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Comunidades  Europeas  —  Prensa

e  Informaci6n  Bruselas,  l969

La  construcci6n  europeo esta hist6ricamente  fundada  en tres Comunidades:

—  La  Comunidad Europea del •Carbn  y del  Acero  (C.E.C.A.),  instituída  por el Trata
do  de  París en  1952 y  que es la  primera  etapa  de una integración  econmica  parcial,
agrupando  en un mercado imnico el  carbn,  el  acero,  el  mineral  de hierro  y  la  cha—
farra  de  los seis Estados;

-  La  Comunidad Econ6mica  Europea (C.E,E.),  mejor  conocida  bajo el  nombre de Mer
cado  Coman,  cuyas instituciones  han sido establécidas  por el  Tratado de Roma a  —

principios  de  1957,  y que  realiza  una  ¡ntegracin  progresivo  de  los otros  recursos —

económicos  de  los seis Estados para formar un mercado de  184 millones  de consumi
dores;

—  La  Comunidad  Europea de  la  Energía Atmica  (Euratom) ha sido  igualmente  creada
en  1957 por un segundo Tratado  firmado  en Roma0 Esta Comunidad  asegura la  plena
utilizaci&  de  los recursos de  los  ‘Seis”  con miras a desarrollar  en comGn, con fines
pacíficos,  la  energía  nuclear0

La  Comunidad  Eur’opea tiene  como objetivo  promover,  mediante  la  constituci6n  de  —

un  mercado común y  el  gradual  acercamiento  de  las políticas  econúmicas de  los Estados —

Miembros,  un desarrollo  arménico  de  las actividades  econmcas  en el  conjunto  de  la  Co
munidad,  una  expansi6n continua  y  equilibrada,  una mejora  cada vez  ms  rápida  del  nivel
de  vida  y relaciones  mús estrechas entre  los Estados que  en ella  participan  (artículo  2  del
Tratado  C.E.E.),

Al  unr  sus recursos y  adoptar  una  política  econcmica  común,  los seis países miembros
de  la  Comunidad  Europea (Alemania  (R.F.),  Búlgica,  Francia,  Italia,  Luxemburgo y  Paí
ses  Bajos) crearon  una nueva potencia  econmica  al  nivel  de  las dos grandes potencias

diales:  los Estados Unidos y  la  U.R0S.S.

Al  unirse,  los seis  países de la  Comunidad  Europea hacen algo  ms  que sumar sus fuer
zas  econúmicas:  multiplican  su pot-encal.  En efecto,  la  Comunidad Europea es el  segundo
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productor  mundal  de vehículos  autom6viles  y  uno de los principales  productores agrÍcolas

(el  primer  productor  de  Jeche.y el  segundo de carne)0

La  Comunidad Europea es igualmente. una  de. las. grandes entidades regionales  del  mun
do  en que el  crecimiento  e.conmico  es el  ms  rpido:.de  1958,  año de  la  creación  del  Mer
cado  Com6n,  a  1968,  su producto  bruto  aumenta de volumen  en un 66% contra  el  57%  en
los  Estados Unidos y  eJ 35% en el  Reino Unido..,

La  Comunidad  Europea es la  principal  entidad  comercial  del  mundo0 En 1968,  sus im
portaciones  provenientes  del  mundo exterior  corresponden a un total  de 33.300  millones  de
dJares  y  sus exportaciones,  a  35.200  mil Iones.

LACOMUNIDADEUROPEADELCARBONY  DEL ACERO(C.E.C.A.)

La  creacin  de  la Comunidad  Europea del  Carbcn  y  del  Acero  (C.E.C.A.)  fue  e1 pun
fo  de  partida  de  la  infegracin  europea.  En efecto,  a ella  se debe  la  ¡nstauraci6n  de un  —

mercado  tnico  del  carb6n,  del  acero,  del  minera!  de  hierro  y  de  la  chatarra,  Ja aboiici6n
de  las discriminaciones  en el  dominio  de  los precios  y de  los transportes,  y  la  desaparicin
de  1os obstccuIos  que entorpecÍan  los intercambios  entre  los seis países comunitarios  en esos
sectores.  Para asegurar una competencia  leal,  la  C.E.C.A.  edict6  por primera  vez  una le
gislacin  de convenios  sobre el  plano  europeo y  elabor  una política  industrial  para el  —

carbdn  y  el  acero,  Junto  con  la  Comunidad Econmica  Europea yel  Euratom,  la  C.E.C.A.
ha  actuado  en el  sentido  de  la  coordinacin  de  las políticas  energéticas  de  los seis países
de  la  Comunidad  Europea.

Las actividades  de  la C.E.C.A.  son financiadas  mediante  un impuesto sobre el  valor
de  la  producci6n  de  carb&  y  de acero  de  Ja Comunidad.  El  monto  de este impuesto,  fijado
por  la  Alta  Autoridad  (cuyas prerrogativas  son ejercidas  ahora  por la  Comisi6n  de  las Comu
nidades  Europeas),  se establece  actualmente  a 0,30%  del  volumen  de negocios de  las pro
ductores,  El  derecho  de percibir  un  ‘impuesto europeo”,  así  como la  existencia  de  un fon
do  de reserva de  100 millones  de d6iares,  ofrece  a  la  C.E.C.A.  la  posibilidad  de  lanzar
emprsfitos,  garantizando  al  mismo tiempo su  independencia  de accin.

Gracas  a  los recursos financeros  a su disposickn,  la  C.E.C.A.  puede no sclo  favo
recer  Ja real izaci6n  de  los programas de inversin  de  las industrias  del  carbn  y  del  acero,
sino  que también  puede adoptar medidas con miras a  favorecer  la  readaptackn  de  los tra—
baladores  y  la  reconversin  de  las empresas así como mejorar  el  nivel  de vida  de  los traba
¡adores  mediante  la  construcci6n  de viviendas  sociales,  La C.E.C.A.  financia  igualmente
trabajos  de  investigación  en el  dominio  de  la  medicina,  de  la  higiene  y de  la seguridad  en
el  trabajo.
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LACOMUNIDADEUROPEADELAENERGIAATOMICA(EURATOM)

Creada  para contribuir  al  desarrollo  del  uso pacifico  de  la  energía  at6rnica,Euratom  -

ha  instituído,  en el  curso de  sus diez  años de existencia,  un mercado coman para  las mate
rias  nucleares.  La Comunidad  Europea de  la Energía At6mica  tiene  su propio  centro  de in
vestigaciones  que posee cuatro  establecimientos  instalados  en cuatro  países de  la  Comuni
dad.  En el  marco  de los dos primeros planes quinquenales,  Euratom ha dispuesto de 645 mi
llones  de dólares destinados a promover  la  investigacin  y  la  formacin  profesional.  Sus in
tervenciones  financieras  han facilitado  igualmente  Iaconstrucci6n  de centrales  nucleares
de  particular  importancia  para  la  Cornunidad  Por otra  parte,  ms  de 700 contratos  de  in—
vestigacin  han sido concluídos, con centros nacionales,  y  un acuerdo de cooperacin  nu
clear  con  los Estados Unidos permite  la  realizacin  de  un programa coman en materia  de  —

produccn  de energía  nuclear  y  de  investigaciones.  Euratom ha  participado  en un conve
nio  com6n de seguros en materia  nuclear,  y  ha  establecido  una serie  de normas bsicas  en
el  dominio  de  la  higiene  y  de  la  seguridad  para proteger  a  los trabajadores  de  la  industria
nuclear  y  a  la  pobIacin  en general.  Por otra  parte,  la  creación  de  un centro  de documen
taci6n  automatizado  permite  reunir  material  de  ¡nformaci6n.

LACOMUNIDADECONOMICAEUROPEA(MERCADOCOMUN)

Al  lado de  la  C.E.C.A.  y  de Euratom,  que ejercen  sus actividades  en sectores espe
cializados,  la  Comunidad  Econmica  Europea (mejor  conocida  bajo  el  nombre de Mercado
Comtn)  tiene  atribuciones  generalizadas  que no modifican  sin embargo. las reglas estableci
das  para  la  C.E0C.A.  y  para Euratom.  La Comunidad  Económica  no  tiene  tnicamente  por
misicn  la  realizaci6n  de  una uncn  aduanera  mediante  el  establecimiento  de un mercado  —

comun  generalizado,  sino  que también  tiene  por objetivo  la  creacin  de  una unin  econc—
mico  gracias  a  la  aproximación  y  armonizaci6n  progresivo  de  las políticas  econmicas  de
los  Estados miembros,  sin hablar  de  las finalidades  políticas  del  Tratado de Roma.

La  realizaciSn  progresiva  de la  uni6n  aduanera  ha acarreado  un desarrollo  espectacu
lar  de  los intercambios  intracomunitarios.  que,  desde 1958,  han aumentado en un 240%  —

Esta  ¡ntensificacin  de  los intercambios  entre  los seis países comunitarios  no se ha efectua
do  a expensas del  comercio  con el  resto  del  mundo;  por  el  contrario,  las importaciones  pro
venientes  de  los países no miembros han  aumentado en un 93%,  y  las exportaciones  hacia
el  resto del  mundo en un 85%.  Los países que no forman  parte  del  Mercado  Cornn  se han
beneficiado,  pues, con  la  expansicn  econmica  de  a Comunidad  Europea.

En  lo  que se refiere  a  las importaciones  de  la  Comunidad  Europea procedentes de Am
rica  latina,  éstas pasaron de  1.647  millones  de dIares  en  1958 a  1.743  millones  en  1967
y  las exportaciones  de  1.604 millones  en  1958 a 2.052  millones  en  1967.
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LA UNON  ADUANERAESUNAREALIDAft

La  realzacn  de  la  unin  aduanera al  1 de  julio  de  1968 se traduce  por la  abolicin
de  los derechos de aduana entre  los “Seis1’ y  en  la  puesta en aplicacin  de una tarifa  exte
rior  común.

1.  La supresin  de  las barreras aduaneras en el  interior  deJa  Comunidad

La  aboljci6n  integral  de  los derechos deaduana  para los productos industriales  y  agrí—
colas  en el  inferiorde.  ia.Comundad  se..haileado  acabo  de forma progresiva.  La primera
reduccin  arancelaria,  basndose  en.. ios derechos. nacionales  existentes  el  1 de enero  de —

1957, se produjo  a principios  de  1959 y otras  medidas andlogas de amplitud  variable  fueron
adoptadas  periddicamente  en  lapsos de tiempo  que van de seis a dieciocho  meses.  Los pro
ductos  agrcoJas  permanecieron  sin embargo en retraso durante  aign  tiempo  en  lo  que se —

refiere  a  la  importancia  de  los desarmes arancelarios  registrados.  En  la medida  en que pudie
ron  ser objeto  de una organzacin  de  mercado,  la  supresn  de  los derechos de aduana y  —

de  los demds obstdculos a  los intercambios  pudo realizarse  por el  contrario  para  los mismos
desde  e1 1 de  iutio  de  1967.

Por  otra  parte,  los contin gentes a  1a ¡mportacidn  para  los productos industriales  fueron
sup’imdos  entre  los nIS  desde  1961.  Por lo  que se refiere  a  los productos agrrcolas,  la
libré  cklacin  ente1ós  “Seis”  se vi  gáratizada  a medida de  la  entrada  en vigor  de  la
organizacidn  de mercado para los productos en cuestidn.

Para  determinados productos agrrcolas  que no son objeto  de  una organizacidn  de mer
cado,  subsisten contingentes  después del  1 de  julio  de  1968,  péro se trata  de excepciones
de  un alcance  muy lmitado.

2,  La ¡rnplantacidn_de  la  tarifa  eXterior  com1n.

Con  fecha  1 de  julio  de  1968 ha  entrado en vigor  una tarifa  exterior  coman cuyos de
rechos  se han establecido  por  regia  general  basndose  en  la  media aritmHca  de  los dere
chos  de cada  uno de  los Seis”  en vigor  al  1 de enero de  1957.  La diferencia  entre  esta ta
rifa  y  las tarifas  nacionales  habÍa  sido  ya obleto  de un a  primera  reduccidn  deI  30% al  1 de
enero  de  1961,  produciéndose una segunda reduccin  de  la  misma amplitud  al  1 de  julio  de
1963.  En conjunto,  los derechos de  la  tarifa  aduanera comtin son mds bajos que los de  las
tarifas  nacionales  francesa e italiana;  son rnds elevados  por el  contraro  que  los de  las tari
fas  alemana,  h&andesa  y  los de  la  Unidn  econdmica  belgo  -  lu.emburguesa.

La  Comunidad Europea se propone establecer,  en  los límites  compatibles  con su cohe—
s6n  intern a una poiitica  comercial  y  arancelaria  tan  liberal  como sea posible.  Su tarifa  ex
feriar  comn  es la  tarifo  aduanera mds liberal  -y  farnbin  la mds smpie-  entre  las tarifas  —

aduaneras  aplicadas  po  las grandes potencias  comerciales  de! mundo.  Ademds,  la  Comuni
dad  se ha demostrado dispuesta a  reducir  sus derechos de aduana,  tanto  en forma  unilateral
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—para ayudar a  los países en vías de desarr’oUo— como sobre la  base de  la  reciprocidad  a es
cala  mundial,  en el  cuadro  del  Acuerdo  General  sobre las tarifas  aduaneras y  el  comercio
(G.A.T.T.).

Ya  en  1962,  las negociaciones  que se venÍan  llevando  a efecto  desde tres años atrás  —

(llamadas  negociacione&.Dilior1  en no.mbre..de.l. .s.ub:se.cetario de Estado norteamericano  —

que  habÍa  hecho proposiciones en ese sentido)  llevaron  a  concesiones arancelarias  en  Favor
del  comercio  mundial  y  ello  por un  valor  de. cinco  mil  millones. de. dlares.

Igualmente,  a estas negociaciones  se. debe..el que  la  tarifa  exterior  común de  la  Comu
nidad  Europea haya alcanz.adosu.ni,ve.i act,ua1,ca.lcu,lado .en...una.niedi.a.deJ 1 ,7%  ad valo—
rem,  contra  el  17,8%  para. la. tarlfa..de.i.os Estados ,Unidps yi8,4%  para. la  tarifa  britnica.
La  tarifa  comunitaria,  basada en  las canjidades  medias de  los derechos nacionales  anterio
res,  presenta un. carácter  uniforme.:.,13% de  todos ios derechos se sitúan  entre  O y  5% ad va
lorem  y 80% de  los derechos se sitúan  entre  6 y  19%.  La tarifa comunitaria  no comporto  —

prcticamente  ninguna  posici.n  t.arifaria  por. encima  de 30%...

Por  los principales  productos agrícolas,  esta tarifa  se Sustituye  generalmente  por un gra

vamen  igual  a l.a diferencia  entre  el  precio  europeo y  el  precio  mundial.

Nivel  de  los derechos de  la  tarifa  aduanera de  lo C.E,E.
de  los Estados Unidos y  de Gran  Bretaña

(Taso  media anterior  a  las reducciones  del  Kennedy Round)

Materias  primas,  energÍa0 •.... ..

C.E.E,
%

1,5

Estados Unidos
%

Gran  Bretaña

%

8,1 6,3
Productos semiterminados.... ..... .... 10,7 .

16,5 18,0

Bienes de inversin.,0.,, .... 11,7 17,0 19,4

Otros productos terminados.....,. .... 14,4 21,3 20,4

Taso media (productos.rro agrícolas)0...11,7 17,8 18,4

Las negociaciones  que se prosiguieron  en  Ginebra,  en el  marco  del  Kennedy Round,  —

de  mayo de  1964 a mayo de  1967,  llevaron  finalmente  a  un acuerdo que permtÍa una ds—
minucin  arancelaria  media del  35 al  40%,  a  realizar  en  tres fases de  aquí  al  1 de enero  —

de  1972.  En virtud  de  las disposiciones del  protocolo  de  Ginebra,  las reducciones arance
larias  consentidas pueden ponerse en aplicacin  de dos formas diferentes:  cinco  anualida—
des  iguales,  cada una quivalente  al  20% de  Ja reduccin  total  a partir  del  1 de  enero  de
1968,  o bien  el  40%  de  la  reducci6n  total  al  1 de  ¡ulio  de  1968 y  el  restante,  osea el  60%,
en  tres anualidades  iguales  a  partir  del  1 de enero  de  1970.  En ambos casos las concesiones
deben  ponerse en aplicacin  por entero  al  1 de  enero de  1972.
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Los Estados Unidos escogieron. Ja. prmer’a  posibilidady.  la  Comunidadia  segunda,  que
se  abría  por otra  parte  o su iniciativa,  con objeto  de hacer  coincidir  la  fecha de puesta —

en  aplicación  de los resultados de las negociaciones  con  la  fcha  de la  implantación  de  la
tarifa  aduanera comin,  Con obleto  de aporrar  una contribuc.in  al  restablecimiento  del  —

equilibirio  de  Ja balanza  de pagos de  los Estados Unidos,  la  Comunidad se había  declara
do  dispuesta a aplicar,  dede..e.l .1. de. .enew de. 1969,  Ja parte. de  las reducciones arancela
rias  previstas para el  1 de enero de  1970. y  a aceptar que  los. Estados Unidos retrasasen  en
un  ao  su segunda anualidad  de reduccin.  Para ello,  era preciso  sin embargo,  que  los —

Estados Unidos no adoptasen medida. algunade  orden proteccionista,  a  la  ¡mportacin  y  —

ninguna  medida  de subvenci&  a  la  exportacin  y  que  la  prctca  del  American  Selling  —

Price  para  los produc:tos químicos  importados fuera abolida  antes  del  1 de enero  de 1969.

Las reducciones  arancelarias  en el  marco  del  Kennedy Round no dejaran  de uscitar  —

reducciones  notables  paraios  der.eciiosdeaduan.a  aplicados. a  la  mayor  parte de  los bienes
de  consumo duraderos para  las importaciones  en el  Mercado  ComLn.  A  principios  de  1972,
estos  derechos de aduana salo se eJevaín  al  11% para  los vehÍculos  autom6viles  (contra  —

una  tasa del  22% que  hubiera  sido  aplicable  sin el  acuerdo realizado  en Ginebra),  al  14%
para  los apbratos de  teJevisin  (contra  el  22%),  al  6,5%  para  las maquinas de escribir  (con
tra  el  13%) y  el  14% por ciento  para  los aparatos de radio  (contra  el  22%).

La  aplic:acin  de una  tarifa  exterior  com.n  hac.e necesaria  una armonizacin  de  las
legislaciones  aduaneras de  los  Sis  Se trata  en efecto  de tener  la  seguridad  que toda  —

mercancía  que entre  en  la  Comunidad soportare  una carga  aduanera global  idéntica,  cua
lesquiera  que sea el  punto del  territorio  aduanero comtn  por donde se efectúe  esta entrada.

LALIBRECIRCULAC  IONDEPERSONAS,DESERVICIOSYDECAPITALES

La  Jiber’acin  de los  intercambios  de mercancías en  la  Comunidad debe ser inherente
a  la  libertad  de circulacidn  para  las personas,  los capitales  y  los servicios.  Si  bien es ver
dad  que  los obstcuIos  que existen  en este tltimo  campo no sern  abolidos  antes del  final
del  periodo de  transicin  que expira  a finales  de  1969,  no es menos cierto  que en este sen
tido  se han hecho  progresos notables  desde 1958.

Lalibrecirculaci6ndepersonas.

La  libre cIrculac1n de los trabajadores  asalariados se realizaba ya ampliamente en la
practica en el interior de la Comunidad, gracias a la implantcci6n, en dos etapas sucesi
vas,  de reglamentos adoptados en agosto de  1961 y  en marzo  de 1964. EJ dispositivo  jurí
dico  implantado  de esta forma culmin  en1968 con  la  supresin  de  las tltimas  restricciones
que  subsistÍan,

Para los trabajadores independientes,  el  ejercicio  de  la profesin se subordina  con  —

frecuencia  a  Po posesión de un diplomo, lo que plantea el problema del reconocimiento —
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importantes  problemas  de  financiacin,  Por  consiguiente,  e!  objetivo  a  alcanzar,  en  mate

ria  de  libre  cir’culackn  de  capitales,  consiste  en  la  creackn  progresiva  de  un&iddderb”—

mercado  europeo  de  capiaies.  S  bien,  para  las  transacciones  corrientes,  la  convertibili—
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Si’b’iét  l  tadj’té”,tdé  l&  uni6n  ‘áduáñerda[  1  de  julio  de  1968’  sec’óncreti±a

por  la   interiores  y  el  establecimiento  de  una  tarifa

exterior  común  respecto  d  los  terceros  países,  la  creaci6n  de.  la  uni6n  econ6mica  exige,

ademas,  la  armonzacin  acelerada  de  las  pOlíticas  y  legislaciones  econmicas  nacionales

con  miras  a  una  política  y  a  reglamentaciones  comuntarias,  Ello  es  tanto  ms  urgente  cuan

to  que  la  situacin  ¡ntermedia  en  que  se  encuentra  la  Comunidad,  es  decir,  una  uriion  —

aduanera  terminada,  pero  una  iinin  econmica  incompleta,  presenta  riesgos  indudables  —

de  desequilibrio.  ‘  ‘  ‘  ‘

La  unin  econmica  se  halla  ya  realizada  en  gran  parte  en  lo  qúe  se  refiere  a  la  agri

cultura,  En  todos  los  dems  sectores,  para  los  cuales  el  Tratado  que  instituye  el  Mercado

Comin  prevé  igualmente  la  ¡mplantaci6n  de  una  política  .çrnuritaria,  o  cuando  menos  ——

una  coordinaci&,  de  IQs  políticas  nacionales,  han  de  superarse  an  numerosas  dificultades.

Lapoliticadecompetencia

Las  alianzas.  ‘  -‘  ‘‘‘‘:‘‘‘‘‘  .‘

:1  ‘  ‘  ‘

La  supresin  de  los  derechos’  de  aduano  entre  los  paísés  de’  la  Comunidad  Europea  sería

ineficaz  si,  al  mismo  tiempo,  no  se  garantizase  igualmente  el  libre  juego  de  la  competen-
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cia  en el  interior  del. Mercado .Corntn.. La política  de.c.ompetencia en eLestricto  sentido
de  la  palabra,  es decir,  la  política  en materia  de alianzas  y d  concentraciones,  debe  —

completarse  por otra  parte  por una política  fiscal adeuod  que tienda  a un acercamiento
de  las disposiciones  referentes  o lo  impuestos indirectos  y  directos.

En  materia  de competencia,  no puede preverse sin embargo el  establecimiento  de  un
c6digo  europeo completo,  puesto que..1asçnciciones  de producci6n  y  de mercado,  que se
hallan  en perpetua  evolucin,  exigen  un.a adqptaçin  continua  de  las concepciones,  de los

objetivos  y  de  los mtodos  de  la  política econmica.,  Por lo  tanto,  una política  de compe
tencia  que tienda  a garantizar  a  la Comunidad  Europea .un,a competitividad  mundial  debe
eiabor.arse.. deforma  pragm6tica..  En particular,  la  cooperacin  entre  empresas pequeñas y
medias  debe acogerse favorablemente,  puesto que son precisamente estas empresas las que,
en  la  situacicn  actual,  se hallan  especialmente  designadas para diversas formas de coopera
cian,  por ejemplo  en  los sectores de  la  investigacin  y  de  la  distribucin.  Pero una coope
raci6n  entre  grandes empresas pueda ser útil  igualmente,  puesto que no perjudica  forzosa
mente  en todos los casos la  existencia  de  una competencia  eficaz.

Las  ayudas.

Las ayudas concedidas  por los Estados pueden perjudicar  igualmente  el  buen funciona
miento  del  Mercado  ComGn. El  Tratado de Roma prohibe  en principio  todas las ayudas con
cedidas  por  los Estados que puedan ejercer  influencia  en  la  competencia  y  el  comercio  en
el  interior  de la  Comunidad,  salvo excepciones.  En la  medida en que situaciones  sociales
o  locales  particulares  lo  exijan,  los poderes ptblicos  pueden conceder  ayudas,  pero éstas
deben  inscribirse  en una política  con objetivos  claramente  definidos,ya  se trate  de  la  poli
tica  regional.  Medidas  en  favor  de  determinados sectores de actividad,  como la  construc—
ci6n  naval,  la  industria  textil,  la  industria  electrnica  y  la  industria  cinematográfica  son
objeto  actualmente  de examen por parte  de la  Comunidad Europea.

Monopolios  de Estado.

En  materia  de monopolios nacionales  con carácter  comercial,  si  bien  han podido  con—
seguirse  ya  un cierto  n6mero de medidas de tronsformacin,  no se ha determinado  todavía
la  doctrina  definitiva  de  las instituciones  comunitarias  en cuanto  a las condiciones  de su —

funcionamiento  después de  1970.

Armonizacin  fiscal.

Pero,  para crear en  la Comunidad  las condiciones  de una competencia  leal,  es indis
pensable  una armonizacin  de  todos los impuestos que gravan el  costo de  produccicn.  La —

adopci6n  de un régimen uniforme  de tasa al  valor  añadido  y  la  armonizaclin  de  los porcen
tajes  de esta tosa son necesarios para permitir  la  creaci6n  de un  verdadero mercado interior
entre  los  ‘Seis”  y  para garantizar,  tras  la  supresin  de  las barreras aduaneras,  la  supresin
igualmente  de  las barreras fiscales.



Francia  y Alemania  han puesto ya  en vigor  una tasa basada en el  valor  añadido,  y  los
demds  países de la.Comunidad  han decidtdo  poner. en..vigor  una sistema similar  de TVA  de
aqui  a  1970.  Pero la eiim,naciori  de  las fronteras. fiscales  exige  ademas la  armonizacion  —

de  los tasas,  no  habindose  fijado  plazos para esta armonizacin  que suscita graves proble
mas presupuestarios,

Lapolítcaeconmicayfinanciera

El  esfuerzo emprendido  en todos los países de la  Comunidad Europea,  en grados diver
sos  y  bajo  apelaciones  diferentes,.  con objeto  de,.oientar  la  actividad  econmica  en fun——
ci&1  de determinados objetivos.e.laborados en común por  las instancias  políticas  y econm
cas,  sin  dejar  de  garantizar  hasta el  mximo  Ja libertad  de decisin  de  las empresas y  la  -

libertad  de  acci6n  en el  mercado,  debía  hacer  necesaria  igualmente  la  elaboraci6n  de  una
política  econmica  a plazo  medio de  la  Comunidad,

El  primer  programa de  política  econ6mica  a  pJazo medio

Los  “Seis”  adoptaron  el  9 de  febrero de  1967 un programa para  el  período  1966—1 970
que  contiene,  por una parte,,  las perspectivas generales de crecimiento  para este período  y,
por  otra  parte,  orientaciones  de  conjunto  para  la  realizacin  de estas perspectivas.  En es
te  primer  programa se prevén esencialmente  orientaciones  cuantitativas  globales.

El  segundo programa de polítca  econcmica  a plazo  medio.

Un  proyecto  de segundo programa fue adoptado  por  la Comisin  Europea,  en marzo de
1968,  para el  período  que queda por cubrir  hasta  1970.  Este proyecto  no contiene  nuevas
proyecciones  cuantitativas  y se  límita,  en esta esfera,  a algunos retoques de escasa ampli
tud  (el  crecimiento  anual del  producto  nacional  bruto se  lleva  del  4,3  al  4,2%  y  el  de  las
inversiones  efectuadas  por  las empresas del  6,]  al  6,0%)  Su originalidad  consiste por  el
contrario  en el  enunciado  de  una política  estructural  de alcance  general.

EJ proyecto  de segundo programa subraya las exigencias  de  una verdadera  política  del
empleo,  la  importancia  fundamental  de Ja adaptacin  de  las empresas a  las condiciones  ac
tucles  de  la  vida  econ6mica  y  la  funci6n  de una política  moderna de  las estructuras  “secto
naJes”

La  política coyuntural.

Para  coordinar  los objetivos  de su política  econmica,  los “Seis”  se pusieron una vez.
ms  de acuerdo, en marzo de 1968, para concertar sus políticas  coyunturales  y  para  llevar
a  cabo una accin  conjugada  con miras a  la  estabflizacin  de  los tipos  de  inters.

La  política  monetaria,

En  materia monetaria,  lo solidaridad de  los  “Seis”  tuvo  oportunidad  de manifestarse en
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particular  en  el  momento de  la  devaluacin  de  la  libra  esterlina  en noviembre  de  1967  y
con  motivo  de  losacontecimientos  de .Fronci.a en. noviembre  de  1968.  Del  mismo modo,  en
el  marco  del  Fondo Monetario  Internacional,  los  “Seis”  se proponen conservar  una posición
mds en relacin  con su importancia  real  en  los aspectos econmico  y  financiero.

LapolÍ-icaindustrial

La  evoluciSn  de  los diferentes  sectores industriales  es ante  todo el  resultado  de  la  ac—
cian  de  las empresas. Puede suceder,  sin  embargo,  que  la  evolucin  del  mercado interior,
o  de  la  competencia  internacionaí,  modifique  tan  profundamente  la  situaci6n  de tal  o  cual
sector  de  actividad  que  un proceso de adaptaci6n  abandonado así mismo acarrearía  conse
cuencias  econmicas  o sociales  lamentables,  desde un punto  de vista  general  o regional0

Por  ejemplo,  en todos los países de  la Comunidad,  los poderes públicos  han tomado  —

una  parte  importante  en  la  determinacin  de  la  orientacin  y  del  ritmo  de  los procesos  de
adaptacin  de  los sectores afectados ms  sensiblemente por las modificaciones  de  la  demar’
da  y  la  acentucicin  de  la  competencia  en  los mercados interior  y mundial0  Estas autorida—
des  no pueden desinteresarse tampoco de  los problemas que plantea  el  desarrollo  de  los sec
tores  esenciales para el  futuro  de  la  economía europea.

Pero  esta accin  de  los poderes ptblicos  no debe hacer  que se pierda  de vista  que  el
proceso  de  integracin  econmka  en el  seno del  Mercado  Común hace cada vez  ms  evi
dente  la  necesidad  de una armonizacin  de  las políticas  de estructura  sectorial  de  los paí
ses miembros.  Los problemas con que determinados sectores se enfrentan  tienden,  en efec
to,  a ser cada vez  ms  parecidos en todos  los países de  la  Comunidad Europea,  ya se trate
de  sectores que han de hacer  frente  a dificultades  de adaptacin,  mds o menos generales,
como  la  industria  carbonera,  la  siderurga,  la  construccin  naval,  determinadas fabricado
nes  metálicas,  el  textil  o  la  industria  del  papel,  o sectores típicos  de crecimiento  como la
industria  atómica,  la  industria  electr6nicci  o  la  construcci6n  aeronáutica.

Lapolíticasocial

Junto  a  la  realizacin  de  los objetivos  sociales  fijados  por los Tratados europeos ya  se
trate,  en el  marco del  Tratado de Roma,  de  la  libre  circulacin  de  los trabajadores,  de  la
seguridad  social  de  los trabalcidores migrantes y  de  la  actividad  del  Fondo social  o,  a base
del  Tratado de París,  de  as  ayudas de readaptacin  y  de los préstamos de reconversin  de
la  C0E,C,A.,  sin mencionar  las proteccin  sanitaria  dentro  del  Euratom,  han de señalarse
igualmente,  acciones  que  no estaban previstas formalmente  por  los Tratados como la  cons—
truccin  de casas para  los obreros empleados en  las industrias de  la  C.E.C.A0  (de esta  —

forma  ha  podido garantizarse  la  financiaci6n  de  107.000  viviendas  hasta  fines  de  1967).

-  Entre  los resultados,  en el  mbito  social,  de  la  realizacin  progresiva  de la  integra—-
cion  europea,  cabe recordar,  entre  otros,  en  materia  de  empleo,  el  aumento de  los efecti
vos  en  el  trabajo.
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En  los que se refiere  a  los salarios,  Pos paes  del  Mercado  Com6n han registrado:  un
aumento  global  .ms.sensTb)e que  la: mayor.partede  las dems  grandes potencias  industria
les  habndos,e   nte  las di.fere.ncJas.de..niv.el entre  países.  Debe hacerse
notar  igualmente  una reduccin  sensible  del  tiempo  de trabajo,  así como francos progresos
en  materia  de seguridad social  obtenidos tanto  por Ja extensin  progresiva de  los campos —

de  apJicacin  a nuevas categor’as  de  beneficiarios  como por el  aumento de  los niveles  de
proteccin.

Sin  embargo,  pese a  los progresos acentuados que. se han  realizado  en un pasado re—-
ciente,  el  nivel.actua!  de  os  salarTos reales es todavía  muy inferior  en  la Comunidad  Eu
ropea  al  existente  en los Estados Unidos.. Esta diferencia  refleja  claramente  la  compara——
cian  de  la  productMdad  entre  los dos espacios econmicos,  diferencia  que salo puede re—
ducir’se  si  la  economía  resueltamente el  camino  de  las adaptaciones  ne
cesarias.  Pero éllo  supone importantes repercusiones en  la  esfera del  empleo,  que pueden
Nevar  acarreadas lainserci6n  en  los sectores comercial  e industrial  de  la  parte  de la  po——
b)acin  activo  agrcoPa  todavía  mal  empleada,  la  necesaria movilidad  profesional  de  los
trabajadores  de  la  industria  al  nivel  de  las empresas y  de  los sectores,  o  por 6ltimo  las  —

adaptaciones  a  las consecuencias de  los cambios tecnoPgicos  en materia  de puestos de  tra
bajo.

Se  tratar  ahora de aportar  a  os problemas del  empleo,  en su sentido  ms  amplio,  so
luciones,  con objeto  de que  los trabajadores  no solamente no sean víctmas,  incluso  a  cor
fo  plazo,  de estas mutaciones  estructurales  sino que por el  contrario  se beneficien  de  las
mismas.  Con  la  doble  preocupacin  de  contribuir  a una continuidad  del  empleo y  a una  —

continüidad  del  ingreso de  los trabajadores,  Ja Comisin  Europea volverá  a examinar  y
completar’  sus proposiciones para una.reforma  profunda del  Fondo social  europeo.  Las in
tervenciones  de este ultimo  podrían dejar  de consistir  tnicamente  en una especie de clea—
ring  a posteriori,  en  formo de  reembolsos casi  autom&icos,  sino que constituyan  concursos
directos  ms  eficaces  para  las operaciones de readaptacin  profesional  que vayan  acompa
ñadas  de garantia  de  ingresos.

Lapolíticadelostransportes

Sin  dejar  de procurar  establecer,  a ms  largo  pla:zo,  un conlunto  de disposiciones en
materia  de organizacTn  del  mercado,  una reglarnentacn  tarfaria,  medidas de salvaguar
dio,  una vigilancia  de)- mercado y  una armonizaci&  de  las condiciones  de  competencia,
los  USeis  se pusieron de acuerdo,  los días  13 y  14 de diciembre  de  1967,  respecto de  un
programa  realizable  en breve  plazo.  La armonizacin  de  determinadas disposiciones socia
les  en los transportes por carretera,  particularmente  desde el  punto de  vista  de  la  seguri——
dad  en las carreteras,  entra  en vigor  el  1 de octubre  de  1968.  Un contingente  comunitario
de  1.200  autorizaciones  se ha  establecido  para los años 1969,  1970 y  1971,  dando a  los
transportistas  de  los Estados miembros la  pasibilidad  de efectuar  transportes ¡nternacionales
en  los seis países de  Pa Comunidad.  Se ha  adoptado un sistema de  tarificacin  en tenedor
en  lo  que se refiere  a  los transportes internacionales  de mercancías por carretera.
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Se  han aprobado disposiciones con miras a la  supresin  de  las dobles  imposiciones en
materia  de tasas sobre los vehículos  que efech5an transportes internacionales  y  de  la  admi
sin  en franquía  del  carburante  contenido  en  los depsitos  de  los vehículos  utilitarios.

Lopolíticaenergética

Por  un protocolo  de acuerdo del  21 de  abril  de  1964,  los ‘Seis”  definieron  como sigue
los  objetivos  de una  polica  energética  comn:  abastecimiento  barato  de  la  Comunidad  —

Europea,  debiendo  no obstante  concebirse y  buscarse el  menor costo en una perspectiva  bas
tante  amplia  y  no solamente en  lo  inmediato;  seguridad  y  estabilidad  del  abastecimiento,  —

tanto  desde el  punto  de  vista  de  los precios  como de  las cantidades  disponibles,  libre  elec—
ci6n  del  consumidor y acceso idéntico  a las fuentes de  energía  para todas las empresas en  —

el  interior  del  Mercado  Comtn;  competencia  normal  para las diferentes  fuentes de energía
y  armonizacin  de  las reglas previstas  en los Tratados europeos en materia  de  política  co
mercial  frente  a países exteriores,  de ayudas de  los Estados y de  la  formacin  de  los pre——
dos;  toma en consideracin  de  los intereses de  los trabajadores,  así como de  la  situaci6n  —

regional  del  mercado del  trabajo  con motivo  del  saneamiento de  la  industria  carbonera  a  —

realizar  en un plazo  conveniente  y  paralelamente  al  establecimiento  de programas de con—
versi6n  tendentes a  la  creacin  de nuevos empleos.

En  lo  que se refiere  ms  especialmente  al  carbcn,  se autorz6  a  los seis Estados miem
bros  en  febrero de  1965 a conceder  de sus recursos propios ayudas flnancieras  a sus minas —

de  carb6n.

En  el  sector  petrolero,  el  abastecimiento  debe diversificarse  ampliamente  en el  merco
do  mundial  a  los precios m6s balos y  estables que sea posible,  lo  que  exige  consultas recí
procas  peri6dicas  con  las compañías petroleras  y  con  los gobiernos  de los  países exteriores
que  ocupan  una posicin  clave,  es decir,  los Estados Unidos y  Gran  Bretaña.  Por otra  par
te,  se tratare  de  garantizar  un desarrollo  econ6micarnente  juicioso  de  la  produccicn  comu—
nitaria  mediante  reducciones  fiscales  y  ayudas compatibles  con  el  Tratado de Roma y  de po
ner  a punto  una política  com6n de  almacenaje.

En  lo  que se refiere  a  la  energía  atcmica,  el  Euratom dispuso para sus dos primeros pro
gramas quinquenales  que abarcan  los períodos 1958—1962 y  1963 -1967,  respectivamente
de  215  a 430 millones  de dlares.  El  costo  de  los trabajos  a emprender en  la Comunidad  Eu
ropea  dentro  de un programa en curso de  elaboracin  se evah5a en  1.882  millones  de  dala—
res,  dependiendo  la  parte  del  Euratom,  ademas de  los 300 millones  que  representan los gas
tos  de funcionamiento  del  Centro  Común de  lnvestigacin,  de  la  importancia  de  las partid
paciones  a aceptar.

Lapolíticaregional

._                                                eLa  evolucion  de  la  economia moderna  lleva  a  una concentracion  cada vez  mas acentua
da  de  la  produccion  industrial  en determinadas regiones,  mientras que otras  regiones adquie
ren  un retraso que  no deja  de acentuarse.  Dos actitudes  son posibles  frente  a ese fen6meno.
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Se  puede,  o bienalentarla  aceie.racn  del  proceso de desarrollo  de  las regiones ricas  y
facHtar  una extensn  sistemdtica  de. los moimentO.Srfligr;atOr!Qs proçedentes de  los regio
nes  subdesarrolladas,  o. bien  buscadas. modalTdades. tecnicas,  ecomicas  y sociales  en vir
tud  de  las cuales  las regiones menos desarrolladas podrían  superar dentro  de  lo  posible  el  —

retraso  relativo  acumulado  y acceder  a  un cierto  equilibrio.  El  Tratadode  Roma se pronun
cia  en favor  de esta segunda actitud,  en su letra  y  en su espíritu.

La  Comunidad Europea no  puede desconocer os  graves problemas econmiços,  sociales
y  humanos nacidos de  las diferencias  de  desarrollo  seg6n las regiones de  los países miem——
bros.

Las instituciones  comunitarias  han recibido  del  Trotado determinados medios de accin
en  materia  de polica  regional:  poderes de apreciación  de  la  Comisi6n Europea respecto —

de  la  compatii!idad  de  las ayudas regionales  y  de  las tarifas  preferenciales  de transportes
con  las  reglas de competencia,  subvenciones de  la  C0EC0A.  y  del  Fondo social  europeo
para  la  readaptaci6n  de  los trabajadores,  subvenciones importantes  del  F,E.O.G.A.  para
la  orientaci6n  de  las estructuras agrrolas,  préstamos de  la  C,E0CA.  y  del  Banco Europeo
de  Inversiones.  A  esta enumeracin,  debería  añadirse  la  eiaboracin  y  la  implantacin  de
las  políticas  comunes confiadas  a  las instituciones  comunitarias  y  cuyas implicaciones  regio
nales  directas  o  indirectas  son considerabies:  baste con citar  la  politca  agricola  y  la  poli—
tica  de  los transportes,.

En  los años tltirnos,  estos medios de accin  se han utilizado  ya  ampliamente  pero en
tonces  se trataba  m&  bien  de responder de manera empífica  a  las dificultades  inmediatas  —

que  se presentaban: se trataría  ahora de definir  una visin  de conjunto,  gracias  a una coor
dinacn  de  las políticas  de  los Estados miembros

El  examen en comin  de  los programas regionales  que seria  conveniente  elaborar  para
el  mayor numero posible de regiones  podría  proporcionar  el  melar  medio  para desarrollar  es
ta  cooperación.  La Comisión Europea ha participado  ya  en determinados estudios que  pre
sentan  un interés  particular  desde el  punto de  vista  de  la Comunidad:  polo de desarrollo  in
dustrial  Tarento—Bari, estudio de  la  regi6n  fronteriza  que englobo  el  norte  de la  Lorena  y
el  sur de  la  provincia  belga del  Luxemburgo,  estudio  de  la  regin  Eifel—Hunsruck. Se pro
yectan  o se hallan  en curso de  real i’zacn  esfuer:zos anlogos  para  la  regin  fronteriza  Lie
ja—Maastricht—Aquisgrn,  el  Siesvigh.olstein  y  con miras a  la  promoci6n de un polo  turís—
fico  en Calabria.

No  deben olvidarse  tampoco  los aspectos regionales  de las operaciones de reconver——
Sión  en el  marco  de  la C,E0C.A.  así como las intervenciones  del  Banco Europeo de  Inver
siones  en  las, regiones menos desarrolladas,

Lapolíticadeinvestigaci&científicaytcnica

Debido  al  papel  fundamental  que desempeña la  ¡nvestigaci6n  científica  y  técnica  en el
crecimiento  econ6mico  de  los  “SeTs  y  al  retraso de  que sufre  Europa en relaci6ncon  deter
minados  países altamente  industrializados  en determinado  número de sectores esenciales  pa
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ra  el  desarrollo  de  las economías industriales  modernas,  los “Seis’  se pusieron de acuerdo,
el  31 de octubre  de  1967,  para poner en practica  una accicn  vigorosa  en dos niveles  com
plementarios  en relaci6n  con el  programade  desarrollo  a plazo  medio de  la  Comunidad.

Esta  acckn  tiende  en  primer  lugar  a mejorar  y  a armonizar  las condiciones  generales
de  orden  jurídico  y  fiscal  favorables  a  la  promoción  de  la  investigaci6n  y  de  la  innovaci6n
en  la  Comunidad,  con objeto  de facilitar  la  instaIacin  de estructuras  industriales  ms  efi
caces  (sociedad comercial  europea,  patente  europea,  armonizackn  de  los regímenes  Fisco
les).

La  acckn  a emprender tiende  igualmente  a buscar las posibilidades  de cooperacicn  co
muntaria  en determinado  ntm ero de sectores estimados de especial  ¡nters  en cuanto  a  la

¡nvestigacin  y  al  desarrollo.  Se retuvieron  los sectores  prioritarios  siguientes:  informtca,
telecomunicaciones,  nuevos medios de transporte,  oceanografía,  metalurgia,  poluciones,
mefeorologia.

Dentro  del  proyecto  de segundo programa de  polflica  —económica a plazo  medio,  se
subraya  igualmente  el  interés que podría  haber en crear  una red europea de documentacin
y  de información  tendente  a poner  los elementos recopilados  a  disposicin  de  los industria
les  en  forma adaptada  a sus necesidades.  Un sistema europeo de recopilacicn,  de trato  y de
difusin  de  los datos debería  definirse  progresivamente apoyndose  en  los centros existentes
al  nivel  nacional  y  europeo  (especialmente  en el  marco del  Euratom).

Deberían  preverse igualmente  los medios de coordinar  los esfuerzos de formacin  y  de
intensificar  los intercambios  de investigadores.  A  este respecto se plantea  la  cuestin  de  la
creacin  de una Universidad  europea  que podría desempeñar un papel  importante  para esti
mular  el  desarrollo  de  la  investigacin  fundamental  en los países de  la  Comunidad Europea.

Lapolíticaagrícola

La  política  agrícola  comtn  ha  constituído  el  centro  de  los trabajos  de  la  Comunidad  —

desde  hace muchos años.. Habiendo  sido  la  primera  política  coman instalada,  ha constituído
el  banco de ensayo de  los métodos y  de los instrumentos comunitarios.

La  política  agrícola  comtn  que se aplica  a ms  del  90% de  la  produccin  agrícola  pue
de  resumirse en tres  principios:

—  Establecimiento  progresivo de  la  circulacin  de  los productos  en el  conjunto  del  te
rritorio  de  la  Comunidad,  en las mismas condiciones  que en un mercado nacional,  —

con  intervenciones  para evitar  desequilibrios  demasiado grandes en  los mercados.

—  Proteccicn  de  la  agricultura  europea en  las fronteras de  la  Comunidad mediante  la  —

institucion  de  una preferencia  concedida  a  los productos del  Mercado  Comtn.
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—  Financiacin..cornunitar.a,   cargas.que.supone esta política,.  especialmente  de
las  intervenciones  en  los mercados,  de las exportaciones  de los excedentes agrícolas
fuera  de  la  Comunidad  y de.la.reforma  dejas  estructuras.

Laidea  de bae  de lapolrtica  agrícola  c.omtn consiste en que se Liberan los ¡nter-—
cambios  es decir  que se suprimen todos los obstcLilos  al  comercio  entre  países de la
Comunidad  Europea,  ya sean los derechos de  aduana que encarecen  las importacio
nes  o  los contingentes  que. las.. limitan.

Ademas,  frente  al  exterior,.  s.e..r.en.unc.ia..igualmente a  limitar  la. importación  aplicando
contingentes  pero.,.grdcl.as.a un sistema aduanero,  se act6a  de forma que  la  importacin  ve
nida  del  exterior  de  la  Comunidad sea algo  mds ónerosa que  la  compra en el  interior  de  la
misma.  Esto es lo  que se denomina. la  preferencia  c.omunitaria,.

Con  objeto  de evitar  una desorganizacin  de  los mercados gracias  a fluctuaciones  de
precios  demasiado acentuados,  la política  agrícola  com5n prev:.

Intervenciones  (lo  ms  frecuentemente  en  forma de compras) por organismos habilita—
doslen. el  mercado interior  para mantener  los precios  dentro  de ciertos  límites.

—  Ayudas  a la  exportacicn,  para financiar  la  venta  de  los excedentes agrícolas  en  el
mercado  mundial.

—  Intervenciones  y  ayudas quepermitan  ejercer  una acci6n  sobre las estructuras agríco

las  y sobre los precios.

Intervenciones  para .me jorar  la  calidad  de  los productos o alentar  las agrupaciones de

productores  (frutas y  legumbres).

Estas. intervenciones  han quedado a cargo  progresivamentedel  Fondo Europeo de Orien
tacin  y  de Garantía  AgríoIas  (F,E,O.G.A.)  y  son financiadas  por el  mismo en su totali
dad  desde el  1 de  julio  de  1967.  Desde ¿sta tltima  fecha,  el  90%  de los gravmenes  pasan
al  F.E.O.G,A.,  lo  que  le  permite  financiar  alrededor  dei  45% de  sus gastos,  cubriéndose
el  55% restante por contribuciones  de  los Estados miembros.  En  la  actualidad,  se hallan  en
vigor  organizaciones  de mercado -en  su forma  definitiva-  para  los productos siguientes:

—  Aceite  de oliva  (desde.el  lO de noviembre de  1966).

—  Frutas y  legumbres (grupo i:  calidad  extra  y  1) (desde el  1 de enero de  1967).

Ceredies  (desde el  1 dejulio  de  1967)

-Cárnede  cerdo  (desde eli  d.jul.i.o  de  1967)..

—  Huevos  y volatería  (desde el  1 de  julio  de  1967).
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—  Semillasoleagin.osas  (desdeeL1  de  julio  de  1967).

—  Arroz  (desde el  1 de septiembre de. 1967).

—  Leche  y  productos licteos,  carne  bovina  (desde el  29 de  ¡ulio  de  1968).

—  Frutas  y  legumbres (grupo II:  calidad  2)  (desde el  1 de  julio  de  1968).

-  Aztcar  (desde el  1 de  julio  dej. 1968).

Se  han  previsto  organizaciones  de  mercado para el  tabaco,  los productos de  la  pesca
marÍima,  los productos hortícolas,  el  Uipulo,  el  vino,  etc.

La  política  de mejoramiento  de  las estructuras.

La  agricultura  no conseguir  garantizar  un ingreso individual  decente  a  los que ocupa
ms  que síse  establece  una relacin  ms  satisfactoria  entre  las superficies  puestas en valor,
los  efectivos  empleados y  los capitales  invertidos.  Ha de observarse que  esta evoluckn  Ile
varc  a una sustitucin  cada vez  ms  acentuada  del  capital  al  trabajo.  Pero,  la  mayor par
te  de  las unidades de produccin  existentes  en  la  agricultura,  con frecuencia  demasiado po
queñas  (envergadura  media de  todas las explotaciones  de  la Comunidad  de ms  de una hec
tarea:  10,9  hec1-reas de superficie  agrícola  5til),  no disponen de capitales  que les permi
tan  acceder  a  las dimensiones que  les darían  la oportunidad  de conseguir  un ingreso equ ita
tivo.  Ademcs de ello,  el  ingreso que es posible  garantizar  en  las explotaciones  agrícolas  no
basta,  en la  mayoría  de los casos,  para amortizar  las inversiones  necesarias.

Para  estimular  las numerosas adaptaciones  que  la  situaci6n  actual  de  la  agricultura  ha
ce  necesarias,  se han elaborado  ya  diez  programas comunitarios  que tienden  principalmen
te  bien  sea a disminuir  los costos unitarios  de producci6n  y  a aumentar  la  productividad  por
trabajador,  bien  sea a valorizar  los productos  agrícolas  mediante  una comercial izaci6n  ra
cional,  suponiendo de parte  del  F.E.O.G.A.  un esfuerzo financiero  de 672 millones  de  —

dclares  escalonado  en un período  de tres años.

LA  COMUNIDADYELMUNDQ

En  razn  del  carácter  abierto  de  la Comunidad  Europea,  todo  Estado europeo  puede so
licitar  su admisin  como miembro.  Su entrada en  la Comunidad  exige  el  acuerdo unnime  —

de  los Seis Estados miembros.

Gran  Bretaña,  Dinamarca,  Irlanda  y  Noruega,  pidieron  su  ingreso en  1961.  A  pesar —

de  que el  29 de enero de  1963 las negociaciones  con Gran  Bretaña fueron  aplazadas  indefi
nidamente,  las petkiones  de adhesin  de  los cuatro  países fueron  presentadas de nuevo  en
1967,  pero  los Ministros  de Relaciones Exteriores  de  los  “Seis”  no han podido  llegar  an  a
un  acuerdo  en lo  que se refiere  a  la  candidatura  británica.  Diferentes  proyectos se encuen
tran  actualmente  en estudio.
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Mentras  tanto,  la  Comundad.E.u.ope.a. prepara  las negociaciones  relativos  a. Convenio
de  Yaund  que expiro  el  .i.2.de junio  de.1969..  E.n efecto.,  e!  Tratado de Roma había  asocia
do  a Ja Comunidad Europea.a  iós. países .y:territor’ios  no europeos que mantenían  relaciones
particulares  con Blgica,  Francia,.  !taiia.y  !os.Países Bajos con miras a asegyrar la  promo
ci6n  de. su desarrollo  econ6mico  y. socia!  así como al  establecimiento  de relaciones  econó
micas  ms  estrechas entre  ellos  y  Ja Comunidad Europea en su con juntos A  este efecto  fue
instituídoúnfon.do..eu.ro,peo.d.e..desar.rQllo. qu.e.disponía de.un.a dotqcin  de 580 millones  de
dlares  póraeLperido.i958.—1.963,.  Con  la.ac.cn  a  la  independencia  de  la  mayor  parte
de  los beneficiarios..de. estasmedidas,. di.ecio.ch.o.país.es africanos  y malgache firmaron  en
1963  con  la  Comunidad Econ6mica Europea el  Convenio  de Yaund  que prevé  paro el  pe
ríodo  1964-1969  una ayuda de 730  millones  de dlares  bajo  la  forma de créditos  y  de pres
tamos,  asistencia  tcnica  y  Ja creacn  de una zona de  libre  cambio0

En  julio  de 1968 fue firmado  un Acuerdo  de Asociaci&  con los paÍes  del  Este africa
no  (Kenia,  Uganda y  Tanzania).  El  Acuerdo  de Asociacin  con  Nigeria,  firmado en  1966,
an  no  ha sido ratificado.,..

Dos  países europeos —Grecia (Acuerdo de Atenas de  1962) y  Turquía (Acuerdo  de An
kara  de  1963)-  han concluido  con  la Comunidad  un Acuerdo  de Asociacin  por  el  cual  se
cómprometen  a crear  con &ta  una unn  aduanera y  a coordinar  sus políticas  econmicás,
Se  han tomado medidas para realizar  la  libre  circu!aci6n  de  los capitales  y  de  los trabaja
dores  y  los dos parses asoc:iados benefician  de crditos  y  de préstamos a  largoplazo0

La  Comunidad  Europea ha concluído  acuerdos comerciales  con  Israel y  con  iran  y  un
acuerdo  de  asistencia  técnica  con el  Líbano0

a

Por  su parte,  Austria,  Tinez,  Marruecos,  España, Chipre  y Malta  han pedido  asimis
mo  el  estabiecimento  de  relaciones  econmicas  particulares  con  la  Comunidad Europea0 A
este  efe  to  han.tenido  lugar  importantes  negociaciones  con estos países para determinar  las
relaciones  comerciales  que mejor  puedan convenir  a cada uno de ellos  y  a  la Comunidaden
su  conjunto.

Un  Acuerdo  con Marruecos y:. Trne:z ha sido  firmado  en marz.o de  1969.

Israel  ha pedido  que su acuerdo comercial  con  la Comunidad Econ&nica  Europea sea —
reemplazado  por un acuerdo de Asociacin.

En  septiembre de  1955 entra  en vigor  un acuerdo de asociacin  entre  la C.E.C0A0  y
la  Gran  Bretaña,  En el  marco de un Consejo de Asociacin,  se han celebrado  reuniones pe
riddicas  con el  fin  de asegurar la supresi6n de  las barreras aduaneras,  dealentar  la  consul
ta  mutua  y  una acci6r-i de coordinacín,  particularmente  en materia  de polÍica  a  largo  pia
z.o  y  en perrodo de recesí6n o de fuerte.expansin.  Dicho  Consejo  ha asegurado igualmente
una  cooperacidn  permanénte enios  dominios tcn.ico,  científico  y sanitario.
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La  C.E.C.A.  ha concluído  igualmente  un acuerdo de consulta  con Suiza  en mayo de
1956 y un acuerdo ferroviario  con el  mismo país en  julio  de  1956,  así como con Austria  en
julio de 1958, con miras al establecimiento de tarifas directas internacionales para los —

transportes  ferroviarios  de carbn  y de acero en transito a través de esos países.

El  Euratom ha  concluído,  por su lado,  acuerdos de cooperacicn  nuclear  con Estados
Unidos  (noviembre de  1958),  Gran  Bretaña (febrero  de  1959),  Brasil  (junio  de  1961) y  Ar
gentina  (septiembre de  1962).  El  Euratom participa  ademas en  los trabajos  de  la  Organiza
cicn  de Cooperacicn  y  de  Desarrollo  Econmico  (O.C.D.E.).

LASINSTITUCIONES

Desde  la  fusicn  de  losEjecu.ti.vos.de. las tres..Comunidades E.uropea&, efectiva  desde el
1  de  julio  de  1967,  la  CE.C.A.,  el  Mercado  Comn  y Euratom tienen  la  misma estructu
ra  ¡nstituconal.  Es decir  que son administrados  por  una ComisicSn única.  Pero la  fusi6n  de
los  Ejecutivos  no  es ms  que  la  primera  etapa  hacia  la  constitucicn  cJe una Comundad  Eu
ropea  única,  administrada  por un Tratado  6nico  que sustituirá  al  Tratado de  París (que ms—
ttuye  la  C.E.C.A.)  y  a los Tratados de Roma (que instituyen  el  Mercado  Común y  el  Eura
tom).

LaComisindelasComunidadesEuropeas

La  Comsin  única  reemplaza  a la  Alta  Autoridad  de  la  C.E.C.A.  ya  las Comisones
del  Mercado  Comtn  y  del  Euratom,  ejerciendo  todos los poderes que eran atribuídos  a es
tas  tres entidades.

La  Comislin  tnica  se compone provisoriamenfe  de  14 miembros,  pero este rn5mero será
reducido  a  nueve a la  entrada  en vigor  del  Tratado tnico  o,  en todo  caso,  al  expirar  un  -

plazo  de tres  años,  es decir  el  1 de  julio  de  1970.

Los miembros de  la  Comsi6n  son totalmente  independientes  de  los gobiernos de  los Es
tados  miembros y no  pueden aceptar  ninguna  instrucckn  de  los gobiernos nacionales.

La  Comisin  ejerce  actividades  múltiples:

—  Es  la  iniciadora  de la  política  comunitaria  y  esta encargada de mantener  la  unidad  y
la  coherencia  de dicha  polrtica,

—  Es la  guardiana  de  los tratados y  ha de velar  por  la  aplicaci6n  correcta  de sus dispo
siciones  así como de  las decisiones tomadas por  las Instituciones.

-  Por otra  parte  esta dotada de  importantes  poderes de ejecuci6n.
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—  En  lo  que toca  a  la  C,E  C  A  ,  las  decisiones de  la Comisun  se imponen en general
directamente  a las industrias  y  gobiernos. ihteresados÷. Superviso el  mercado comGn

para  el  cqrbo.n.y:el;..acÉró: Est.imulay  c.ód1ña.lasinversionesy  la  ¡nvesti.gaci6n,. —

•   ayuda  a  los trabajadores  amenazados por el  desempleo y  contribuye  a la  reconver-
sin  de las regiones industriales  en decadencia..

—  En el  marco:.de Euratóm,  la Co  sin  superviso el  mercado común nuclear,  controla
la  utilizaci6n  de  lasmaterias.fisiles  .on e. fin  de  garantizar  su uso pacrfico, comple
ta  y  coordina  las investigaciones  nucleares y  gestiona  una agencia  de abastecim ¡en—
fo  de materias  fisiles,

ElConsejodeJasComunidadesEuropeas

El Consejo es la  Gnica institucinde.  las Comunidadésque  representa directamente  a
los gobiernos miembros.               :

Los representantes de los gobiernos que constituyen el Consejo son generalmente los —

ministros directamente interesados en el..asunto tratado,, peró los Ministros de Relaciones —

Exteriores  estén,  en  la  mayor  parte  de  esentes  en toda ocasin en que hayan —

de  adoptarse decisiones  importantes.

El  Consejo  unificado  reemplaza  a  los Consejos de  la C.E0E,  y  de Euratom,  yat  Conse
jo  especial  de  ministros de  la C,EC,A.  EJ Consejo decide  de  la  política  final  de  las tres
Comunidades,  pero 6ricamente  sobre  la  base de  las proposiciones hechas por la  Comisión,
proposiciones  que slo  pueden ser modificadas  previo  voto  por unanimidad,  En lo  que se re
fiere  a  la  C,E,C.A,,  el  dictamen  de  conformidad,  o  la  decisin  por unanimidad  de parte
del Consejo, salo son requeridos n  un nbmero restringido de casos,

El Parlamento Europeo

El  Parlamento Europeo es, una asamblea de 142 miembros común, desde 1958, a las tres
Comunidades, Sus miembros son delegados de los parlamentos nacionales designados en su —

seno, Los Tratados de las Comunidades prevén, para m6s tarde, la eleccicn de los miembros
del Parlamento Europeo por sufragio universal directo, La Comisin debe presentar un infor
me  anual al Parlamento Europeo y consultar a la Asamblea para ciertas cuestiones determina
das, Los presupuestos anuales de las Comunidades son objeto  de  un debate  parlamentario
El  Parlamento tiene  autoridad  para deponer a  la  Comisin  en cualquier  momento del  año me
dianl-e  Ja adopcin  de una mocin  de censura por mayoría  de dos tercios  de  los votos expre
sados,

El Tribunal_de Justicia

La Corte Suprema de las Comunidades, compuesta por siete jueces, tiene la facultad
de  decidir si los actos de la Comiskn de las Comunidades Europeas, del Consejo de Minis
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tros,  de  los gobiernos miembros y  de otros  ¿rganos son compatibles  con  los Tratados.

fado.
El  Tribunal  puede anülar  los actos de  la  Comisión y  del  Consejo  no conformes ci  Tra—

Al  lado  de estas instituciones  comunitarias,  un cierto  nimero  de ¿rganos consultivos
asisten  a  la  Comunidad  Europea (como el  Comité  Econmico  y  Social,  el  Comité  Consulti
vo  de  la  C.E.C.A.,  el  Comif  Monetario,  el  Comité  de Política  Econ6mica Medio  Plazo,
etc.).

En  lo  que  hace referencia  o  los diferentes  problemas de  desarrollo  interno,  el  Banco
Europeo  de  Inversiones,  cuyo  capital  es de mil  millones  de dclares,  facilita  las inversiones
en  las regiones desfavorecidas  de  la  Comunidad  Europea,  contribuye  a financiar  los proyec
tos  de modernzacicn,  acuerda prstamos  de ¡nversin  a  los países europeos asociados y  -

préstamos de desarrollo  a los países africanos  asociados.

LASINSTITUCIONESDEL&SCOMUNIDADESEUROPEAS

INICiATIVA -  DECISION -  EJECUCION

COMISION  EUROPEA

Co,nlb
Ic4mlco

y  Social

ComIté
Consultivo

CONSEJO  DE  MINISTROS

CONTROL  DEMOCRÁTICO CONTROL  JURISDICCIONAL

PARLAMENTO  EUROPEO

LL& 1 111

TRI8UNAL DE JUSTICIA


	Sumario de la Revista
	Menú de las Revistas
	Salir

