcs de los limites fundamentales reside en dos principios paralelos. En primer 

lugar. como una c:-<prcsion de una visión de la humanidad que otorga los valores más 

importantes a las comunidades individuales existentes dentro de organizaciones de gobierno 

más amplias que. por tanto. no se pueden traspasar. Las unidades sociales más pequeñas 
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pueden sufrir una opresión paralela de los individuos que las integran por pane de fuerzas 

sociales más fuertes, y por el1o deben se.- protegidas La segunda razón de interés .-eside en el 

simple hecho de que los limites fundamentales impiden la acumulación de poder en un nivel 

de gobierno. Se considera que el impedir este tipo de acumulación tiene un valor intrinseco. 

Todos Jos sistemas no umtanos que conocemos. Ja Unión Europea.. los Estados 

Unidos. Alemania y Canadá sufren de doble personalidad. intentan conciliar, con distintas 

dosificaciones e intensidades. la visión funcional y la esencialista. Por lo que los conflictos y 

las contradicciones son inevitables 

El artículo 3 B del TUF. intenta establecer algunos límites fundamentales en el 

prime.- pilrrafo y exp.-esa.- la visión funeionalista del mundo en el segundo y el tercero. Pero en 

relación con el lo. la experiencia en el ilmbito del Derecho nos demuestra que en la natunUeza 

del lenguaje, del p.-opio derecho y de la interpretación de las leyes. se sugiere que, 

prácticamente en ningUn caso. el lenguaje que se utiliza en un documento constitucional puede 

garan11=ar realmente unos límites fundamentales entre el poder e.cotral y el de las unidades 

que lo constituyen El grado de inclinación del sistema hacia un polo u otro depende más del 

espíritu polltico y legal de los que eje.-cen las competencias legislativas y de los que las 

controlan. 

Una experiencia común de ..,.arios Estados federales se presentó cuando los 

ideólogos motivados aun estando hacia el espll"itu de Jos limites fundamentales, al crearse los 

ó.-ga'\os de los gobiel"nos lede.-ales, legislaturas. ejecutivos y tribunaJes se encuentran 

incliílados hacia la corriente tl.mcionalista. pero al fin y al cabo. cuando se gobierna siempre se 

pretende hacerlo de la manera mas eficaz posible Los resultados son bien conocidos ¿Dónde 

está el Estado fede.-al con relación a los limites fundamentales que todos pretenden tener 

cuando se ha demostrado que no han soportado la infiltración por parte de Ja autoridad 

central"' 

Por lo tanto. la clave de la división de las competencias no es encontrar la fórmula 

mágica garantizada constitucionalmente. sino entender la relación entre las competencias. la 

toma de decisiones y la legitimidad y ver hasta qué punto se pueden ajustar 

Por esta razón hemos optado por utilizar en este estudio un planteamiento 

feno:nenológico así como normativo A continuación., presentaremos un historial 
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"constitucional-institucional" de los asuntos de las competencias en la CE. No se trata de los 

ante<:edentes del análisis sino del núcleo del análisis. Entender el proceso de formación de las 

cosas es la clave para entender las opciones de que disponen para afrontar o corregir los 

problemas a los que se enfrenta la Unión en este ámbito. 

Al mismo tiempo. del rechazan1iento de la creación de una f"órn1ula mágica y 

estando a favor del método funcional y pragmático utilizado en el Tratado. se pueden ai'\adir 

dos elementos importantes a este planteamiento fenomenológico: 

Examinando la idea de las listas podemos suponer que es un planteamiento más 

sofisticado. 

Debemos señalar también que sólo se pueden establecer límites a las competencias 

de la Comunidad. examinando una propuesta con un objetivo politico con el que se está de 

acuerdo. 

En este estudio. estamos a favor de un plantea.miento restrictivo del ejercicio de las 

competencias funcionales otorgadas a la Comunidad. es decir. se debe plantear una cuestión 

sobre la cual se otorgue total competencia a la Comunidad. y sobre este punto en concreto es 

cuan.io se especifican las restricciones a imponer por parte de los Estados mediante el logro de 

un acuerdo 

Dado que el tema de las competencias es más un asunto de cierta cultura po1ítica y 

juridica que un asunto de lenguaje jurídico formal. se tiene que desarrollar una disciplina lenta 

a este respecto. 

SegUn nuestro punto de vista.. h1storica.mente el Tribunal de Justicia Europeo ha 

fraciSadO a la hora de facultar a las. Instituciones Comunitarias tal disciplina y ahora 

probablemente carece de la autoridad moral para hacerlo No se puede subestimar el desafio 

que los tribunales estatales enfrentan hacia el Tribunal de Justicia Europeo. ya que esto 

consituiría un foco de peligro para la Unión 

Para ello. ha existido una propuesta para la creación de un Consejo Constitucional 

para la Comunidad 204
, basado en algunos aspectos en su homónimo fi-ancés. El Consejo 

20 
... Pnpucsta rcal1zada por- el Partan,ento Europo..> en "'1arato de 1997. y que se encucntm en intenso debate y 

análisas. 
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Constitucional sólo tendria jurisdicción en materia de competencias (incluyendo la 

subsidiariedad) y decidiría sobre ca.~s que se le sometieran tras la aprobación de una ley pero 

antes de su entrada en vigor. Cualquier Institución Comunitaria.., cualquier Estado miembro o 

el Parlamento Europeo actuando por decisión de la mayoría de sus miembros podrian recurrir 

a él. Su presidente seria el Presidente del Tribunal de Justicia Europeo y sus miembros serian 

miembros de lo~ tribuna.le~ cun~t1tuc1unalcs u de su~ cquivalt:ntes en los Estados miembros. 

En el Consejo Constitucional. ningún Estado miembro tendria derecho a veto. La composición 

también subrayará. que la cuestión de las competencias es esencialmente una cuestión de 

normas constitucionales nacionales pero aUn sujeta a una solución de la Unión propuesta por 

una Institución de la Limón 

El principal merito de esta propuesta. es que pone de manifiesto el tema de los 

limites fundamentales sin comprometer la integridad constitucional de la Comunidad. como 

hizo la decision alemana sobre Maastricht. Desde un punto de vista material. la cuestión de Jos 

limites contiene una indeterminación intrinseca.. po..-que el punto critico no es determinar 

cuilles son los límites sino quién decide. La composición del propuesto Consejo Constitucional 

por un lado. retira esta cuestión del ten-eno puramente político y, por otro, crea un órga110 que. 

en este ilmbito. gozar~ esperamos. de más confianza por parte de la opinión pUblica que el 

propio Tribunal de Justicia Europeo 

Ademas esta propuesta no debe ser considerada como un ataque ai Tribunal sino 

que debe ser acogida por éste con satisfacción, para darle eficacia juridica a su actuar. 

4.4 La Ciudadania Europea. 

Uno de los problemas que enfrenta y continua.ni. cnfrcn"tando la Unión Europea es la 

multitud de ideologias, culturas. religiones, etnias. idiomas, etc. Con los que cuentan los 

Estados Miembros y los Estados que han solicitado su anexión a la Unión. 

Para entender bien cual sera el mas grave problema debemos tomar en cuenta un 

concepto fundamental para el derecho internacional por Jo que se refiere a la nacionalidad 

como vínculo jurídico que pcnenencia a un Estado. y mediante ella ase obtiene la ciudadanía 

.. , -·-- ---- -··---·-----·--,, 
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que da derecho al individuo de participar y de ser considerado como pane activa de las 

decisiones de su propio Estado. 

El concepto clás;co de Ciudadanía. 

Podemos definiT ciudadania como el status juridico y poJitico mediante el cua1 el 

ciudadano adquiere unos derecho::. \;0010 individuo (civiles, politicos. :.M.JCial~) y unu!; debc:re::1 

(impuestos. tradicionalmente servicio militar. fidelidad ... ) respecto a una colectividad política.. 

además de la facultad de actuar en la vida colecti"·a de un Estado Esta facultad surge del 

principio democrático de soberania popular 2º~ 

El ciudadano de un Estado cualquiera.. dispone de una serie de derechos. 

reconocidos en sus constituciones. pero además tiene obligaciones con respecto a la 

colectividad. en diversos ambitos En un Estado democrático. el ciudadano se ve obligado a 

cumplir con esas obligaciones, ya que son aprobadas por los representantes que él ha elegido 

utili7.ando uno de sus principaJes derechos politicos como ciudadano, el de sufragio. 

La condición de la ciudadania esta restnngida a las personas que tienen esa 

condición Las personas que habitan en un territorio del que no son ciudadanos están excluidas 

de los derechos y los deberes que compona la condicion de ciudadano 

Cada Estado ttcnc unas normas que regulan la manera por la cual un individuo 

adquiere la nacionalidad de ese Estado, es decir. la condición de ciudadano 

Esta concepción de ciudadama es la propia del periodo histOrico iniciado con las 

granjes revoluciones liberales de fines del siglo XVIII, y caracterizado por la primacía del 

Estado-Nación como colr-ctiv1dad política que agrupa a los individuos. Esta ciudadanía 

equivaJe a nacionalidad 2
0(, 

/_os desafios al Estado-nación y a la ciMda.dania que equivale a 11ac:io11a.lidad. 

El concepto de ciudadania desde la antigUedad clásica (Grecia. Roma) hasta 

nuestros dias ha ido evolucionando En el siglo XXJ veremos como la ciudadanía se convierte 

en algo claramente diferente a lo que hoy entendemos como tal. 

~-"ENCICLOPEDIA JUR.ir>ICA OMEBA, op. cit. Tomo 11. p. 12S7. 
~ !ESPAÑA. La crudadan;a 1-:unJ¡wa. (Consulta en lnlcrnct. 
http./,_-w. u:spana es/joc;ana59!curopa) 

1 
2~-- scpticm.brc de 2002. 

--------
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Hoy .. aunque el Estado-Nación sigue siendo el elemento clave del mapa político 

mundial. se están produciendo cambios que suponen un claro desafio a este tipo de 

organiz.aci6n política. 

Dos grandes transfonnaciones están cuestionando el Estado-Nación contemporáneo 

y el concepto de ciudadania que viene a él unido· 

Lo que se ha venido a denominar "globalización'\ es decir. el hecho de que las 

actividades económicas centrales y estr-atégicas estén integradas en el ámbito mundial a 

través de redes electrónicas de intercambio de capital. bienes .. e información. Un elemento 

clave de esta "globaJiz.ación'" es el desarrollo de la red de Internet y de lo que se ha venido 

ea denominar "la sociedad de la información.. Esta mundialización de la economía es la 

que ha impulsado los últimos pasos decisivos en la integración europea, esencialmente .. la 

Unión Económica y Monetaria aprobada en Maastricht Los Estados-Nación son cada vez 

mas incapaces para afrontar los retos de la globalizacion 

Aparición de !'K>C1edades cada vez mas multiculturales en las que se fragmenta la 

teórica homogeneidad de los Estados-nación la diver-sidad r-egional o nacional (Esp~ 

BClgica.. Reino Unido) y la muJt1culturalidad y multietnicidad derivada de Ja creciente 

inmigración son aspt.":Ctos clave de esta creciente diferenciación de las sociedades. 

De este contex1:o general v de los problemas concretos del proceso de imegración 

eur·o;:,eo nacera la ciudadar.1a europea 

Hiullria di la C...IMdad.ania Europea. 

El def"echo de libre circulación de las personas dentro del territorio de Ja Comunidad 

mtnxiucido en el TCEE de 1957 Esta libre cir-culación no aparecía ligada a ningún concepto 

de ciudadama sino que l!staba estrechamente vinculada al desempeño de una actividad 

económica (trabajo por cuenta ajena. actividad independiente o prestación de servicios). Por 

consecuencia.. el derecho de residencia se reconoció a los trabajadores y sus familias .. en 

relación con el derecho a ejcrCCJ" una actividad laboral en otro pais miembro de la CEE. 

Aunque en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en París en 1974 

ya se ha planteó la necesidad de reconocer .. derechos especiales'" a los nacionales de los 

Estados miembros de la entonces Comunidad Económica Europea.. la primera ocasión en la 

que podemos rastJ"car el propósito de trascender de un mero mercado común con el objetivo de 

-\ 
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crear una comunidad de ciudadanos Jo encontramos en denominado Informe Tindemans en 

1976. 

Este inf"orme. redactado por el entonces primer ministro belga a instancias de la 

Cumbre de París de 1974. tuvo esca."'<> Cxito entre los gobiernos. aunque tuvo una imponante 

influencia en posteriores pasos hacia la integración. En un capitulo, titulado .. La J-:uropa de Jos 

CiuLii.ldl.lnu.\... Tindeman:; proponia, además de una serie de actuaciones encaminadas a la 

mejor protección de los derechos de los individuos, Ja aprobación de diversas medidas que 

hicieran perceptible, mediante señales exteriores, el surgimiento de una "conciencia ~uropea": 

la unificación de pasaportes, que hoy es casi una realidad). la desaparición de los controles de 

las fronteras. la utilización indistinta de los beneficios de los sistemas de Seguridad Social. la 

con\ltllidación de los títulos y cursos académicos 

Un segundo paso lo constituye la convocatoria, mediante Acta de 20 de septiembre 

de 1976, de las primeras clccc1ones al Parlamento Europeo por sufragio universal. Por muy 

limitados poderes que tenga aún el Parlamento. po.- primera vez aparece uno de los elementos 

esenciales de la ciudadania la participación democri.tica 

Posteriorn1ente, tra~ el Consejo Europeo~ celebrado en Fontainebleau (Francia) en 

1984. se creó un Comite "F-;uropu de la.\· ('1udadano.'i". p.-esidido por el eurodiputado italiano 

Adonnino. que aprobo una serie de propue!-.1.a.S tímidas con relación a Ja constitución de una 

ciudadania europea 

En el P.-oyecto de Tratado de Unión Europea,, aprobado por el Parlamento Europeo. 

en febrero de 1 Q84. y presentado por el eurodiputado Altiero Spinelli (Proyecto Spinelli). 

Su articulo 3° decía lo siguiente 

.. /,o.'> ciudadanos de lo~· E • .stados m1emhro.-. .~11. por dJcho motivo, 

ciudadano ... de la l i111on. (. .. ) /#os c1udadano.-. de la Unión participan en la vida 

poli11ca de la mu·ma hajo la.\· fi.Jrmas previstas por el presente Tratado. go;:an 

de los derechos que les ·"'º" re,·onoc1do.'> por el ordenamiento jurídico de Ja 

Unión .~ cvnoklan a las norma.-. de la misma". 

Aunque el Acta Única Europea (1986) no recogió ninguna de las propuestas del 

proyecto Spinelli. estableció. el objetivo de la Unión Política Europea. Así, pocos años 



DEBILITAMrENTO DEL ESTADO-NACIÓN Y CONFLIC"rOS DE SOBERANiA 179 

despJés. se convocaron dos Conferencias lntergubernamentales (CIG) para Ja reforma de los 

Tratados. Una de ellas se centró en la UEf\.1. la otra. exclusivamente en la Unión Política. 

El Consejo Europeo de Roma., en octubre de 1990. al marcar las lineas directrices 

de tas CJGs. introdujo ya la noción de una riudada11ía l·:uropea como un elemento esencial de 

la reforma de los Tratados y con unas caracteristicas y derechos similares a los que 

posteriormente M! recogieron en d T( atado de la Unión Europea o de f\.1aa.stricht. 

Fue la delegación espai'\ola la que primero presentó a la CIG en octubre de J 990 un 

text("I articulado y motivado sobre la ciudadania europea. Tras diversos tiras y aflojas. con el 

apo)O claro y explicito del Parlamento Europeo que aprobó dos resoluciones en J 991 en su 

favo~. finalmente el TUE vino a institucionalizar la ciudadania europea. 

/..a l'nión y el ci11dadano. 

Ademas de desarrollar el concepto de ciudadanía europea, el Tratado recoge 

dive:sas medidas que tratan de poner al ciudadano común en el centro de 1as preocupaciones 

de la Unión: 

Se introducen medidas que fomentan la intervención comunitaria en la lucha contra 

el desempleo, el respeto del medio ambiente y la protección de los consumidores. 

Se garantiza el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los documentos de las 

instituciones de la UE ) a comunicarse con ella en cualquiera de las doce lenguas oficiales 

dt la Unión (español. portugués. francés. italiano. inglés. irlandés o gaélico. neerlandés, 

alemán. danés, sueco. finlandés y griego) 

Con la 1nstauracion de la ciudadania europea en Jos países integrantes de la Unión 

podernos encontrar que se suscitaran múltiples conflicto5 en los Estados. ya que mediante la 

creacion de una sola ciudadania, ya no existirían las identidades nacionales. por lo que Csta se 

ha rr.antenido sólo en teona 

Esto quiere decir que se ha previsto que todo ciudadano de cualquier Estado 

inte~Tante de la comunidad pueda transitar. residir. trabajar, realizar actividades en cualquiera 

de le5. territorios de ta Union. sin la necesidad de presentar Carné de Identidad o pasa.pone. 

Esto trae consigo intnnsecamente cuestiones que han tenido que ser resueltas y que 

está.r por resolverse Un e1emplo de ellas. y una de las más graves. es la inmigración de los 
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nacionales de u estados a otro. lo cual no constituye un problema realmente .. s61o que éste 

aparece cuando, debido a la ampliación de Ja Unión Euro~ los nacionales de paises menos 

favorecidos económie&.mentc emigren hacia paises más desarroUados y con mejores 

oponunidades. 

Por esta razón. a.Un existe una sensación de cierta inseguridad.. por las 

consecuencias de la ampliación. en campos tales como la delincuencia internacional. Ja 

inmi~ación. el mercado laboral 

Una de las medidas que se ha propuesto para evitar tales conflictos es el reservarse 

la posibilidad de impedir. durante los primeros siete años tras la adhesión. el libre acceso al 

mercado laboral comunitario Pero esta medida no sería obligatoria.., y además los Estados 

imp<lnen disposiciones especificas para considerar a la mano de obra de fonna legal en los 

limites de su propio Estado 

Se preve que este conflicto no constituya un riesgo aü.n si se permite la libre 

circuJación de trabajadores. ya que no creen que se presente una emigración masiva hacia 

ciert1>s países. aunque otros paises buscan esa migración de trabajadores para satisfacer su 

mercado laboral 

Por lo tanto. es necesario establecer un sistema que sea muy variable. flexible y 

muy diferenciado. lo cual sería algo complicado. 

De esta fonna. al momento de iniciar las negociaciones con los países que desean su 

adhesión a la UE, requieren cumplir ciertas especificaciones para hincar su proceso. Las 

negociaciones se subdividen en J 1 capitulos. par Ej. de política agropecuaria y estructural. 

Actualmente. todos los países candidatos cumplen los criterios políticos.. pero sólo 

Malta y Chipre satisfacen los criterios económicos (en noviembre de 2001). 

4 .. 5 Teoria de la Inmunidad Soberana de los Estados 

Conforme a la doctrina del Estado existe una gran oposición a la codificación y 

unifi.:ación de las reglas aplicables .. debido a que los países socialistas y algunos en vías de 

desarrollo se niegan a abandonar la teoría de la inmunidad absoluta-de Estado_ Por.Jo que los ; -~;- ' ' ' - -------, , , ; r·, . 
. _::...__·--~·--..::: L J\i j 
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Estados miembros de la Unión han optado por crear organismos regionales que se encarguen 

de realizar dichas actividades 

El concepto de inmunidad del Estado contiene el principio que consiste en que los 

actos de un Estado no pueden ser sujetos a un procedimiento de carácter judicial o ser 

embargados o ejecutados sus bienes sin su consentimiento. Este concepto tiene dos aspectos 

primordiales: la inmunidad de jurísdiccion y la inmunidad de ejecucion. 

La inmunidad soberana de los Estados es un principio de derecho internacional, 

fundado en la noción de igualdad e independencia de soberanias consistente en que todo 

Estado soberano es inmune a la jurisdicción de otm Estado soberano. 

Esta doctrina de la inmumdad del Estado tiene su origen en la antigua regla feudal 

pur m panbus nnn hu.her 1mpe11. que establece que no existe imperio entre iguaJes. por Jo que 

los sei\ores feudales sólo podían ~r juzgados por sus superiores Esta regla aplicada a los 

Estados.. prohíbe que un Estado pueda ser demandado ante los tribunales de otro Estado. ya 

que estos poseen los mismos derechos, tienen un rango de igualdad e independencia entre si. 

y, por lo tanto. ninguno es superior al poder soberano del otro 

Durante los siglos XVlll y XIX se des.arrolló la doctrina de la inmunidad absoluta 

del Estado. que era ilimitada en su alcance y se fundaba en los principios de independencia e 

igualdad soberana de los l:.stados Esto significaba que todo Estado renunciaba a una parte de 

su jurisdicción terntonal. normalmente exclusiva y absoluta., siempre que un Estado extranjero 

se encontrat-1a sometido a un procedimiento en sus tribunales o siempre que la propiedad de un 

Estado extranjero fuera materia de acción 

La inmunidad de los E!!>"tados se funda en el concepto de igualdad soberana.. el cual 

ha sido objeto de amplios debates y estudios. desde muy variadas ciencias como son: la 

Cienc1a Politica.. la Economía.. la Filosofía y el Derecho Internacional. entre otras. 

lnmllnidad de juri.'idicL·ión interna ..... exserna.. 

Muchas veces. el Estado para alcanzar sus fines. necesita estar fuera de la 

jurisdicción de sus tribunales nacionales, por lo que goza de inmunidad de jurisdicción en los 

casos en que la propia legislación lo señala. Este es el ca.so de la mayoría de los países que no 

forman pane de la Union Europea 

':X· 
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lnm1midad estala/ en el ámbito interior. 

La inmunidad c~tatal en el ámbito interior tiene su origen en el sistema feudal. en el 

que el senor feudal era quien resolvia las disputas y controversias entre sus súbditos. y los 

actos del seftor feudal eran enjuiciados por otro señor feudal más poderoso o bien por el rey. 

quien era absolutamente inmune al no poder ~r juL.gado en sus propias curt~. y nu c:x.i8tir 

eones superiores para ju.zgarlo 

Actualmente. en la mayoría de los paises del mundo está vigente, en dif"crcntes 

grados. el concepto de inmunidad estatal. limitada a los casos especificados en las leyes 

internas por raz.ones de soberanía. orden público o segundad nacional. 

Sin embargo. un exceso de inmunidad de jurisdicción interna del Estado provoca 

injusticias al dejar al particular en Estado de indefensión ante la autoridad, ya que no está en 

posibilidad de ejercer una acción en contra del Estado 

lnmr.nidad e.'ilatal en el ámbllo erter1or. 

Según el del'"echo internacional. los Estados extranjeros gozan de inmunidad de 

jurisdicción de los tribunales nacionales de olf"o Estado 

La evolución de la doctrina de la inmunidad soberana en el ilmbito exterior se ha 

planteado de dos formas una absoluta y la otra relativa o restringida. 

La inmumdad soberana como doctrina del derecho internacional fue reconocida por 

primera vez en 18 12. cuando el residente de la Suprema Cone Justicia de los Estados Unidos. 

el juez Marshall. apoyando una recomendación del Departamento de Estado. emitió su "fallo 

en el caso ··¡he .\Chooner /-..:X,·han>:e \.' ..... Me 1-'adden '', en el cual ciudadanos norteamericanos 

demandaron al gobierno francés ante tribunales de Estados Unidos para obtener el embargo de 

un buque que se encontraba en un puerto norteamericano, y que poscla ilegalmente el 

gobierno francés 

La corte norteamericana emitió su fallo en el sentido de reconocer la inmunidad 

soberana del Estado ex.trn.njero (Francia) con base en el principio de reciprocidad. 

cons1del'"ando que una resolución en sentado contrario. violaría. por un lado. los principios de 

inde¡iendencia y libenad de los Estados, al pretender las eones de un Estado juzgar los actos 

de otro. lo que impJicaria superioridad y coacción de un Estado sobre otro~ y. por el otro lado, 
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se lastimaría el honor y dignidad de sus pares. ya que seria humillante Ja sujeción de un Esu.do 

a un procedimiento judicial. además de ser incompatible con la conducta diplomática y las 

relaciones exteriores. 

La decisión de la cone se basó en un reconocimiento a la práctica internacional .. y 

en una deíerencia (del Estado del foro) a la dignidad y el honor de otro Estado. conforme a la 

ley nacional 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX. el principio de inmunidad 

absoluta del Estado habia sido aceptado por el derecho internacional 

A mediados del siglo XIX.. se incrementó Ja relación económica y comercial entre 

el Estado y los paniculares, como consecuencia del cambio en las ideas de la1S$e: faire que 

limitaban el papel del Estado a la seguridad pUblic~ impartición de justicia.. educación y otras 

actividades en las que los particulares no estuvieran interesados Lo anterior amplió su campo 

de acción permitiéndole. po1'" una parte. participar en actividades que anteriormente estaban 

reservadas a particulaf"es y, por la otra. incrementar sus relaciones económicas y comerciales 

(contractuales) con particulares, en un plano de desigualdad, ya que se reservaba el privilegio 

de la inmunidad estatal 

Por lo anterior, al presentarse alguna controversia entre el Estado y un panicular~ 

este se encontraba en un plano de desigualdad al no poder obtener el cumplimiento de las 

obli~aciones a cargo de aquél por la v1a judicial 

Ante esa situaciOn. el unico recurso que tenia el panicular extranjero consistía en 

invocar la protección diplom8tica de su gobierno. con el objeto de que fuera éste quien 

reclamara al otro Estado el cumplimiento de sus obligaciones Sin embargo, et Particular no 

siempre puede obtener la interposicion diplomática., ya que por Set" un derecho del Estado~ es 

éste quien decide si se interpone o no, dependiendo de factores de tipo político y económico. 

entre otros 

Posteriormente. se comen:r..a.ron a plantear excepciones a la regla de inmunidad 

absoluta del Estado, a tal grado. que actualmente se encuentra casi universalmente desterrada. 

En primer término. se abandonó el principio de inmunjdad absoluta del Estado en el ámbito 

interno, poniendo al alcance de los particulares los mecanismos legales que les permiten 

demandarlo ante sus tribunales en el caso de incumplimiento de sus obligaciones.. con 

excepción de los casos que detenninan las leyes 
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Al término de la Primera Guerra Mundial se planteó la teoria de la inmunidad 

restringida del Estado en el it.mbito internacional. que le concede inmunidad. sólo con relación 

a sus actos de Jure impeni (actos soberanos o de derecho público) y se le niega para los casos 

en que realiza actos de.1ure Kes11on1.\ {actos comerciales o de derecho privado). 

La jurisdicción de un Estado no es meramente territorial (presencia fisica en el 

territorio o en r"elación con el mismo). ya qut: existen utrus puntos de vinculación tales como 

el orden pUblico. consideraciones de carácter fiscal. la nacionalidad. el concepto de forum 

prorro¡:arum o furum conrractu.\· y la autonomía de la voluntad de las panes Uno de Jos 

Cr"iterios en que se basa la teona de la inmunidad restrictiva es la distincion entre los actos o 

activ¡dades que realiT...a el Estado en función de su poder público o autoridad soberan~ actos de 

JUre 1mper11 regidos por el dcn .. ""Cho internacional público. y por los cuales el Estado no puede 

ser JUzgado por los tribunales internos de otro Estado. ya que goza de inmunidad de 

jurisdicción. Sin embargo. un Estado si puede ser juzgado por las eones de otro Estado. con 

relación a los actos que realiza como cualquier panicular o persona privada. es decir. fuera de 

su actividad corno soberano. llamados acta Jtire ,,.:es11on1 ... · regidos por el derecho internacional 

privado 

Dicho en otras palabras. conforme a la doctrina de la inmunidad restringida.. un 

pan1:ular puede demandar ante los tnbunales de su pais a un Estado e"'1:ranjero. sólo por actos 

comerciales o de derecho privado 

El problema fundamental de la teoria de la inmunidad restringida de los Estados 

radica esencialmente en encontrar criterios uniformes para diferenciar los actosjure imperii 

(pubiicos) de los JUr~· >:exrumu (privados) Los tribunales nacionales han invocado dos 

entenas 

Naruru/t_•=.<.1 .1urldu.:a del acto Para considerar un acto como privado es necesario que 

cuak1uier individuo pueda realizarlo, de manera tal que si dicho acto es realizado por el 

Estado. éste es responsable. igual que un panicular. A conrrano . ..ensu, si se trata de un acto 

que sólo puede efectuar el Estado. sera considerado como público. y por lo tanto inmune 

2. Propó.v110 final u ohJeto del U(..·tu. Depende del fin que se prenda alcanzar con la 

reali7..ación del acto Sin embargo el problema que se presenta consiste en que por su 

naturaler.a todos los actos realizados par el Estado tienen un fin público 
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Como ejemplo podemos mencionar que en la mayoría de Jos contratos de 

empréstitos internacionales se incluyen cláusulas en tas que se prevé. por una pane. la 

renuncia expresa de la inmunidad del Estado deudor y. por la otra,. que tanto el tribunal 

competente como la ley aplicable al contrato ser8..n los del lugar en que se encuentre 

dom1ciliaclo el banco principal. esto es Nueva York (Estados Unidos) o Londres (Inglaterra). 

Tanto Estados Unidos ( 1976), como ~I Reino Unido ( 1980) cuentan con una ley que regula la 

materia relativa a la inmunidad soberana de los Estados extranjeros. 

lnmt.nidad dl! jun.<w.Ju.·c1ón. 

El problema de inmunidad de jurisdicción puede surgir cuando un Estado desarrolla 

actividades dentro del territorio de otro Estado, o cuando algunos de sus bienes se encuentran 

situa.Jos en lugares sometidos a la jurisdicción territorial de ese otro Estado. y son susceptibles 

de litigio o de medidas de embargo, incautación o ejecución de una sentencia de un juicio por 

deud.is. de acuerdo con su legislación La aplicación de la inmunidad del Estado presupone la 

e'1Cistencia de una situación en la que el Estado territorial tiene una jurisdicción válida o 

competente de acuerdo con los principios de derecho internacional privado. ya que seria 

innecesario invocar la regla de inmunidad del Estado. si de acuerdo con las reglas de 

competencia del Estado no existe jurisdicción. debido a la incompetencia de los tribunales. 

Pruu.tpale ... r..:au.'w..l ... de JTnf'r(x·edr.•nc1a dt! la 111m11nu.k.ul del 1·.: ... tado. 

E.'l(:isten en la doctrina. ciertas causas por las que se establece la procedencia de 

reconocimiento de inmunidad de jurisdicción de un Estado extranjero 

• Rcnuncul ex¡:nesa o tacita del Estado ex1.ranjero 

•Conflicto derivado de una actividad comercial 

•Disputas sobre derechos de propiedad del Estado extra.J1jero. que hayan sido 

ad1udicados violando el derecho internacional y que esa propiedad o alguna otra por lo que 

haya sido intcrcambiaca. se encuentre en territorio del Estado. en conexión con la 

realización de una actividad comercial del Estado Extranjero. o que dicha propiedad 

pertenezca o sea operada por una dependencia o entidad de un gobierno extranjero 

comprometida en una actividad comercial dentro del Estado en cuestión 

•Conflictos respecto a derechos de propiedad de bienes inmuebles en un Estado~ 

l 
i 
1 
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adquiridos por sucesión o donación. 

Resarcimiento de daños y perjuicios causados por el Estado extranjero en el 

territorio de otros Estados originados por una posible responsabil.idad ci_viL, 

Las excepciones más controvertidas y más importantes para efecto de Ja deuda 

externa de un Estado son las relativas a la "renuncia de inmunidad" y a la "actividad 

comercial". 

Es necesario .-ecordar que esta tcoria es ampliamente utilizada por muchos de Jos 

Estados en el mundo. po.- lo que es necesario conocerla y ver los alcances de su aplicaciOn a 

ot.-os Estados. 

Dent.-o de la Unión Eu.-opca existe un gran respeto y .-esistencia en el tema de la 

soberanía.. en paises como Inglaterra y Dinamar~ los cuales no se encuentran en condiciones 

de ceder parte de esa soberanía para entregarla a la comunidad. Po.- esta razón han tenido 

múltiples dlscusiones sobre el terna y los habitantes de dichos estados continúan renuentes a la 

idea de la cesión de parte de su soberanía a un órgano supranacional. por lo que hubo una 

tendencia hacia el rechazo de continuar formando parte de la Unión. sin embargo. los 

beneficios económicos que han obtenido han hecho que esta continúe y se .-esistan a la idea de 

separarse de ella 

La inmumdad de los Estados en el caso especlfico de la Unión Europea se 

encuentra especificada en la ohligatoriedad que tienen los Estados miembros de obedecer las 

decisiones que tomen los organos supraestataJes en cuestiones de determinación de la 

ju.-lsJicción Ademas de que no se modifican los principios sobre los cuales radican los actos 

jurídicos en los cuales se sei'\ala.n que es competencia de e~ Estado todos aquellos actos que 

se celebren dentro de su territorio. sin que se tenga expresamente facultad para conocer del. 

una autondad distinta de los órganos nacionales. 

·--~j 
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El Esla.Jo y :sM sobera.nk4frent~ a los nuevo.~ polos de p~. 2117 

Las tendencias estructurales del cambio y la transíormación social internacional 

ocasionaron el unipolarismo en la esfera político-militar. el multipolarismo en lo económico .. 

el surgimiento de polos de poder distintos a1 gubernamental. La sociedad internacional~ es ya 

muy distinta a la del siglo pasado. Los nuevos temas de la agenda internacional ya no permiten 

una interpretación lineal de los hechos como la que ofrecía Ja época del bipolarismo y que 

pcrmitia explicar, mediante la óptica Este - Oeste, los conflictos ocunidos en la segunda parte 

del siglo XX. 

Por otro lado, el peso de las empresas trasnacionales sobre las economías nacionales 

y su influencia en el contexto ec.onómico internacional, han empujado a las teorias sociales a 

un debate sobre el rol político del Estado en el desarrollo El componente de poder de estos 

puntos mostró la influencia cada vez mayor de ingredientes económicos, en deterioro de lo 

militar. 

Como consecuencia del nuevo perfil del poder y el surgimiento de polos de 

influencia y poder a escala internacional ajenos a las estructuras de gobierno~ el papel del 

Estado-Nación se ha cuestionado severamente desde varios ángulos El apego a la soberanía 

política ha encontrado serias dificultades para sustentarse en el ejercicio de la soberanía 

econe>mica El resultado fue el inicio de una intensa serie de cuestionarnientos al papel de1 

Estado en el desarrollo 

En este contexto. el peso específico y relativo del Estado como actor fundamental 

de la sociedad internacional, ha disminuido 

La crisis del sistema monetario y financiero. el surgimiento de nuevos entes 

nacionales y el relajamiento de J.a disciplina ferrea de los bloques de poder en el terreno 

polit1co - militar. habian cuestionado la preponderancia del Estado. 

La globaliz.ación se ha convertido rápidamente en la nueva ideología 

gubernamental La tUrmac1ón de bloques regionaJes y la inserción en las nuevas corrientes de 

la economia mundial se convirtieron en objetivos de gobierno 

~P La década de loe. No" cnta La rc-.·1S16n de los parudlgrnas 
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En función a los nuevos requerimientos crtemos y a las condiciones en el exterior. 

los conceptos de la globaJización.. interdependencia. soberanía e intcrsobcranfa han pasado a 

ocupar el centro de los estudios interpretativos de las sociedades nacionales y de las relaciones 

internacionales. 

Ya ningún país ha podido ejercer Ja sobcrania bajo la visión que predomino a. lo 

largo de la historia moderna del Estado Ahora todos los países del orbe son dependientes 

entre si. sea a la luz de la vision económica de la globaliz.ación o de los esquemas 

interdepcndientes de poder 

Un problema estructural relevante es la interpretación estadounidense sobre 

soberanía En la definición de sus lineas de políticas y estrategias hacia el exterior. la óptica 

estadounidense justifica y legitima la imposicion de su perspectiva sobre la soberanía de otras 

naciones, avalando con ello el uso de todos los instrumentos que posee y puede desplegar su 

poder Ya que la visión norteamericana responde a su fonnación histórica y cultural y expresa 

claramente su inclinac1on a actuar mediante la imposición unilateral de su perspectiva.. visión 

y capacidades 

La trasnacionalizacion de los conflictos sociales. económicos y políticos en el orbe 

confiere a los retos de seguridad nacional y soberania nuevos perfiles El mismo sentido de las 

amenaz...as se viene revisando periódicamente en esta dCcada 

Como anota Peter Smith, " ... el cvnL·epto clásico de soberanía se enfrenta a varios 

reto.\. IJe . ..Je arriba, aque!llo.o; que afectan por enc.:11na al F..vtod<>-Nación, como el tr4fico de 

droga.V, la cc,,11amniac1ón y t.•/ 1t.•rror1smu; mu7nu ... - que 11enttn que solucionarse de manera 

C:f'nl.JMnttJ, no au/ada, en pleno re.3.pelu de la ... ·oberanía de un F~tado. Desde abajo. los que no 

re.\'JHlan n1 reconocen.:/ papt.•/ d'-•I F.stado-NaciOn, "-'°"'º /o.,· movimientos re/igio . ..a.v, étnicos y 

.">ocia/es, mismo.\· que hu.f>Can establecer entidades suh1iac1onales. /oca/islas· ... :zoa 

::.~~Z.~~n;"'c:ada cll! lm• !'•wuvf'nla. /.,a rews1nn di! /o.o; pa1"ad1gma.'li (Consulta de~ l·S-~ ~~.<_1'.C:)~~- _"l 
--·- .· ·- ~ \ .. ' 

l . . ' ·-. 
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Además. temas como el narcotráfico y crimen organizado.. medio ambiente y 

derechos humanos .. emergieron poderosamente en los foros internacionales a causa de su 

enorme influencia entre lo nacional y lo internacional. sin distinción de fronteras. 

condicionando el ejercicio de la soberanía en su sentido tradicional. Todo ello influyó en la 

revisión de los paradigmas de la seguridad. 

Revisión th!I concepto ~ .~1i1ridad. ~119 

Como sabemos .. las primeras corrientes doctrinaras sobre seguridad nacional -que 

no llegaron a ser escuela teórica- surgen de la evolución política internacional de finales del 

siglo XI.X. 

En dicha era. el componente primordial en las estructuras del poder de los Estados 

se sustentaba en su visión geogr&.fica De ella derivaba su sentido estratégico y la delimitación 

de objetivos. pertinencia de alianzas y eficacia de su ejo-cicio de poder. 

Sin embargo. la experiencia de la Sociedad de Naciones. la crisis económica de 

1929 y el esta11ido mismo de la Segunda Guerra Mundial, evidenciaron que la geopohtica era 

ya limitada para comprender la compleja interacc:ion internacional y el acortamiento de las 

dista.,cias. para todos los propósitos pohticos. económicos y militares. 

De esta forma. el poder militar es la expresion más pura de unidad de poder. pero 

solamente es un poder técnico que adquiere sentido y contenido al mando del poder público. 

legal y legítimamente constituido 

La interactividad internacional es un punto de referencia a la gestión gubernamental 

y a1 Estado moderno .. en otras palabras. es un nuevo indicador del ejercicio de poder estatal. 

La multipolaridad de intereses internos y externos. en este orden de ideas,. exige que 

la definición conceptual de Ja seguridad nacional sea entonces plural e interdisciplinaria. 

2(.., TU OBRA. Por: Fernando Ca.<rt11/o 1i.lpta. D1c1e'"h'"e del 2000 tCoosuha en Internet,. 2 septiembre de 2002. 
http:/Mo"WW.lUobra.unarn m~pubhc.ada..VU2U2141H 1624.hunl) 

l 
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Bajo los espíritus de Hobbes y Rousseau se comenzó a redefinir su origen 

conceptual y a dimensionar los problemas suscitados en tomo a la soberania. 

En ese marco comenzó a revisarse la seguridad a la luz de las nuevas condiciones y 

tendencias en el ámbito nacional e intemacionat sin soslayarse que- tambiCn se promovía y 

vive un proceso dinámico de cambios y f"eformas a las estructuras clásicas o tradicionales del 

Estado. 

El nuevo perfil de los Estados respecto a la seguridad es que ya no son en lo 

indh:idual o en el sistema internacional, los Unicos actores que definen políticas; la visión de la 

seguridad no puede SCT ya estática.. como en la perspectiva nonnativo-tradicional. debido a la 

diruimica social del propio Estado, la sobe.-anía es la solución de las inseguridades de la vida 

moderna; la seguridad es general y no corresponde a un grupo particular de ciudadanos 

Con base en las caracteristicas anotadas. !os Estados se han propuesto el repensar la 

seguridad y fonnuJar las alternativas a la inseguridad bajo un concepto de seguridad nacional 

visto corno seguridad comun 

Una Ultima razón para modificar el concepto de seguridad ha sido que en la 

sociedad internacional el Estado ha disminuido su actividad como actor ec.onómico directo en 

lo interno y ex.terno. lo que ha provocado la re,;sión de los conceptos internacionales de 

intervención estatal 

Es decir, la administración de la seguridad nacional los órganos administrativos 

gubernamentales encargados de procurar esas condiciones-. deben satisfacer al menos dos 

condiciones esenciales al comporta.rrncnto cuantitativo y cualitativo de la moderna 

administración pública y privada la eficiencia y la eficacia 

La pnmcra. entendida como la evaluación final de los resultados que genera una 

institución., en un proceso marcado por el costo-beneficio inherentes a su función. operatividad 

y resultados Por lo que atañe a la eficacia, se refiere a la oportunidad y coherencia que toda 

institucion debe tener frente a los objetivos de su marco legal, advirtiendo sobre todo al uso de 

los medios que son empleados para el loh'TO de sus metas 
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De esta manera. los procesos de planeación estratégica nos auxiliaran a comprender 

en mejores términos aquellos factores de situación nacional e internacional. no solamente 

estatales. que inciden en la definición de políticas. estrategias y evaluación de resultados. 

Así podemos concluir que el poder. en los tiempos actuales. constituye una vez más 

et hilo conductor para deM:ifrar las incógniL~ qut: se presentan en el escenario internacional y 

tas perspectivas que se obser'Wan en las relaciones internacionales de nuestros dias. Es evidente 

que las transfbnnaciones sociales, económicas, politica.s. culturales y tecnológicas de las 

últimas dc.X:adas han puesto en discusión cual será el perfil que asuma la sociedad intemacionat 

del futuro 

A las tendencias integradoras y desintegradoras de la globalización y la 

interdependencia. se acumulan los efectos de la acción global de organizaciones politicas no 

gubernamentales que tienden, en aparente contradicción, a atentar contra el carácter tradicional 

de la soberanía., elemento sine qua non en la existencia del Estado-Nación. 

El Estado continUa siendo el principal actor de las relaciones internacionales. en 

todos los ámbitos A pesar de los niveles de influencia y participación privada multinacional 

en el renglón de las transacciones economicas mundiales, la o.-gani.zación estatal tiene el papel 

rector fundamental en la construcción de los escenarios futuros 

La existencia de las instituciones del Estado moderno para procurar condiciones de 

segu:-idad. en todos los ordenes de la vida social, pohtica y económica. continúa siendo 

vigente y necesaria 

Corno es evidente. el sentido de Estado. gobierno. sociedad e individuo es distinto 

al de hace 50 anos La pluralidad de actores e intereses al interior de un país y la influencia de 

otros actores e intereses externos al interior de un sistema politico. hacen más complejo y 

dinámico el ejercicio esencial del estadista· conciliar los intereses parciales en aras del interCs 

común 
,. 

•;'.· 
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Ante tales acontecimiento~ un concepto de seguridad nacional incluyente. renovado 

y distinto al perfil de confrontación y conflicto que le caracterizó durante el periodo de la 

guena fria. puede asumirse como el factor de interpretación politico y del poder que permita al 

Estado enfrentar el escenario mundial actual. 
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CAPÍTULOS PROTOTIPO DE ESTADO FEDERADO CONTEMPORÁNEO. 

S .. J La Unión Europ~ ~omo Federación .. 

Es muy imponante diferenciar lo que se hemos conocido tradicionalmente como un 

Federación y lo que se está concibiendo actualmente en la Unión Euro~ por tal motivo este 

apartado se referirá principalmente en conocer y mostrar cu&les son las semejanzas que esta 

Unión tiene con un sistema federal. así como es necesario estableceremos sus diferencias. y lo 

que no es en comparación con otras estructuras de gobierno. mas no sei\alaremos to que puede 

ser. 

Como ya hemos explicado antcrionnente. la Federación es un sistema de organización 

estatal implementado por primera vez en el siglo X"'"Vlll. en la constitución de los Estados 

Unidos de Aménca 

El -federalismo es una corriente política que tiende a disminuir o limitar los poderes del 

Estado, mediante la concesión de autonomias limitadas a los grupos políticos de 8.mbito 

geográfico más reducido (municipio. cantón. provincia.. región, nación). o bien mediante la 

creación de organismos políticos más amplios, de carácter supraestatal. 210 

El federalismo interno es la forma de gobierno en que surgió en un principio y la que 

actualmente go7.a de una mayor efectividad practica Puede derivar igualmente de la concesión 

de autonomías o del ··setf-govc..."TtTlent" en un Estado unitario por razones políticas (para 

corresir los defectos de estructura de los Estados mantenidos mediante la fuerza politica)~ 

tamb1en puede surgir e.orno deriva.ción y mutación de las confeder-aciones mediante la 

absorción de atnhuc1ones por le poder centr-al. aunque conservando los Estados Miembr-os 

determinadas atribuciones 

Asi. la federación es el Estado compuesto caracterizado por- la existencia de una 

pluralidad de entidades políticas autónomas que configuran Estados o provincias que 

coexisten y actúan en restnngidos ámbitos y un sistema orgánico de poder- para todo el Estado 

------~ 

::iu ENCICLOPEDIA SALVA T. op c11 Torno !'i. p. LUID 
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federal. el cual detenta Ja soberanía y la representación internacional de la pluralidad de Jos 

Estados. 

La federación puede crearse de dos formas: 

Asociación de varias comunidades políticas autónomas que se unen y f"onnan uno solo, 

diferente de las anteriores. 

Por disociación en el cual un solo Estado conocido internacionalmente se divide 

tefTitorial y administrativamente en varias entidades. 

En ambas. las entidades que lo constituyen .. tienen sus propias autoridades designadas 

por ellos mismos. una legislación interna propia y su organización administrativa.. sin ir en 

contra del pacto federal 

En los Estados federales suelen existir dos cámaras de representación política: una 

elegida por todos los ciudadanos. que representa a éstos en cuanto sUbditos del Estado federal. 

y otra de representación exclusiva de los distintos Estados Miembros. 

F.I paso de la confederacion al Estado federal se ha convenido en situarlo en la 

desaparición del derecho de los diversos Estados Miembros a separarse de la unión por su 

propia voluntad 

/A naturale-...,a dt los Estados Miemhro!f de lafetkración.. 

La naturalez.a jurídica de los Estados f\..1iembros. se encuentra estrechamente vinculada 

con la soberania. porque en pacto constitutivo de la federación se señala que se encuentra 

intt"grada por Estados libres y S<.."lberanos. más no son independientes 

Para anal i ..... ar este punto debemos considerar las diferentes teorías sobre la 

soberania. aplicables a la federación. expresadas por la doctrina 

Una de las principales teonas es Ja Doctrina sobre la Doble Soberanía o Co

soberania Esta drn..1.rina fue propuesta por Ale"(.is de Tocqueville. en su obra .... /.,,a democracia 

en Amfiru.:a ... t:n la cual u.naliza al sistema federal de los Estados Unidos .J.e América fincando 

su estudio en la obra el Federalista de Jay Hamilton y Madison. 

En esta obra se especifica que dentro del sistema federal. sus elementos.. es decir, 

Jos Estados Miembros. son soberanos pero la federación también lo es. Esto quiere decir que 
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Ja nación es soberana dentro de su ilmbito competencia) y los Estados Miembros la tienen 

dentro de sus restringidos ámbitos de competencia. 

En esta doctrina la soberanía se encuentra dividida y la ejercen cada una de las 

partes en sus ámbitos competenciales 

Esta doctrina es critica.ble debido a que no puede ser que ambos tengan la soberanía 

ya qut: se considera 4ut: t:~ md1v1sible Además de que los Estados están sometidos a la 

voluntad suprema de la Constitución Federal por los que la soberanía no recae en ellos. 

Otra teoria mas radical es aquella en la que se propone que la soberanía Je 

corresponde a la federación. en la que se sef\ala que si la federación tiene la soberania y los 

Estados no la poseen, entonces éstos no son Estados y no existe la 'federación sino un solo 

Estados Unitario con un alto grado de descentralización funcional. 

En contraposición con la anterior, e,Uste una teoria que propone que la soberanía 

radica en Jos Estados expresando que si se reconoce que los Estados son los soberanos y que 

sólo se vinculan para ciertos efectos, entonces no existe la federación sino una Confederación. 

FinaJmente. encontramos la tcoria propuesta por Jellinek. en la que opina que el 

hecho de que los Estados f\..1iembros sean soberanos significa que no sean Estados. La 

existencia del Estado nu se caractenz..a por la soberania sino por los elementos que lo 

componen Por lo tanto. no hay Estados soberanos y no soberanos. 

Los Estados ceden ~u sober-ania en un pacto a la federación y mientras prevalece la 

soberan1a de la federac1on. su soberama se encuentra cedida, pero una vez disuelta. la 

soberania regTesa a Jos Estados integrantes 

Los Estados Miembros no pueden considerarse como soberanos totalmente. pCTO si el 

pueblo forma parte de cada uno de las entidades. éste sigue siendo el titular de ésta. El pueblo 

es el que manifiesta su voluntad soberana de unirse a la federación. Los Estados Miembros y 

el pueblo siguen manifestando su soberanía al participar en la designación de las autoridades 

federales. es decir, panicipan en la soberania de la federación Los Estados Miembros no 

tienen representafr1.·idad por s1 mismos en el ámbito internacional pero panicipan a travCs de la 
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vigilancia que lleva a cabo los representantes en la federación de las entidades federativas. es 

decir. et Senado. 

Un ejemplo de ello lo encontrarnos en México donde los tratados sólo podrán ser 

celebrados entre el Gobierno de Jos Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de 

derec.ho internacional público Los acuerdos interinstitucionales sólo podrán ser celebrados 

entre una dependencia u or~anisrno <le~ntraliz.ado de la Administracion PUblica Federal. 

Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 

internacionales 211 

Por consiguiente, un Acurrdo intrrinstitudonal es el convenio regido por el 

derecho internacional público. celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo 

descentralizado de la Administración Pública Fcder-al. Estatal o Municipal y uno o varios 

órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su 

denominac:ión. sea que se derive o no de un tratado previamente ap.-obado 212 

Así. haciendo una extrapolación de lo anterior-. podemos referirnos a los Estados 

Miembros de la Unión Europea como son las entidades federafr\.'as, las cuales pueden celebrar 

por si mismas y obligarse con otros terceros o entre ellos, sin que por ello se obligue a la 

totalidad del Estado 

Con respecto a lo anterioT podemos definir que e:iitisten ciertos principios básicos de la 

existencia de una Estados federal 

El primeTO de el1os es la outonomia. y la entendemos como la facultad de los 

Estados Miembros para organizar su regimen interno. de darse su propio sistema jurídico. y de 

designa.- a sus propias autoridades La constitución del Estado federal coordina los límites de 

la autonomía de los Estados y a esto no se le puede llamar soberania 

El otro elemento es la par11c1pacu'm de los Estados. Jos cuales panicipan de dos 

maneras en la formacion de la voluntad fed~al representado por los órganos federale~ a 

través de las el ccc1oncs tanto de TepTescntantes de todo pueblo como de cada una de las 

entidades federativas La segunda forma es medí ante la cual participan en la reforma de las 

disposiciones constituc1onales que obligan y canfor-man a toda la federación. 

ii' A:ticulo 1 ºde la l.c) MJbre la Cek-brctc16n de Tratadm. de los ESlad.os U rudos Mexicanos publicada el 2 de 
enero de l 992 
~i: A:tk.'UIO 2º. fnacc1611 JL de I..cry.· M>brc la Cclcbrac1ón de Tratados 
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Las semejanz,a..~ die la UE con la Federación. 

Las semejanzas que la Unión Europea tiene con una federación son el que el Estado 

federal es una unión de Estados. aJ igual que la Unión Europea, sin embargo. en la federación 

es de derecho político interno. y se encuentra investido de soberanía y que forma una unidad 

poli'tlca. En la VE. esa unión es de derecho internacional. y no existe un Estado que detente la 

sobe:-ania sino que ésta reside en cada uno de los Estados Miembros. sin embargo los órganos 

supranacionales tienen parte de esa soberanía. otorgada por los Miembros para poder tomar 

decisiones y ejecutar sus actos de autoridad 

Los Estados particulares o provincias tienen autonomia participando en el gobierno 

nacional y a través de éste, en la formación de la voluntad del poder del Estado. Al igual que 

la Unión Europea.. 1os Estados integrantes tienen independencia en su gobierno y participan en 

la voluntad de toda la organización al tener representantes en cada una de las Instituciones 

Cotn..1nitarias. 

En el Estado federal las entidades políticas autónomas coexisten y actúan en 

restr:ngidos ámbitos al mismo tiempo que opera un sistema orgánico de poder para todo el 

Estado fedeTal En la UE Jos Estados integrantes también coexisten pero al contrario de la 

federación. son Jos órganos comunitarios k's que se encuentran restringidos en determinados 

ámbrtos y se asemejan en el estableclmiento de un derecho comunitario para toda la Unió~ el 

cual es de aplicación inmediat~ ya que tan pronto como entra en vigor un acto comunitario. 

debe aplicarse en el derecho interno. no sólo a los Estados Miembros sino a las personas que 

habitan el temtorio de la Un1on 

Al igual que en la fede.-ación. la Unión europea busca salvaguardar la existencia de 

naciones culturales de las comunidades que tienen lazos de vida en comUn. Es decir. el 

mantener las identidades nacionales de cada uno de Jos Miembros sin afectar su entorno 

cultural y étnico 

l l . 



CHRISTIAN EDUARDO VILLA V GUERRERO 198 

Otra semejanza es que tanto la federación como la Unión Europea se encuentran en un 

espac::io geográfico continuo, es decir. que los Estados Miembros comparten sus fronteras uso 

Estados con otros. aunque no se resta la posibilidad de que se encuentre un Estado fuera del 

ese territorio. pero al común de las federaciones mantiene la vecindad y espacio común. lo 

cual le permite tener una mayor fortaleza de su unión. 

Ademá~ cuando se presenta la integración de Estados, se encuemran 

intennezclados sus elementos. pero sin perder su autonomía e los Estados al conformar esa 

Unión. 

De acuerdo con lo especificado anterionncnte. podemos afirmar que actualmente. la 

Unión Europea no es un Estado Federal por diversas razones· 

En principio, los Estados Miembros de la UE sí conservan parte de su sobeTania 

nacional, en aquellos asuntos en los que no comparten la total integración con la Unión, al 

contrario de un Estado federaJ en el que los tenitonos integrantes de ellos ceden 

completamente su soberania a la autoridad federal. sin conservar ni una parte ella. 

En segundo lugar, los Estados de la UE mantienen la representación y personalidad 

jurídica de su Estado frente a la Comunidad internacional, es decir. se representan a ellos 

mismos como Estados independientes y soberanos. y pueden reali.za.r cualquier tipo de actos y 

celebrar tratados como Estados totaJmente independientes. excepto en caso de asuntos y 

políticas especificadas en el Tratado de la conformacion de la Unión A diferencia de los 

Estados Federales en los cuales pierden totalmente la representación y la personalidad 

internacional de ese territorio frente a la comunidad internacional. por lo que no pueden 

pani.:ipar como Estados independientes en asuntos fuera de la federación. aunque en algunos 

casos pueden celebrar acuerdos por si mismos. pero estos no comprometen al todo el Estado 

federal 

En tercer lugar podemos observar que en la Unión Europea. cada uno de los Estados 

integrantes pueden formar parte de la Unión sin ninguna limitación o restricción respecto de su 

f'orma de gobierno o forma de Estado. entendiéndose por ello. en que ca.da Estado Miembro 

puede tomar Ja forma de gobierno. ya sea una monarquia. aristocracia o democracia. que 
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mejor convenga a sus necesidades así como de la forma de Estado. como Estado centralista,. 

federación o confede.-ación. que .-cquiera para el mantenimiento de la paz y seguridad interna. 

En cambio en un Estado federal se condiciona a tas entidades que Jo constituyen a que 

modifiquen su forma de Estado aJ federal. y a cambien su forma de gobierno al dcmoc.-ático. 

el cual es característico del Estado federal clásico. 

En cuarto lugar. la Unión Europea íue creada mediante la celebración de un acuerdo 

de car8.cter económico. sin haber conside.-ado la integración politica de los Mjembros .. aun 

cuando actualmente el uatado de la Unión Europea ha expuesto una Unión Económica y 

Monetaria.. y en algunos asunto~ una unión pohtica. todJtvía no se encuentra en el punto de la 

conformación de una Constitucion en donde este plasmado. por parte de las naciones 

integrantes de ell~ la decisión soberana mediante un acto de soberanía de dar origen a un 

pacto federal Es decir. q:.Jc mediante el TUE. no se ha propuesto una vinculación juridico

política de esos Estados independientes para funcionar en su conjunto como un solo Estado. 

En contraste con la Federación. ésta si plasma desde el momento de su establecimiento. el 

pacto fCdera1 en una Constitución. mediante la emanación de Ja voluntad soberna del pueblo 

para hacerlo y declaran la conformacion de un solo Estado del cual todos fonnan pane y le 

ceden su soberanJa 

Finalmente. tampoco encontramos todos Jos elementos que las teorias federalistas 

predican como propios de la unidad federal. pc.-o hallamos puntos tan importantes como que 

ya se produjo una fusión en las políticas de .-elaciones exteriores. la seguridad y la defensa. 

Por ello es necesario hacer mencion de la misma, ya que la pohtica exterior 

comun211
• surge de la dramatica ruptura de Yugoslavia y la vuelta de la guerra a nuestro 

comincnte ha mostrado la u.-gente necesidad de que la Unión se halle en condiciones de actuar 

y prevenir. y no !'<'llamente reaccionar ante los acontecimientos exteriores. La crisis yugoslava 

puso. de nuevo. en evidencia la debilidad de los Estados europeos cuando reaccionan de 

manera dispersa ante una crisis internacional 

tESPAÑA. Polillca Fxterwr Coma.in, (Consulta Internet. _de juJio de 2002. 
hUpi/www 1csp1tna.cs/Joc:ana ... "i91curopa) 

. ' 
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El principal problema de la política exterior y de seguridad comUn (PESC) puesta 

en marcha por et Tratado de Maastricht es ta evidentemente desproporción que hay entre unos 

objetivos ambiciosos y los medios escasos con los que cuenta la Unión para llevarlos a cabo. 

La principal novedad que introduce el tratado es Ja creación de lo que los 

periodistas han denominado el Sr. PESC Javier Solana.. antiguo ministro español y ex

secretario general de: la OTAN. ha ~1du en 1999 d primer europeo designado para este puesto 

El Alto Representante para la PESC, que tienen tarnbiCn el cargo de Secretario General del 

Consejo de la VE. es el encargado de asistir al Consejo en las cuestiones que correspondan a la 

PESC y de contribuir a Ja formulacion de una politica exterior comunitaria Su principal 

función es la de personificar en un cargo concreto la aU.n naciente política exterior y de 

seguridad de la Unión Solana también ha sido nombrado en 1999 Secretario General de la 

UEO 

Cn el terreno de la defensa el tratado simplemente plantea. como objetivos a largo 

plazo, la adopclón de una politica de defensa común y la futura integración de la Unión 

Europea OccidentaJ (UEO) en la Union Europea La creacion del denominado Euroejército en 

1992 fU.e un tímido paso hacia una política de defensa comun 

Ademas que ha sido nc..~esario realizar una refonna de las instituciones comunitarias. 

en b perspectiva de la aun pendiente reforma institucional, totalmente necesaria ante la 

ampliación de la UE a lo!<> palscs de Europa central y oriental. el tratado de Amsterdam ha 

ampliado las competencias del Parlamento Europeo. ha introducido algunas refonnas en el 

func·onam1ento de la Comisión v el ConseJO de la UE y ha reforzado las funciones del 

Tribunal de Cuentas. del Cormte Economico y Social y del Comite de las Regiones 

L'n hecho clave es que se ha abicno la posibilidad de lo que se ha venido en denominar 

.. cooperacmn ref'or:r.ada" entre algunos Estado!!> !\1iembros Es decir. la posibilidad de que un 

g.rupJ de pwse~ que quieran ir mas lejos de lo previsto en los Tratados en Ja integración en 

diverso~ aspectos, puedan hacerlo en el marco de la Union Europea Se trata en definitiva de 

que :1 ntmo de la intc~ra..:1ón no lo marquen los paises mas reacios a la integración. y que 

aquellos Estados deseosos de ceder mas competencias a la Unión puedan caminar más 

rapic.amente en el camino de la unidad Los periodistas han denominado a la Europa que 

sur~iria de la aplicación de estas ''coope..-aciones reforzadas" de muy diversas maneras· Europa 

"a la cana", Europa "de distintas velocidades". o la Europa .. de geometría variable .. 

.) 
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La conciencia de Ja insuficiencia de )as reformas institucionales acordadas hizo que en 

el mismo tratado se acordara la convocatoria de una Conferencia intergubemamental (CIG). 

para hacer una revisión general de las instituciones de la Comunidad. antes de que la Unión 

llegara a tener más de veinte Miembros 

Es de:: resaltar. como adviene W Ganshof Van Der Meersch21
•. si nos 

encontráramos ante un sujeto de carácter federal. esta situación conllevarla la desaparición de 

los Estados federados como sujetos de derecho internacional para tribuir tal calidad al nuevo 

Esta.:lo federal que surgiera de dicha union Además. la UE no dispone de un auténtico poder 

político propio, de una competencia general o del poder de determinar el reparto de 

competencias que se cfectua entre ellas y Jos Estados Mjcmbros. ya que todo el1o sigue siendo 

una prerrogativa de los Estados Miembros 

También podemos decir que la Unión Europea no es un Estado Centraliz.mdo 

donde todas las decisiones se tomen por las autoridades centrales. ya que al ser Estados 

independientes. cada uno loma sus decisiones y sólo obedecen las que por acuerdo de todos 

han especificado obligarse a ellas 

Tampoco puede considerarse como una Unión de Estados. ni de carácter personal 

ni real. ya que el origen de la UE es contractual. mediante la creación de un acuerdo entre los 

Miembros Es decir. no es personal porque no se conformó al tener una persona como titular 

del poder de dos o más Estados No es r~al porque no .... e constituyó por un acto deliberado 

para realizar fines comunes principalmente bélicos 

Podemos afirmar que no es una confederación. aunque en algún momento se pensó 

que así era por estar caracterizado por la asociación de dos o más Estados soberanos 

constituida en v1nud de un tratado internacional para lograr objetivos comunes. 

predeterminados y específicos respecto de los cuales se otorgan órganos comunes de actuación 

con :nandato representativo, conservando cada uno de los Estados l\.1iembros su personalidad 

y la posibilidad de actuar libremente en todo aquello en que no este de par medio la 

;-i~ CA."'1.PINS. op cit .. p 29 
\ 
1 
1 
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confcdcraci6~ pero los objetivos para los que se creó son específicamente de integración. para 

atender todos Jo conflictos de la colectividad. No son de cooperación en detenninados 8.mbitos 

y las decisiones que toman los órganos supranacionales son obligatorias para todos los 

Miembros y los integrantes de ellos. sin que requieran previa autorización para ejecutarse. en 

virtud del tratado que se firmó 

Lo último que podemos proponer sobre el futuro de Europa es que se tienen dos 

opciones: O se da un paso significativo hacia la federalización de Eu.-opa. o se modera el 

alcance de las metas propuestas para el corto plazo Europa ha avar.z.ado en su integración 

desde que terminó la segunda guerra mundial. sin embargo. tendrá que pasar tal vez otra 

generación para que se borren las diferencias nacionales y culturales que aun hoy son tan 

marcadas. Europa sigue dividida por las his1orias. las lenguas y los arraigados sentimientos 

nacionales. La ola de expansión económica que pcrmttio soi\ar durante muchos ai"los con 

suav1zar estas diferencias se ha transformado en una recesión económica moderada pero 

sostenida Si Roma no se hizo en un dia, la integTación europea todavia tiene que recorrer un 

camino sinuoso antes de derribar barreras que van mucho más aJlá de los aranceles 

S.2 Prototipo del nue'VO Est•do fedrrado. 

Para comenzar a explicar este tema. debemos mencionar un problema que existe en 

lo refe.-ente a la personalidad jurídica de la Unión. la cual se ha planteado. en particular. por Jo 

que se refiere a la capacidad de Ja Unión Europea para concluir Tratados o adherirse a 

convenios En efecto, la L1nion, que engloba tres comunidades distintas que tienen cada una 

personalidad jurídica (CEE. CECA y EURATOM) no tiene lo que se denomina en derecho 

internacional el "treaty rnakíng power". es decir. la capacidad internacional de celebrar 

acuerdos con terceros Estados 

Los Estados Miembros no llegaron a un acuerdo sobre esta cuestión en la 

Conferencia lntergubemamental y el Tratado de Ámsterdam no contiene. por tanto. 

J 

L~:.::'=---- --
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disposición alguna sobre el tema que. para aJgunos. es un falso problema que no impide a Ja 

Unión celebrar acuerdos y afirmar sus posturas en la escena internacional. 2 " 

Lo anterior se refiere a la postura que han tomado los Estados Miembros para Ja 

celebración de tratados y de ser representados internacionalmente como una sola organización, 

la cual hace dudar acerca de que realmente pueda ser una federación. sin embargo de no hay 

que olvidar que el proceso que vive la Unión Europea es continuo y que no sabemos cual sera 

el punto final a este mismo 

También consideremos que la oportunidad que se está presentando en el principio 

del siglo X.XI, en el continente europeo en donde se podria configurar una base sobre la cual 

los demás Estados del mundo podrian tomar como modelo. asi como ocurrió cuando por 

primera vez se estableció en este continente el Estado-Nación como organización estatal. 

modificando sus estructuras internas y romper con el Estado clásico conformándose en un 

nuevo Estado con una fonaleza que pcrmitiria un desarrollo integral tan vasto que beneficiaria 

a cada uno de los pobladores de ellos 

Podna pensarse que este pensamiento es una utopia.. al igual que se pensó a 

mediados del siglo pasado cuando se buscaba unir a Europa. pero ese suei'lo se alcanzó. no en 

la amplitud de lo~ términos que se hab1an propuesto. pero al fin y al cabo se logró una Unión 

que esta siendo observada por todo el mundo As1 que. por que no podemos esperar en que 

1-:.uropa. al lograr la total mtegracion de todos Jos paises que Jo f'orrnan. pueda crear un nuevo 

tipo de Estado con caracteristicas nuevas y formas de actuación distinta a lo que se conocen 

pero siguiendo las experiencias de la historia del mundo 

El anali~•~ federalista se basa esencialmente en la aplicacion a la Unión Europea de 

caractensticas propias del modelo federal Basicamente son dos los argumentos que sosr:jenen 

t!sta :endenc1a Se alega que los organos establecidos por los Tratados constitutivos se asimilan 

a la organización constitucional del Estado federal Ademas. se invoca Ja supremacia del 

derecho comunitario sob1c los derechos de los Estados 1\1iembros y el hecho de que ciertas 

disposiciones comunitarias son directamente aplicables y obligatorias en los ordenamientos 

3und1co~ de los Estados 1'.11cmbros 

ElJROPA. Ptixm~ cific1a/, (Consulta Internet, 
h1tp./1curopi1..eU. mt1scadplu!Jleg/es/c:1g/g4000j) 
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Sin embargo. otros autores sost1enen que si bien no puede asimilarse de una forma 

completa Ja Unión Europea a un Estado federal. éstas se hallan mas cerca de las estructuras de 

tipo federal que de otras formas de organización 216 

Tomando como ref'erencia este punto de vista, podemos decir que se identifica con 

un federalismo funcional. en el sentido de que la Unión Europea presentara el embrión de Ja 

futura federación Así su naturale.Ga jurídica será la de preparar este Esl&du,. lo cual 

culminaría con la evolución de esta organización 

En cambio, la obligatoriedad de las normas comunitarias no constituye un elemento 

decisivo para saber si estamos o no ante una estructura federal y puede tambiCn encontrarse en 

el centro de las organiz.aciones internacionales 

Jiri Grusa.117 y su visión de la .,República Federal de Europa" ha sido muy 

controvertida.. mils no la Unica propuesta., también Paris quiere ir hacia "los Estados Unidos de 

Europa··. es decir que esta idea ha prosperado en un mismo sentido pero con connotaciones 

diversas. 

Se esta pmmoviendo que la Unión Europea renueve de manera profunda las 

instituciones creadas por los Estados fundadores y camine hacia la constituc1ón de "'los 

Estados Unidos de Europa''. segun Pierre l\.1oscovici. representante del Ejecutivo francés en la 

Con,ención Europea~ quien ;..·a se ha manifestado en otras ocasiones a favor de aprovechar el 

proceso para dotar a Europa de una Constitución 

La noción de los .. Estados Unidos de Europa .. es mas atractiva para la mayoria de 

los Estados ~1iembro~. que la idea de cx~nstituir la federación de Estados-Nación de Europa. 

es decir, una Federacion Europea corno Estado único, aunque las dos quier-an casi decir lo 

mismo La diferencia radicada en que se busca una unión sin la pC.-dida de la identidad 

nacional as1 como debemos sei\alar que los Estados Unidos de Europa no seran los Estados 

Unidos de America.. porque en la actualidad las necesidades globales son totalmente 

diferentes 

"'' C AT ALANO. N - SC ARPA. R., Prmc•pws de J.,~clw comumt~w. Tecnos. Majlria 1988- ái:.-:---;--:~~-;· .. .. -1 
=" Embailador de la Rcpúbhc.a Checa en Austria en 2002. ' ~ :• ,'~ .. ··,i \ 

\ !'' .1 
'· 
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La evolución de los Estados de Europa Central y Oriental. la habilidad que 

demuestre la República Federal de A1emania218 en el marco de la integración y la voluntad del 

ºantiguo occidente'" serán los ingredientes principales de la Europa del este milenio. Se trata 

de una fónnula muy promisoria.. pero también es un reto que para algunos no será muy 

sugestivo. 

Lo que se propone no es espccificamente crear un solo Esta.do con el régimen 

federal. sino lo que se busca exponer es la conformación de una nueva forma de organización 

política de varios Estados independientes. que conforman una Unión. y que funcionaran como 

tales, pero cumpliendo con las normas comunitarias. estableciendo instituciones 

supranacionales que se encargaran de su funcionamiento. pero conservado cada Estado su 

identidad nacional. 

Cuando conf"onnamos un Estado se requiere del otorgamiento voluntario del pueblo 

al Estado de su soberanía. pero en el caso de este nuevo tipo de organización llamaríamos a 

una sobel'"anía incluyente. 

En varios de sus pensamientos. Ulrich Beck219 nos habla de la posibilidad de una 

sobe-anía incluyente en la que los Estados actúen de manera colectiva buscando conservar el 

consenso. los empleos. los impuestos y la libertad Pero esa soberania incluyente no parece sel'" 

sutiocnte sin una organización institucional que permita abrir foros de discusión y en la que se 

tomen dcc1s1oncs para el futuro comun. no sólo de los países sino de regiones enteras. Para 

Alai'l Touraine220
• se debe buscar una política del sujeto en la que se Te~nozca la diversidad 

cultural, se rechace la excluston y se asegure el derecho de cada individuo a una historia de 

vida en que se r~allce. al menos parcialtnente un proyecto personal y colectivo 

:?.u Esto en relación il las con!>1antes opos1c1ona alemanas para la adhesión de nuevos miembros por excusas de 
1nnu~c16n desconU"olada 
.:-"• Urhch Bcck. nació en t <J.i4. " es proíessor de SOClologia de la Umvcrsldad de Mwuch ) en London School of 
Econormcs Sw. obrns !<o(ln R1 ... 1J..:ol<!t'·H"ll ... chafl 1936 (en ln~lb Ruk .ti)oc1ety 1992) and Fre1he1t ocJer 
K.ap11:il1.'imU!i. ( ~!i·ell.w:hafl "~" df'nken 2000 (Junto con Jotuuuacs Wclls) 
:?.:<• A!am Tourainc 1utc16 en l'J2~ en Hcnuanvitlc-!iw-Mer. Fran"'"'ª· En 19~ se rccib16 del "Ecolc Nonnalc 
Supcncurc· de Pan!> Rcalu.6 estudios en las uruvcnoKladcs de Columbia. Chicago '.\' HarvanL y fue mvcsugadol" 
del Consejo Nacional de ln..c;·st1~1on Frnnocs hasta l 9~K En l'~~ñ fundó el Centro de Estudios para la 
Soctologm del TrnbüJO de la Umvers1dad de Chile. En 1960 se con ... "in16 en investigador •senior" del "'Eco/e 
Pra/1<111.- d~.,. l lauw!i· !~1ude ..... Uctualmcmc la presugaosa E5Cucla de Altos Estudios de C1cnc1as Sociales de 
Pari!>;. donde fundó el Cent.ro de A.n8hs1s y de Intervención Soclológicos (CADIS). -t:C'-ORSW\a en lNenad-el ~2 
de: sc¡itu.'·mbrc de: 2002. hnp /lwuanos J,.cos cs/poht1casnet/autorcsltoUJ"a1nc html 
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Se tiene que pensar en acuerdos políticos que sean análogos a los que conocemos en 

los pactos f'"edcraJes. por medio de los cuales las localidades puedan disfrutar de los beneficios 

de la globalización pero al mismo tiempo se protejan de algunos de sus riesgos. 

En un sistema federal. como diría Joseph Co1ome~1 • los actores con poder de veto 

se multiplic~ es decir al ser los intereses representados más loca.listas. los actores políticos 

tienen que negociar simultáneamente a varios niveles. V los arreglos institucionales le otorgan 

poder a los distintos actores que pueden ejercer un veto sobre ciertas decisiones que afecten 

sus intereses. Los que esto implica es que las capacidades de negociación y compromiso se 

vuelven esenciales en el oficio político. 222 

Un ejemplo de lo que mencionamos es el Estado espa.ftoL Es común oír ese término 

y no el de Nación española~ todos aquellos que se sienten nacionales de sus Comunidades 

Autónomas. y también gran pane de la izquierda española.. siente ciena,. o absoluta., aversi6n a 

la palabra Espana y su sustitución por el concepto Estado o uel pais•· tiene una cierta carga 

moral que se quitan de su reducida conciencia. Como si implicase rechazar a todos Jos demás 

que conforman et Estado Pero aUn con todos sus problemas de los intentos separatista, no que 

nosotros veamos a la Espai'la que conocemos "rota'\ pero si la podemos ver~ o imaginar 

transformada en un nuevo Estado federal integrante de la gran federación europea. la futura 

gran nación Ello no haria desaparecer la Espai\a que conocemos y que servirá para los 

diferentes pueblos de la península como guia c::n sus relaciones con el resto de pueblos 

europeos. pero si veríamos constn1irse un gran proyecto ••imperial" en cuyo rostro podriamos 

leer el lema clásico del federalismo ••unidad en la diversuiad\ en tanto en cuanto federalismo 

es unidad. no uniíonnidad. federalismo es sinergia positiva. es ca.mino de futuro. 

En todo Estado federal existe una unidad político-militar de autoridad. pero al 

mismo tiempo hay un pluralismo de derecho y una diversidad considerable de las fonnas de 

organización práctica de la vida administrativa. La solución federal reposa sobre el respeto de 

w Joscpb Colomcr. especialista en ocononúa y ciencia politic:a de la Univcnidad de Pompcu Fabra (UPF). de 
Ban:::elona. Espafta. 
2nCARBONELI- - VÁZQUEZ, op. cit .• p. 133 
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las diferencias, sobre lo complejo y a la diversidad.. y por lo tanto nos encontramos ante Ja 

oposición frontal a toda iniciativa totalitaria.,. unifonnadora y jacobinista. 223 

El nuevo Estado federado descansaría sobre una dinámica asociativa fundada en la 

dignidad de las personas y de los grupos. sobre la autonomía y la participación de cada uno de 

los subconjuntos que componen dicha federación. La f"ecleración es una sociedad orgánica que 

parte de sociedades menores que se adhieren a sociedades más complejas~ la complejidad de 

las sociedades federales se sustenta en el respeto de lo superior por Jo inferior. en la defensa 

por parte de la mayoría de las minorías. y en el respeto de las minorías por ta clara posiciOn 

superior de las mayorías. Se constituirla mediante el establecimiento de relaciones bilateraJes 

entre cada uno de los grupos que conforman a la Unión. 

Para crear un Estado como el que proponemos. debemos basarnos en algunos de Jos 

principios sobre los que descansa el sistenia 'federal. 224 

l!.1 pnncipio de pro:rimiclod. 

Este principio es sólo una fonna simple de decir lo mismo que se quiere decir 

cuando se utiliza un nombre tan extrai'to. tan poco próximo: subsidiariedad. La subsidiariedad 

es un nombre demasiado complicado para una idea muy sencilla: el poder. cuanto más cerca. 
mejor 

Klaus Kinkel22
'. ministro alemán de Asuntos Exteriores.. definía la subsidiariedad 

como la proximidad posible 

En primer lugar es innovador porque sitúa arriba la carga de la prueba de la 

distancia a ta que debe actuar el gobierno. A ta prox.imidad no hace falta justificarla porque es 

un va.lor en si misma.. en principio 

En segundo lugar. el principio de prox.imidad es radical. en el sentido que es del 

tipo que los doctrinarios llamarían caliente. no frio como la democracia en general o el 

mercado 

~:n C:NCICLOPÉDlA EN LINEA. Frdrra11.vno. (Consulta en 1ntcrnct. 5 de scplicm~ de 2002,. 
hup./1cnaclopedla us es/w1k1 phlm1·~11uc..-Fcdcral1smo.) 
22

• LA FACTORIA WEB F~drru/1.vno·(.Pn<kr c,-rcano o di.'llante? Este articulo fue publicado en el Diario de 
Gtrona el domingo. :11 de agosto de 1997, en las paginas 22 y 23. (Col'lSUJta en lntcmet.. 15 de julio de 2002. 
hJtp./twww. lafactoria"'1Cb.eomlarticuJos/mamgall4.blm) 
22' Klaus K.J.nkcl fue presidente del ConseJO Europeo dunuuc el periodo 



CHRISTIAN EDUARDO VILLA Y GUERRERO 208 

La lealtad federal 

Es el interCs general como el principio de Ja coherencia que complementa 

peñcctamente el de proximidad. Este principio es esencial. ya que sin él Ja proximidad seria 

totalmente inútil e ineficiente. ya que como se puede confbrmar una Unión si los que forman 

parte de ella no mantienen Ja cohesión entre ello~ en todos lo& aspectos. 

El federalismo diferencial. 

El federalismo diferencial., no uniformista,. nos puede llevar a un Estado 

plurinacio~ el cual no busque mantener a todos en uno sino uno en todos. 

Así lo que se busca en Europa es utilizar la proximidad como la identidad., es decir 

como un f'actor de cohesión del individuo social. Una proximidad que no sería fisica. ni 

referida a la medida del colectivo. sino afectiva.. cultural. una proximidad de los entes. por 

lejos que estén los unos de los otros. poi'" tal como participan de un mismo sentimiento cultural. 

Además de utilizar este conjunto de principios debemos tomar en cuenta otros 

aspectos necesarios para conformar este nuevo Estado. 

Tomamos a la democracia como Ja fonna de gobierno que a todos conviene y que 

los principios de ella deben hacerse valer. la ecm10n1ía Je mercado asociada a ella y la 

aceptación general del respeto a los derech<:1.~ humano.-.. y ta preservación del medio ambiente 

que. ahora. son tareas que competen a todos los paises y no a unos cuantos.226 

No sólo cuenta el individuo, también la estructura social. El critico social Alain 

Touraine ha señalado que el modelo social del sig!o XX. obtenido como resultado de largas 

luchas sociales, ya no tiene capacidad de expansión Este modelo ha sido sustituido por las 

crudas e impersonales reglas del mercado. 

As1. es necesario asegurar la educación de la ciudadanía europea.. mediante un 

sistema sólido de educación primaria y secundaria. el cual constituye una condición sine qua 

l'km para desarrollar el necesario capital humano y para cambiar la marginación social. 

:?:to DEUTSCHLANO PUBLlKA TION. J..us t:krtt:ho.'I Jrwmano.'I .~ ~I fondamenlo. (Consulta ca Jntcrnet. 10 de 
scpucmbrc de 2oc:12 http:Jlwww publik.ation~dc/contcntlarcbiv/archiv<mp'99~51ar16.1Wml (tcxt/banl) 
Thu. 02 Ma~· 2002 1 J ·OS.19 GMT, 9860 bytes) 

·:-:-~~-:---] - '.;t 

·"'·."T 
' '~ 

~· .. - , "'..:. J 



PROTOTIPO DE ESTADO FEDERADO CONTEMPORÁNEO 209 

En la conformación del futuro orden mundial. la política seguirá dependiendo en 

una gran medida del Estado nacional. Sin embargo, ello significa que el Estado nacional 

continuani formando parte de la vida de los Estados pero eso no quiere decir que esté 

verdaderamente en condiciones de enfrentar exitosamente los desaflos de la globaJiz.ación. sin 

embargo es un punto de partida a las nuevas estructuras estatales. Este f"enómeno afecta sobre 

lodo a Estados de los antiguos Segundo y Tercer Mundo. los que no se han consolidado 

suficientemente como Estados nacionales modernos. o que trataron por la fuerza de convenir 

antiguos grandes imperios en Estados nacionales modernos. 

Por- lo tanto deberá presentarse un fenómeno de adaptación mediante el uso de 

varias estrategias como son la retirada.. la cooperación y la asociación. 227 

La retirada del Estado de aquellos campos en los que su actuación no es esencial 

representa un alivio y al mismo tiempo la oportunidad de actuar con mayor decisión en los 

campos esenciales de la política. 

Mediante Ja cooperación fonnal o informal. Jos Estados pueden unir sus recursos y 

mejorar con ello sus oportunidades de conf'ormar el futuro. Las posibilidades y las fonnas de 

esa cooperación son extraordinariamente diversificadas. abarcan desde la cooperación 

informal entre dos Estados hasta las organizaciones internacionales como la ONU y la OMC. 

La estrategia de la asociación descansa en la transferencia fonnal de derechos 

soberanos a instituciones supranacionales. es decir la entrega vinual de 5U soberanía a un eme 

superior. 

Es una ilusión creer que la Europa unida surgirá como fruto de un proceso 

unificador. y que la unidad se puede alcanzar medjante una simplificación ordenada de la 

actual estructura imperante En ningún caso se tratará de una majestuosa creación. sino de una 

construcción modular. En ese caso. los derechos humanos conterudos en ética universal serán 

la indicación para dirigir esa construcción. 

:u~ DEUTSCHLAND PUBLJKATION. La geopollt1ca ,n la 4!poca ár la gluhallz:oc1ún: ¿QW ~,, tüme 1/ 
10.·tadt' nacwnal". (Consulta en lnlemcl.. 12 de septiembre de 2002. http://www.publi.k.ation· 
dcut.schland.dclcontcntlarcluv/arcluv-csp/99..(l6/anl.html (tcxtrTcl.) Thu. 02 p.,tay 2002 11 :05:49 GMT. 31.574 
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Como ha sei\aiado Jiri Grusa.. uHabrá que recorrer el camino que 11eva de las 

verdades eternas a los modelos temporales de verdad. de las invocaciones de la identidad a la 

veneración ante Ja complejidad; de las frases de la gran unificación a la humildad de tas 

pequeñas unidades. De la Biblia y de otros libros de libros a textos - y contextos -

meticulosamente examinados Solamente así habrB algo por Jo que valga la pena vivir y morir. 

Por ejemplo por la ventura de aquellos Estados que conocen y practican los derechos 

humanos. Esa es la República Federal de Europa .. nti 

Para comprender mejor Ja propuesta de este prototipo de Estado .. podemos aplicarle 

algunas teorias que han sei\alado la conformación de esta.dos federales como son las teorias del 
04EI Estado Federal Solidario .. y ··EJ Federalismo Globar· 

La primCTa de ellas busca constituir un Estado Frdcrml Solidario,.229 es decir 

mediante una f"ederalidad europea de los pueblos y de las regiones. en un proceso de 

desaparición de los actuales Estado-nación 

Seria un Estado fedCTal que asuma lo diversificado de su composición,. sea garante 

de las seilas de identidad propias de 1as partes. y a la vez. que garantice los reequilibrios 

territoriales 

En este modelo de Estado Federal Solidario. deben convivir elementos del llamado 

federalismo cooperativo. con elementos del fedef"alismo de coordinación. 

Entendiendo la cooperación como un modo de decisión por el que determinadas 

funciones y competencias se llevan a cabo de forma conjunta y se traducen en actuaciones 

concretas realiza.das mancomunadamente por las partes. y la coordinación es un modo de 

actuación en el que las partes pueden luego decidir manteniendo el ejercicio íntegro de sus 

facultades 

La escuela del Ftdrralismo Integral o Gloh•l230 se originó en tos años treinta en 

tomo a las revistas criticas "Esprit" y luego "Ordrc Nouvcau" 231 y al calor de intelectuales 

~ J1n Grusa en su ,,isión de la •RcpUblica Federal de Europa-
2~' IZQUIERDA UNIDA, lloc1a C:n E:uado 1-'rcJ,raJ Soluiano, (Consu.ha en Internet. 5 de septiembre de 2002, 
http:/~. i.1"..Quicrda-wuda..e&INuestraOrganuac1on/DOcl V Asa.mblea/asa.mblca.22.hlm) 
z,., INSTITUTO INTER.SUR. Frderabsmo, (C'onl;u.Jta en Internet. 10 de septiembre de 2002. 
http:/Ansbtt.1101nlcrSUr orghntc:rsurlarqwvoanu::r/fcdcrab1;mo hlm) 
:"

1 Nombre que seria adoptado por la ultradcnx:ha francesa. algunas décadas después 
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comprometidos como AJexandre Marc. Arnaud Dandieu. Emmanucl Mounier. Denis de 

Rougemont. Roben Aron etc. Es una corriente de renovación y profundización que aplica los 

principios reguladores básicos del federalismo a los sectores económicos.. social. cultural etc. 

propiciando que el feder-alismo clásico aparezca ya como un principio universal de 

organización de las relaciones entre los individuos y los grupos. 

Esta concepción innovadora. fijada en conientes de pensamiento de mucha 

influencia.. que parten de una visión revolucionaria y libertaria y que~ bajo fbrmas tan variadas 

como el socialismo libertario o el personalismo, recorren todo el pensamiento filosófico desde 

el siglo XIX. 

El rederal.iamo globa12
.JZ. como extensión del federalismo. encuentra sus principios 

en la obra de Pierre Joseph Proudhon y unos continuadores en los pioneros del "Ordrc 

Nouveau" personificado en la obra de Alexandre Marc y sus compailcros. Iniciativas que. al 

calor del combate de la resistencia frente al nazismo y al fascismo. cuajaron en la fundación de 

la Unión Europea de Federalistas (UEF) y han inspirado los esfuerzos m8.s innovadores del 

proceso de construcción europea. 

Como hemos podido observar. el nuevo Estado federado será la conjugación de 

muchos de los principios. pensamientos y estructuras que nos han regido hasta los últimos 

ai\os Sin embargo. al entrar eJ mundo en una etapa de desarrollo tan vertiginoso y de 

tendencias económicas agresivas. es necesario que la estructuras clásicas se adapten a las 

nuevas situaciones y se construyan nuevas opciones para poder seguir estando a la vanguardia 

en los que a estructuras estatales se refiere y enfrentar los nuevos retos a los que las naciones 

enfrentarán 

2~2 Una visión gcncraJ de la corriente del federalismo global se püCdc encontrar en DIAZ-CARRERA. C. (Dir. de 
Ed.). El Federalismo Global. (Libro Homenaje a Alcxandrc Man:). Unión Ediuxial. fl&ldrid, 1989. 

·----1 . . l 
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S.3 Alternativas para la integración económica. 

Recordando Jo expuesto anteriormente sobre la globalización. debemos agregar que 

Csta es a la vez segmentación y diferenciación. Junto a la conexión de las multinacionales y 

sus redes aux.iliares. junto a la intenelación de los me.-cados financiC'f"OS, se ob8CT'Va la 

marginación de grupos sociales. de personas. de actividades y. a veces, de regiones y paises 

enteros. La globalización es a la vez dinamismo productivo, inclusión de los creadores de 

valor, y marginación social, exclusión de quienes carecen de interCs corno productores o 

consumidores desde la perspectiva de productividad, competitividad y gananci~ que se 

constituyen en el criterio fundamental para mercados desreglados y economías privatizadas. 

Al analizar estas cuestiones económicas, que obligan a los Estados a reunirse y 

conformar bloques. más que las políticas. se pretende resaltar que las presiones que ejercen los 

mercados globales y las empresas transnacionales son las que realmente controlan a Jos 

Estados nacionales. sin embargo debemos considerar a las nuevas alternativas que un estado 

puede elegir para enfrentarse a la modernidad de los actores económicos. 

De esta forma. en la medida en que formas estatistas de organización de la 

economía han sido incapaces de asimilar la revolución tecnológica informacional y han dejado 

de representar una alternativa viable. globalización, desregulación y privatización se han 

ht.."Cho procesos estrechamente relacionados. aunque no necesa.ria.inentc con los mismos ritmos 

y la misma extension 

Lo.'\ ~fecto.'\ de la gloht.Jli:::acidn multid1mensional :;vbre la capacidad de intervención del 

¡.:..'\·ta.Jo nacional. 

El efecto más importante. y mas ampliamente reconocido. es la globalización del 

capital y la interdependencia de los mercados financieros. En la década de los novent' en 

todas las grandes economias. menos Chio~ la circulación transfronteriza de capital supera con 

mucho el producto interior bruto del pais. cuando a principios de los ochenta esa proporción 

no superaba el 25o/o del PIB Por consiguiente.. este es el sentido más directo de la 

g1obaliz.ación <..-conómica Ja vinculación de hecho de todas tas monedas mundiales. La Unión 

Europea ha sacado la consecuencia inmediata de esta nueva realida~ instaurando el euro .. 

-··-·· l r 
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como forma de estabilizar su espacio económico y de independizarlo. relativamente. del dólar. 

Ahora bien. la vinculación de las monedas ha implicado. así como, la armonización de las 

políticas macroeconómicas y, por tanto. de los criterios presupuestarios. 

NingUn pais. ni siquiera los Estados Unidos. puede determinar su política 

monetaria. crediticia o fiscaJ al margen de la evolución de los mercados financieros Hasta el 

punto de que los Bancos Centrales M>n cada vez 1nás independientes de los gobiernos. puesto 

que la falta de independencia conlleva el castigo de los mercados financieros. La disciplina de 

los mercados globales sobre las políticas económicas nacionales significa la perdid~ 

definitiva. de la sobel"anía económica nacional - si bien no la perdida de la capacidad de 

intervención 

Desde el punto de vista del Estado, lo esencial de este proceso es que cualquier 

inteñcrencia no deseada con estrategias de las empresas. conduce a una reorganización de las 

redes interconectadas de producción. inversión y comercio, que se J"eorientan hacia 

locaJizaciones mils deseables (dentro de lo que es tecnológicamente posible). mercados mas 

solventes o fuentes de apl"ovisionamiento más baratas, má.s seguras y de mejor calidad. 

FI vertiginoso desarrollo de Internet como medio global de comunicación 

horizontal. no controlada por los medios de comunicación. desborda aun más la capacidad de 

control del Estado En las sociedades dcmocritticas. el Estado pierde la capacidad de controlar 

los flujos de información entre los ciudadanos, e incluso en las sociedades autoritarias. el 

precio para cerrar acceso a Internet es muy alto desconectar al conjunto del pais de la red 

mundial por la que i:irculan. junto con p(.nnografia y tonterias. valiosas informaciones y 

nue ... as redes de relación Aunque hoy por hoy Internet esta limitado a una elite de unos 

585,3 57,063 millones de internautas en todo el mundo::n. se prevé un crecimiento acelerado 

en los primero die.r. anos del siglo XXI, socavando la capacidad del Estado de controlar flujos 

de información. tanto locales como globales 

.in 13sa~ datos fucf"On actualu-.ados 11 JUho ] 1 del 2002 (Consulta en lntCTnet. 22 de sepciembn: de 2002. 
http f'-·~ .c1'.1lOC'PQrUldor com/stats htm) 
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El Estado es cada vez mas inoperante en lo global y cada vez menos representativo 

en lo nacional. Al confinnarsc estas tendencias en Ja era de Ja información. en la que nos 

encontramos. podriamos desembocar en una reunión generalizada de mercados globales y 

tribus identitarias enfrentándose sobre las ruinas del Estado democrático y la sociedad civil 

que fueron construidos con tanto esfuerzo durante el recorrido histórico de la era industrial 

La rec.·orll·trucc1ún de Ja capactdad de 1'llervencu'm del 1.;. .. ·1ado en una ecunomía globaJizuJa. 

Las experiencias de la ultima década han demostrado que el Estado sigue siendo un 

importante agente de intervención estratégico en Jos procesos económicos. aun en su 

dimensión global. y que los contextos institucionales y rcgulatorios son extremadamente 

imponantes para las empresas, para lo-. t.-abajadores. para la economía y ta sociedad. Los 

mitos del "mundo sin fromeras" son racionalizaciones burdas de consultores y futurólogos. sin 

base empírica y. sobre todo, sin operatividad empresarial 

Es precisamente ese doble canicter de la economía. que funciona mediante flujos 

globales acoplados. interactuando con una geografia diversa de instituciones nacionales. 

regionales y locales. lo que da un papel relevante a las políticas publicas que pueden imponer, 

orientar o. al contrario. dejar enteramente sin control Jos flujos de capital y las tendencias del 

mercado 

La incapacidad el Estado para decidir por si solo, en un mundo en que las 

econom1as nacionales ~on globalmente interdcpcndientes. obliga a la adaptación de 

r-~gulaciones inaplicables. porque la peor forma de descontrol es mantene.- vigente lo que no se 

puede aphca1 

Al concretarse las distintas uniones de los estados. el Estado ha cedido parte de su 

soberama, pero no ha perdido la capacidad de accion Ha sido necesario adecuarse a una nueva 

estructura global. pero eso no significa que es obligatorio para todas las naciones. el constituir 

ciertas uniones como lo ha hecho la Unión Europea. sin embargo ha sido la opción más viable 

hasta este momento 

Loa Estados actuales han tenido o deben de aprender el arte de navegar en los flujos 

de los mercados, que sustituye al ejercicio del poder soberano como fonna de gobierno. los 

Estados estan respondiendo a la globaliz.ación con la n1u/11ia1eral1:acirin y la cooperación de 

sus recursos y pohticas Así. instituciones interestatatales juegan un papel cada vez más.. 

\ 
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decisivo en la gestión de Jos asuntos públicos. no sólo en el plano internacional. sino en el 

nacional. 

Ahora bie~ cuando los Estados-Nación se convierten en agentes estratégicos. 

interviniendo y negociando en estas redes globales pierden capacidad de representación y de 

respuesta a las demandas de sus ciudadanos Para satisfacer el imperativo de las demandas 

globales tienen. con cada vez mas frecuencia. que sacrificar las demandas locales. 

El Estado-Nación parece estar atrapado entre las exigencias contradictorias de la 

operatividad global y la legitimidad nacional. Para escapar a dicha contradicción. los 

gobiernos han emprendido un vasto esfuerzo de descentralización del Estado .. destinado a 

conectar mas directamente identidades e inte.-escs con las instituciones políticas. como pa..'K> 

preVlo a la aniculación de distintos niveles institucionales en una red compleja de conexión 

entre lo local y lo global 

La tendencia a Ja de."•centrail::ac1ón: federalismo, rt!g1onaltsmo y localismo en un mundo 

~loha/J:ado. 

Las reacciones de los Estados al mundo globalizado han sido muy variadas. como 

ya lo hemos visto. unos Estados han adoptado una forma nueva de organización que 

comprende a varios estados y que pretende constituir un espacio de influencia y de ayuda 

rnutLa Sin embargo otros. al no poder enfrentar el mercado global en conjunción con otros 

estaoos. han decido rc-leg1timarsc en el aspecto de la descentralización. con lo cua1 suJ"ge la 

paradoja del relan.7..amiento de lo local en la era de lo global 

En efecto. los gobiernos locales y regionales tienen aun menos recursos que los 

globales para CA..-..ntrolH.r los tlujos globales Pe1·0 como los gobie1·nos nacionales. por separado. 

tarnroco pueden controlar gran co~ la diferencia es sobre todo de grado en términos de 

capacidad de intervención. mas que de control Y como las intervenciones más eficaces son las 

que se producen en red. de forma coordinada. distintos niveles de Estado se convierten 

stm~lemente en distamos ttpos de modulas en dicha red La capacidad de acción está instalada 

en la red mas que en un modulo. sea de la dimensión que sea 

Por otro lado. los gobiernos locales y regionales. presentan un mayor potencial de 

flex:ibilidad para adaptarse al negociar con los flujos globales. Y. sobre todo. tienen una 

relac1on mucho más tluida con sus ciudadanos Pueden e"<presar mejo_!:_~ª! ident_idade~ 

~--



CHRISTIAN EDUARDO VILLA Y GUERRERO 216 

culturaJes de un territorio. establecer más fácilmente mecanismos de participación e 

información. y generar movilizaciones simbólicas comunitarias Por otro lado. ante la 

complejidad creciente del sistema operativo global. los ciudadanos y los grupos necesitan 

criterios más verificables de cómo son representados sus valores y defendidos sus intereses. 

Su capacidad de control político cotidiano. se organiza m8.s lacilmente en el 8.mbito 

local y. en menor medida. en el ámbito intermedio de las instituciones regionales. Asi pues. se 

observa. en el mundo entero. un movimiento de desccntrali.1:ación de las instituciones del 

Estado. en parte respondiendo a reivindicaciones locales y regionales. a expresiones colectivas 

identita.rias. pero en pane tambiCn por un esfuerzo consciente del Estado-Nación de encontrar 

formulas alternativas a la rigidez de la. centralización y a la crisis de legitimidad que emana de 

la desconfianza de los ciudadanos 

Haciendo una reflexión hacia Europa. la descentraliz.ación es pane importante de su 

nueva organización. sin embargo al conformar su Unión han tenido que crear instituciones 

pare el respeto de ese localismo tan imponante y necesario para el control estatal 

La amplia de!Kentrali7..actón municipal. y el creciente papel de las ciudades en casi 

todos los paises europeos. se han traducido en la constitución del Comite de regiones y 

ciudades de Europa. como organo de coordinación de administraciones regionales y locales. 

constituido en orga.no consultivo dt> la Comisión Europea El dinamismo de ciudades como 

Barcelona. B1nningham. Paris. Roma o t\.1unich. ~ ha traducido en una capacidad de 

desarrollo económico, tecnolo~ii.:o y cultural que esta re-posicionando las sociedades europeas 

en la nueva economta global a partir de las imc1attvas de sus gobiernos locales 

Otro ejemplo en donde la descentrahzac1ón ha sido parte fundamental en su 

organizacion es Rusia. en donde cada una de las regiones han asumido el protagonismo del 

nuevo desarrollo, para bien o para mal, mientras que MoscU parece cada vez menos capaz de 

mantener su milenaria dominacion absoluta sobre el conjunto del territorio 

Ahora bien. las estrategias del Estado-Nación para aumentar su operatividad 

(mediante la cooperación internacional) y recobrar su legitimidad mediante la 

descentrah.zación local y autonómica. han profundizado su crisis. al hacerle perder poder? 

competencias y autonomia en beneficio de los niveles supranacional y subnacional. 

~ : ! 
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De ahí la importancia de acompafta.r el proceso de redistribución de competencias y 

recursos de mecanismos de coordinación entre los distintos niveles imnitucionales en que de 

desarrolla la acción de los agentes políticos. La fórmula político-institucional que parece más 

efectiva.. como lo ha sei\alado Manuel Castells234
• para asegurar dicha coordinación es Jo que 

denominó el Estado red_.z..u 

ElbtadoRed 

Analiz.ando la gran complejidad y también la flexibilidad de la estructura 

insü:ucional de la Unión Euro~ Roben Kcohane. en su obra la Teoria de Cooperaci6n y 

Regúnenes Internacionales. ha p.-opuesto que la Unión Europea esté organiz.ada esencialmente 

como una red. lo que implica el compartir la soberanía en lugar de transferir soberanía a un 

nivel supe..-ior 

En la misma línea. otros estudiosos europeos han analizado la construcción de 

Eurcpa como un pr-oceso de articulación de distintos poderes (nacional. supranacional. 

regi(lnal) en una serie de instituciones articuladas dentro y fuera de los Estados-Nació~ con 

auto:1omía en cada nivel de decisión. pero con una responsabilidad conjunta en el proceso de 

torna de decision Nos aproximamos asi a la imagen del neo-medieva!ismo institucional. 

prop.lesta hace tiempo por Hedley BuU en 1977 y utilizada por numer-osos analistas. como el 

pollt;)logo frances AJain Mine nr. 

La idea íundamental de estos cuest1onamientos ha sido realiz.ar una difusión del 

podt."f de centnls hacia el poder de redes, ejercido conjuntamente por distintos soberanos 

parciales. en su~ terrth'lnO!> y compete-ocias. que constantemente deben referirse a su entorno 

inst1'.ucional. hecho de relaciones tanto honzontaJes como venica.Jes_ Así surge un nuevo tipo 

de Estado, que no es el E~"tado-Na.ción. pero que no elimina el Estado-Nación. sino que Jo 

red~;inc 

~ .... Car.cdr.itico de soool~ia v Carcdráuco de planificaaOn. Universidad de Cahfonua.. BcTk.cl~. 
~'~ C ASTELLS, .\fanu.-1 ,Jl~1u rl 1-:.Stada rrd" <ilohal1:.ac1tm rcn11Ónr1cu e 1n.<o11tuc1onrs ,-.1ll11ca.."' en la era Je la 
lnjiJn>ra<'1ón Poncncla pn;:sc1Wlda en el Scmll'laf1o sobre '"Sociedad y rcfonna del Estado'". organizado por el 
Min1steno de Adm1mstraci6n fcdcra.I ~· Rcfonna del Estado. Rcpubhca Fc:dcnd.i..,.a de Brasil. SAo Paulo. 26-28 
m.aT.t.(I 19~8 --, 
:""Idem 
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El Estado al que se ha denominado Estado red se caracteriza por compartir la 

autoridad. o sea la capacidad institucional de imponer una decisión., a Jo largo de una red de 

instituciones. Una red. por definición. no tiene centro. sino nodos. de diferentes dimensiones y 

con relaciones intcrnodales que son frecuentemente asimCtricas. Pcro. en último termino. 

todos los nodos son necesarios para la existencia de la red. 4
•
11 

Asi. el Estado-~ación. ~e anicula culidianamc:-nte en la loina de decisiones con 

instituciones supranacionales de distinto tipo y en distintos ámbitos (como son. en la Unión 

Europea.. la Comisión Europea. el Parlamento europeo. el Tribunal Europeo. el consejo de 

presidentes de gobierno y jefes de Estado. los comités de ministros. las instituciones de 

cooperación en materia de defensa - que desbordan la Unión Europea etc.). Pero. como he 

subrayado anteriormente. twnbiCn funcionan en red. en esa misma red. instituciones regionales 

y locales. E incluso. cada vez mas, organiz.aciones no gubernamentales (que yo tengo 

tendencia a considerar neo-gubernamentales. porque fundamentalmente trabajan en relación 

con y a partir de 1os gobiernos) conectan con esta red interinstitucional. hecha tanto de 

negociación como de decision. de compromiso como de autoridad. de información como de 

estrategia 

Este tipo de Estado parece ser el mas adecuado para procesar la complejidad 

crectente de relac1ones entre lo global. lo nacional y lo local. la cconomia. la sociedad y la 

política.. en la era de la información Y es precisamente el desarrollo de nuevas tecnologías de 

información y de comunicacion lo que permite una aniculacion cotidiana de una red de 

instituciones y orga.ni7.aciones cuya complejidad la aria no manejable si no fuese capaz de 

1n1eractiv1dad infu1matica 

F.I funcionamiento en red, asegurando descentraliz.ación y coordinación en la misma 

organizacion compleja.. es un pnvilegio de la era de la infonnación El grado de eficiencia de 

las adrninistracmne~ estatales de distinto rango dependerá en buena medida de su capacidad 

para procesar informacion y asegurar el proceso de decisión compart.ida - lo cual implica 

capacidad tecnológica.., recursos humanos adecuados y una estructura administrativa apta para 

asimilar este funcionamiento flexible de una geometria \.'ariablc de la política. 

-------~-~- --
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Aunque. por razones hh-tóricas. la Unión Europea y. mas aJlá de la Unión 

estrictamente definida.. las instituciones políticas europeas. son las instituciones políticas que 

más se acercan al modelo de Estado red. esta nueva lógica institucional esta desarrollándose 

en todas las arreas del planeta. a partir del triple proceso de crisis del Estado nación. desarrollo 

de las instituciones supranacionales y transferencia de competencias e iniciativas a los ámbitos 

regionales y locales 

E1 Estado red es el Estado de la era de la infbrmación. la forma política que permite 

la gestión cotidiana de la tensión entre lo local y lo global. 

En ultimo término. el Estado. en sus distintos niveles. es el principal instrumento 

del que hoy poi" hoy disponen los ciudadanos para controlar la globalización en función de sus 

valores e intereses Por ello. la adecuación del instrumento. la administración del Estado. a las 

tareas complejas que requiere el extraordinario proceso de cambio social y tecnológico que 

vivimos. es la condición prev1a a cualquier capacidad de intervención estratégica pública, a 

cualquier l"eforma social 

El Estado-Nacion que nos ha sido heredado desde la era industrial. ya no es lo 

suficieut.cmentc íuerte pa.J a convertirse en ese instrumento Por ello, si 1a utilización de este 

tipo de Estado hace tOr-zadarncnte para la rt::alizacion de las nuevas tareas que con motivo de la 

globalizacion han sur~ido. se agudiza su crisis de operatividad y. en última instancia. 

meno~caba su capacidad de representación Luego entonces. a la crisis en la que se encuentra 

el Estado se le ai\ade ls. de la sociedad civil. puesto que. como sabemos desde Gramsci238,. la 

sociedad civil no se constituyt! contra el Fstado sino en tomo al Estado 

De esta fonna. la reforma de la admlnjstración del Estado va a ser la más 

impurtttnte de las re-formas, porque atai'&e directamente al instrumento. condicionando por 

consiguiente su capacidad de int~ención en otros ámbitos 

:"' An1oruo Gramsci (1891-1937). pensador y polllico ata.harto) uno de los fundadores del Partido Comunista 
ltahano La mflucncta del pcns.am1cnto de Gramsci ha continuado gnk."ta& a obras como Cuaderno!I di la pr;111ón. 
pubhcada por pn.mera ve.1. entre 1948 y 19~ 1 Su anAhsis de las cldicuhadcs que se plantean en las sociedades 
avarv.adas '.'' camb1an1es_ en las que la clase gobcnuuu.c CJCn:c no sólo el poder militar y político sino tambiCn la 
hc~onia intclce1ual ) cullural. atraJO la atcno6n de Jcan PauJ San.re. Louis AJtbusw:r y otros pensadores 
manus1.as. algwms de los cualc.s cnttcaron su acutud ra-·01uc1onana ·----. 

-- • 1 
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Siguiendo una combinación de ocho principios de funcionamiento administrativo y 

haciendo una reflexión sobre la experiencia internacional reciente de t..-ansfbrmación en las 

cstructUras y procesos del Estado se podria sintetizar los procesos de construcción del Estado 

red. 

EJ primero de dichos pr-incipios e!'i el de ~ubsidia.riedad. que como ya se ha 

explicado con anterioridad. consiste en que los Estados nacionales deben asumir en su ámbito 

todo aquello de que sean capaces. y sólo transferir poder a las instituciones supranacionales 

cuando sea necesario. El mismo principio se aplica entre Estado nacional y sus niveles 

inf"eriores. Pero lo esencial es proceder a una amplia descentralización en la que se transñera 

poder y reausos a los niveles más cercanos a los ciudadanos y a sus problemas. en un ámbito 

en que la gestión del problema puede hacCT"se eficazmente 

En último término el pr1nc1p10 d'-• ... ~h ... 1'11'.znttdad también lleva a sustituir el Estado 

por la sociedad y la empresa en todo aquello en que el Estado no sea necesario A cambio. el 

Estado tiene la responsabilidad de redistribucion de la riqueza y. por tanto. de la captación 

mediante impuestos. de recursos generados por el sector pri"·ado y que deben ser utilizados 

para fines de convivencia et."lmun. Incluyendo le corrección gradual de desigualdades sociales 

estructurales 

El segundo de los pnncipios administrativos es el t.k flex1h1/1Jad en la organi::acitin 

y a1.-·1uuc1on de Ja adnr1r11strt.U.-·1ún. Este es un principio fundamental. ya que sin CI. no seril. 

posible que el Estad.o pueda actuar eficazmente en un mundo en cambio constante y en el que 

procesos dec1s1vos (merca.dos financieros. crimen organiz..ado, seguridad medioambiental) 

llenen Jugar ~n flujos globales fuera del alcance de las órdenes directas del Estado Hay que 

pasar de un Estado decrctador a un Estado negociador. de un Estado controlador a un Estado 

interventor 1.as unidades de intervención del Estado en cuestiones est..-até-!ticas deben 

parecerse cada vez mas a comandos de intervención. a "task forces" 2
·
1

'> que se fonnan para un 

proposito detem11nado y se convienen en otro tipo de organización y lM..-tividades,. según las 

necesidades que van surgiendo En un mundo de empresas-red:es y de Estado-red. la 

., 
-''"-~!.forces ... larca.!. forl'.adas \ 

. " l 
_:-~ ·-.: J 
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administración también debe ir asumiendo una estructura entramada y una geometría variable 

en su actuación. 

El tercero de los principios es la coordi11ación. que incluye también formas de 

jerarquía.. en las que se mantienen las reglas de subordinación democráticamente establecidas. 

Sin coordinación la extrema flexibilidad y descentraliz.ación acaban disolviendo el Estado y. 

por consiguiente. debilitando los elementos que lo integran y desarmando a los ciudadanos 

frente a los flujos. Ahora bien. esta coo.-dinación no se limita al ámbito nacional y 

subnacional. sino que se extiende a las instituciones supranacionales y a todos los elementos 

externos al espacio politico nacional Una administración capaz de coordinación debe 

establece.- mecanismos de cooperación permanentes con las administraciones locales. 

regionales. nacionales y supranacionales de todas las instituciones que están presente en la red 

en la que opera el Estado 

El cuano principio es lapar11c1pac1ón ciudadana. sin Ja cual no habrá legitimidad y. 

por consiguiente, cualquier forma de intervención esu-atégica del Estado tendra el peligro de 

no ser entendida por sus ciudadanos La participación no es la democracia. Entendiéndose por 

democracia. al gobierno del pueblo y para el pueblo La democracia no es un principio de 

reforma de Ja administración porque es un principio político establecido y que será en todo 

tiempo necesario en c1 contc"'Cto del mundo actual. Incluso se podria pensar que sin democracia 

los Estados-Nación se hacen inviables en el mediano plazo en un contexto mundial que 

plan1ea un enfrentamiento de constantes desafios y cambios 

Ahora bien. un problema que ha afectado a las democracias actuales es la falta de 

pani.:ípacion de aquel1os para los que los Estados trabajan, esto hace que la democracia sea 

insuficiente para mantener la legitimidad del Estado. para asegurar una eficaz 

descentraJizacion As1. podemos comprender que la participación ciudadana funciona más 

eficazmente a nivel local, y será necesario que los nuevos dispositivos tecnológicos puedan 

extender formas de consulta y de co-dccisiOn a todos los ámbitos del Estado. Pero la 

utilización de todos los nuevos medios de comunicación e información., junto con el desarrollo 

' . :.' J 
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de ONG's240 de base. y el resurgimiento de la panicipación local. pueden reunir a los 

ciudadanos con el Estado. manteniéndose informados y tomando pane en los debates en tomo 

a las cuestiones que les afectan directamente. 

Sin la participación de la ciudadanía., la democracia se ira vaciando de contenido 

esencial para ciertos sectores de la población, sobre todo para los más desprotegidos, cuya 

carencia de recursos materiales y culturales. en ausencia de procesos participativos,. les 

condena a seguir en un estado de indefensión e ignominia. 

Otro de los principios. que puede ser considerado como fundamental es la 

trar1spare11c1a adnti111.vtrat1va de la nueva administración. Esta se puede apreciar como una 

aspiración que desde el surgimiento del Estado se ha buscado. pero que siempre su resultado 

ha sido decepcionante, pero la vigencia de esa aspiración sigue latente y resurge con mayor 

intensidad 

La concepción de un Estado en el cual los mecanismo de control sean lo 

suficientemente eficaces q:Je aseguren un nivel mínimo de corrupción y nepotismo. solo será 

posible si ese Estado 1e pre!'.Cnta la gobernado, a los medios de comunicaciOn y a la justicia 

una gestión totalmente transparente 

Poi" consiguiente podemos destacar que los controles internos al Estado no bastan y 

que sera.o necesarios contrnles e""<.ternos. arraigados a la sociedad. Sera prudente el uso de las 

nuevas tecnologías de información. permitiendo el acceso directo de los ciudadanos a todos 

aquellos datos y actuaciones administrativas que no necesiten sel" confidenciales y a.sí se crea 

la posibilidad de una apertuf"a d~ gestión que asegura un nuevo vinculo entre Estado y 

sociedad 

La mc~rn1::ac:1án tecnolág1ca de la administración es otro principio esencial. El 

1-.stado-red requiere el uso continuado de redes infonnáticas y de telecomunicaciones 

avanz.adas Naturalmente. no es la tecnología la que va a resolver los problemas de gestión. En 

realidad. muchos de los estudios que se han realizado en diversos paises han mostrado que la 

introducción de tccnologias infunnáticas en organizaciones burocratizadas las hacen aun más 

;•• ~r.JC1oncs no gubernamentaJcs M>n aquclliu. m~"11tuc1ones que Sin fonnar parte de la orgaruzac1ón es1atal 
rcah:t".an c1crtlts HCti,,,dudcs que proveen de beneficios. :!'"ª sean ccono1rucos, pollucos. SOcia.lcs y otros aspectos. a 
la ciudadanía de un Estado. con o sm un obJc1h·o prcpondcran.1c1ncutc oconótruco --, 

1 
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burocráticas agravando sus problemas. Pero una administración nueva.. ágil, flexible._ 

descentralizada.. participativa,. sólo puede operar a un cierto nivel de complejidad. con un 

nuevo sistema tecnológico. Sistema que. afortunadamente. ya es una realidad. tanto en su 

capacidad de procesar información como en su interactividad. La modernización tecnológica 

requiere inversión en equipo pero. sobre todo. requiere capacitación de recursos humano~ 

alfabetización infurmit.tica de los ciudadanos y el r-e-diseño de las instituciones del Estado para 

que sean capaces de absorber el funcionamiento en red abierta 

Este conjunto de principios buscan la transformación de Jos agentes de la 

administración. a través de su profesionalización. haciéndolos mucho mas competentes y. 

consaguientemente. mejor pagados Lo que es esencial es acabar con un enorme sector 

funcionarial. con privilegios considerables. poca productividad y enorme gasto por su masa~ 

mas que por su nivel de retribución De modo que, en el corazón de la reforma administrativa.. 

subyace la necesidad de reformar a los administradores 

El Estado que hará la verdadera revolución política será aquel que se atreva a 

elim:nar (o limitar extraordinariamente) el funcionariado. pasando a los trabajadores de la 

admmistración al estatuto laboral pnvado. con los mismos derechos y deberes que los demás 

trabajadores Al mismo tiempo. parece necesaria una reducción sustancial de personal 

adnunistrativo Junto con su capacitacion profesional y un nivel de sueldo y beneficios 

soclales mas alto que el del sector privado. pero sometido a controles de productividad y a 

reglas laborales flexibles Solo un sector laboral administrativo reducido pero bien pagado y 

con íllto mvel profesional puede realmente tran!!.forrnar la acción del Estado en las nuevas 

condiciones históricas 

En fin. el principio de retracción en la gestión.. permite asegurar los efectos de 

apre!ldiz.aje. y corrección de erroresy que necesita toda organización en el nuevo sistema de 

adaptación constante al entorno de la organización. Ello implica una gran flexibilidad de las 

reglas administrativas y la autonomia de los administradores para cambiar sus propias reglas. 

en función de sus resultados y de su propia e'\o·aluación. Aunque la jerarquía administrativa 

debe ser mantenida.. los comroles y auditorias deben ser por tar~ tenninada.s y por periOdos 
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largos. no por procesos en curso. En la practica cotidia~ et principio de retracción permite a 

las unidades administrativas corregiT sus propios errores. en un proceso de prueba. error y 

corrección que se aplica en las empresas mas dina.micas pero que aun se ignora en la mayor 

pane de las administraciones publicas 

Cómo y de qué manera se aplicarán estos principios en una administración pública 

es una discusión que depende de que pais. que administración y en que n1omento. discusión 

que obviamente deberá ser retomada a partir de este punto por el Estado. pero saber a dónde se 

va. o se debe ir. es una operación previa a inicial" ese camino 

Este estudio sólo se dedica a ofrecel" las nuevas alternativas a los Estados para que 

puedan enfrentar las contingencias que un mundo globalizado trae consigo. y la decisión que 

cada uno de esos Estados torne deberá ser considerada desde todos los puntos y aspectos y 

anal izada de fonna tan detenida porque de ella depender& el futuro de esa estructura estatal y 

de sus habitantes. por lo cual esa decisión no será fácil 

Podemos considerar que existe una gran dificultad para poner en pr8.ctica todos los 

principios enunciados y puede ser tachado de utópico Pero lo verdaderamente utópico es 

pensar que el Estado-Nac1on actual. y su adrninistracion. pueden sobrevivir tos embates de la 

economía global y de las sociedades locales manteniendo la aquella máquina burocr8.tica y las 

íormas de gestión de un tiempo hi~tonco que, pal"a bien o para mal. ya dio lo que tenia que 

dar La alternativa del Estado red es sólo una forma que el estado puede adoptar para su 

supervivencla en la era de la infonnación y la globalización Y conjuntada esta alternativa con 

una administración fle~ible y conectada seré.n el instrumento indispensable del Estado red. 

A.st, la refonna de la administración precedet"a a la administración de la reíonna. 
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CONCLUSIONES 

1. En muchos ámbitos se ha dicho que la Unión Europea es una construcción institucional 

sui J!eneris. Esta afirmación no nos ayuda mucho a entender una realidad compleja de la cual 

Ja Unión forma parte. Es más,, sólo nos presenta una visión estática de la misma, y si algo ha 

caracterizado a ta Unión Europea., por lo menos a lo largo de los últimos cuarenta ai\os. es su 

dina.'llismo y contingencia. es decir. su permanente cambio. 

2 Es necesario mencionar que la Unión Europea fue la primera institución que ha 

atra,esado pcr cada una de las etapas de la integración. por lo tanto se encuentra en la 

actu.ilidad en el limite de ella, donde los conceptos de soberania exclusiva. la identidad 

nacicnal. el Estado-Nación ~;:án en el punto de ser rebasados por la realidad,. por lo que lo 

indispensable considerar el nuevo rumbo que la Unión Europea habrá de seguir. 

Las posibi1idadcs a este camino son- el retroceso en la integración y la separación 

de 1cs Estados Miembros por taita de acuerdo. el mantenimiento de una relación estrictamente 

econnmica. limitando Ja mtcn.·enc1ón de los organos comunitarios a la regulación de dicha 

materia~ o el avance obligado hacia la instauracion de un nuevo concepto de Estado Federado

Confederado. donde cada LJno de los Estados Miembros sean independientes hacia el interior 

pero con una suped1tac1on nece~ria a los órganos comunitarios para el desarrolJo integral de 

los Miembros en toda~ las materias 

3 De acuerdo con los Tratados constitutivos de la Unión Europea, sus acciones van 

enfocadas a cumplir sus obJetivos que son promover un progreso económico y social 

equi 1brado y sostenible. mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores. el 

fortalecimiento de la cohesion económica y social y el establecimiento de una unión 

económica que implica una unión monetaria Además pretende afirmar la identidad europea. 

med ante la reali7..ación de una política exterior y de seguridad común que incluye una política 

de defensa común Tarnbien se ha desarrollado una estrecha cooperación en los il.mbitos de la 

justida y de los asuntos del intcnor 
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Así se ha constituido con el fin de establecer bajo Jos principios de solidaridad~ 

subsidiariedad y cohesión~ una región de influencia económica que permita el desarrollo 

conjunto de Jos Estados Miembros. 

4. El propósito esencial de la Umon .C.uropea es conseguir una integración política más 

amplia. Pero para iniciar esta integración se acordó crear una unión econóntiQt y monetaria de 

gran extensión con objeto de sustituir a las economías individuales de Jos Estados Miembros 

con las características de libcnad de comercio~ libre circulación de personas~ politicas 

comunes y otros sectores de intervención 

Al con~-iituirse con un proyecto fundamentalmente político basado en la época de la 

posguerra.. el cual no pennitia una unión de carácter política en rorma abiena. pero que si se 

pensaba instaurar. aunque se considere utópico ese ideal. Falta completar esta idea 

5 Las agrupaciones regionales convencionales tienen diversas finalidades dependiendo el 

carácter que tengan.. ya sea de mantener- la pa.L y seguridad internacionales o bien para la 

cooperación y el desarrollo económico Sin embargo la Unión Europea ha rebasado estas 

limitantes estableciendo una nueva organización donde además de compartir un espacio 

regional común. como característica principal, ha decidido instaurarse para la cooperación y el 

desarrollo económico, mantener la paz y seguridad de la región. y establecer órganos de 

carácter supranacional para el funcionamiento de su organización con ingerencia en los 

asuntos internos de los Estados Miembros. establecimiento de politicas comunes hacia el 

exterior y que permite el establecimiento de una soberanía compartida 

La agrupación de todas estas caracteristicas hace notar que las demás agrupaciones 

regionales se encuentran en cierta des,:entaja debido a que sólo abarcan algunos de estos 

aspectos pero no a todos. por lo que podemos considera.· a la VE como un ejemplo a seguir. 

6 Al establecer por primera vez la Comunidad Europea los seis paises fundadores se 

generó una gran expectativa respectos de los resultados y beneficios que ésta podria acarrear a 

sus Miembros. por lo que nueve paises se ai'iadieron a ella Con esta primera ampliación la 

CCE se fortaleció en aspectos geogr8.ficos. económicos. políticos y de influencia. Ahora en el 

---, 
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reto de continuar con la ampliación. las negociaciones son más rigurosas ante eJ gran número 

de paises candidatos a la adhesión ( 13 paises). 

Al comenzar el proceso de ampliación ha traído como beneficios la adaptación de 

las políticas europeas a las necesidades de una Europa de vanguardia.. que han permitido 

reorientar las politicas agrícolas y estructurales. asi como las ayudas de preadhesión y las 

perspectivas financieras de la Unión. Además de que le ha otorgado ventajas naturales por la 

extensión geográfica hacia oriente y mayores recursos tanto naturales como humanos y de 

capital; y ventajas adquiridas como contar con mayor tecnología de punta. 

7. La gJobalización. como última fase de la mundialización. se presenta como un enemigo a 

vencer y una oponunidad inmejorable. Al constituirse la UE. la presencia creciente de las 

instancias supranacionales están debilitando a los supuestos Estados-Nación que hasta ahora 

les negaban su existencia o derechos De esta forma. todos los Estado-Nación. reales o 

supuestos. están perdiendo competencias y protagonismo (soberanía) hacia las instancias 

supraestatales. hacia los pueblos naciones que las integran. 

Un fenómeno que se presenta con la globafür.ación es la eclosión de los 

nacionalismos y el replanteamiento de las actuales estructuras estatales que han sucumbido 

ante las economías del libre mercado. Debido a ello~ será necesario eMablecer un nuevo 

concepto de Estado que se adapte las necesidades de los Estados miembros o no de una 

agrupación regional. para enfrentar los retos del nuevo siglo 

8. Será necesario para la Unión Europea constituir un Parlamento Europeo mit.s fuene para 

reducir el "déficit democr8tico" dentro de una unión de paises europeos relativamente 

homogéneos. Ademas al concretarse los planes actuales de ampliación. se constituirá una 

agrupación con características culturales. nacionales, religiosas. étnicas. ideológicas y de otras 

índoles sociales. tan diversas y contradictorias entre si. que la estabilidad de dicha Unión se 

podría desmoronar si no se crea un Parlamenr:o que represente a cada una de esas minorías,. 

que al sumarlas constituirán una mayoría de insatisfechos que pondrian en riesgo a toda la 

lJnión. 

·1 
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9. La Unión Europea en este momento no es un Estado Federal. sin embargo eso no limita 

que pueda llegar a serlo. Al tener la Unión Europea tantas semejanzas con una federación nos 

hace pensar que el propósito final de ella sería el constituirse como una fedcració~ por 

consiguiente debe tomarse en cuenta todos los aspectos por los cuales consideramos en esta 

i11vc~li8acióu 4uc: nu va Je: u....:uc:1Ju UJll u11 E:.ladu Fedc-ra1 

No obstante, un aspecto que caracteri7...a a la Unión Europea es que ya es una 

federación social y territorial. con la l"egulación del mercado interior y del comercio enerior. 

competencias compartidas. ciertos aspectos de la politica industrial y medioambiental, una 

moneda única.. politicas de seguridad cornU.n Salvo algunos aspectos específicos., que tratan de 

asurnos que pertenecían al antiguo poder del Estado. 

10. La propuesta es la consideración de un PROTOTIPO DEL NUEVO ESTADO 

FEDERADO DEL SIGLO XXI LA UNIÓN EUROPEA. Para la fundamentación de este 

prototipo de Estado fedel"ado contemporáneo. se han tomando en consideración las 

condiciones sociales. económicas. politicas e institucionales para que el resultado sea la 

aparición de una nueva clase de federación 

Desde e) momento de su instauración. se ha creado un bloque económico. 

comercial y monetario En los aspectos mas concretos de la política exterior. especialmente los 

comerciales y económicos, la Umón Europea ya dispone de fact<> de una política exterior al ser 

una entidad comercial. como lo demu~stra su actuar en la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) o en mU.hiples acuerdos de cooperación financiera y técnica firmados con países 

terceros. El resto de la política exterior, como la politica de justicia e interior se irán 

incorporando a no muy largo plazo 

l 1. El federalismo ha sido considerado por mucho tiempo como una amenaza de la 

soberanía y de la identidad nacional. sin embargo debemos recordar que en el momento que 

apareció. era la única solución factible y mils eficiente para organizar a Jos pueblos sin perder 

su identidad como nación y conformación regional, manteniendo en todo momento la armonía 

con las expectativas y interrelaciones que con motivo de la globalización se han generado. Así 

surgió como un medicamento para el enfenno Estado Nación. que al haberse encontrado 

superado por las tendencias económicas globales y las tecnologías de Ja información~ entró en 

) 
i 
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una decadencia que só1o pudo ser detenida por una nueva forma de organización que 

contrarrestara dichos males. 

J 2. Tanto por su fundamento como por sus principio~ el federalismo ofrece la oportunidad 

de generar una sinergia entre la globalizaci6n supeditada a la revolución tecnológica y la 

continua búsqueda de Ja identidad cultural. nacional y local. Además que permite la 

configuración de la solidaridad entre los pueblos mediante la división del trabajo e 

interrelacionándose con la regionaJización y mundialización. 

13. Con un enfoque federalista. el cual tiene la ventaja de ser global y pohtico. se otorga la 

autonomía y la participación sobre las que se fundan la doble representación de los Estados o 

las regiones y de los ciudadanos. asi como el reparto de los poderes según el principio de 

subsidiaridad. Pero al privilegiar el aspecto institucional del ordenamiento del poder político. 

tiende a desatender los procesos y los actores rea.les 

Así podemos afirmar que las ventajas que a ofrecido el federalismo sobre el Estado 

Nación europeo del siglo XIX y XX 54..lO tan trascendentes que nos hacen pensar que podría ser 

una solución a la concretiz.ación del proceso de unificación europeo 

14. Lo 4ue se propone no es espcc1ficamentc crear un sólo Estado con el régimen f"ederal, 

sine lo que se busca exponer es la confonnación de una nueva -forma de organización política 

de varios Estados independientes. que confOrman una Unión. y que funcionarán como tales. 

pero cumpliendo con las normas comunitarias. estableciendo instituciones supranacionales que 

se encargaran de su funcionamiento. pero conservado cada Estado su identidad nacional. 

Dentro de esta propuesta esta la posibihdad de una sobeTanía incluyente en la que 

los Estados act.Uen de manera colectiva pero para hacerlo se requiere de una organiz.ación 

instirucional que permita abrir foros de discusión y en la que se tomen decisiones para el 

futuro comUn. no sólo de los paises sino de regiones enteras. De esta forma. el nuevo Estado 

federado descansarla sohre una dinil.mica asociativa fundada en la dignidad de las personas y 

de J..,s grupos. sobre la autonomía y la participación de cada uno de los subconjuntos que 

componen dicha federación 

l---

1 
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15. Nuestra propuesta consiste en que se promueva una adaptación total de los principios 

clásicos de Ja federación y la incorporación de las nuevas tendencias que favorecen al 

desarrollo de cada uno de los Estados Miembros como resultados de la época globalizadora en 

la cual nos encontrarnos 

Dentro de esas tendencias podemos destacar la constitución de un Estado Federal 

Solidario. es decir n1ediante una fedt:ralidad eur-opt:a de lo~ pueblos y de las regiones. Pero la 

desaparición no sera radical ni totalizadora. sino que el mismo Estado-Nación sufrirá una 

dinámica de cambio tendencia! que le permitirá adecuarse a las nuevas necesidades de sus 

actores. 

16. Al constituir un Estado Federal solidario. sera necesario utilizar otras estructuras como 

la del Estado Red. el cual permite una interacción de cada uno de los participantes y que su 

idea fundamental es realizar una difusión del poder de centros hacia el poder de redes. ejercido 

conjuntamente por distintos soberanos parciales, en sus territorios y competencias. que 

constantemente deben referirse a su entorno institucional. hecho de relaciones tanto 

horizontales como venicales Así surge un nuevo tipo de Estado. que no es el Estado-Nació~ 

pero que no elimina el Estado-Nación~ sino que lo redefine. 

De esta manera.. al conjuntar todas las alternativas y posibilidades que se han 

podido desarrollar a lo largo de los Ultimes años. podría estar listo el momento en el cual la 

Unión Europea deberá decidir el tumbo por el cual enfrentará los nuevos retos y que necesitará 

para concretar y continuar con el gran proceso evolutivo de su construcción. 
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