
DfEZ DE VELASCO VALLEJO, M.: Aspectos jurídicos actuales de la protección del me-
dio ambiente en la Comunidad Europea y, en especial, la contribución de su Tri-
bunal de Justicia. Colección Estudios Jurídicos Internacionales Europeos, Seminario
Permanente, núm. 6, Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Gra-
nada, 1991, 48 págs.

Constituye, sin duda, un acierto la
publicación de la conferencia pronuncia-
da en la Universidad de Granada por
el profesor Manuel Diez de Velasco en
el marco del Curso de Derecho Comu-
nitario Europeo de 1991. El eminente
catedrático de la Universidad Complu-
tense de Madrid y Juez del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Euro-
peas prestigia con su asidua colabora-
ción dicho curso, iniciado por el profe-
sor Gil Carlos Rodríguez Iglesias y con-
tinuado con la colaboración del
profesor Diego Liñán Nogueras.

La actualidad y la importancia de las
cuestiones relativas a la protección del
medio ambiente no necesitan ser subra-
yadas. Como es sabido los Tratados
constitutivos de las Comunidades Euro-
peas no contenían disposiciones específi-
cas relativas a la protección del medio
ambiente. El profesor Diez de Velasco
expone de un modo sintético cómo la
Comunidad progresivamente ha ido de-
sarrollando una acción normativa en
este ámbito a partir de la «cumbre» co-
munitaria de París de 1972, que aprobó
el primer programa de acción de la Co-
munidad en materia de medio ambien-
te, tras el aldabonazo a la conciencia
mundial que supuso la Conferencia de

las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente celebrada en Estocolmo en
1972.

Esta acción normativa de la Comuni-
dad tuvo en sus inicios una base jurídi-
ca en las disposiciones genéricas de los
artículos 100 y 235 del Tratado constitu-
tivo de la CEE. La situación experimen-
tó un cambio importante con la entra-
da en vigor del Acta Única Europea
que incorpora al Tratado CEE los ar-
tículos 130 R, 130S y 130T que «consti-
tucionalizan» la actuación de la Comu-
nidad en este ámbito, además del artícu-
lo 100A, que trata de la aproximación
de legislaciones y hace referencia expre-
sa a la protección del medio ambiente.

En su estudio el profesor Diez de Ve-
lasco se ocupa con especial detenimien-
to de los problemas jurídicos que se
han planteado en materia de protección
del medio ambiente en el marco comu-
nitario y de la contribución que el Tri-
bunal de Justicia de las Comunidades
ha realizado para su solución. Especial-
mente interesantes son sus consideracio-
nes relativas a la base jurídica de los
actos comunitarios tal como se plantean
con posterioridad a la entrada en vigor
del Acta Única Europea y, en especial,
la disyuntiva de si en un determinado
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caso el Consejo ha de basarse en el ar-
tículo I00A o en el artículo 130S del
Tratado CEE, con las distintas mayorías
que se precisan en cada supuesto y con
la diferente naturaleza de la intervención
del Parlamento Europeo según se proce-
da conforme al primero o al segundo
de los artículos mencionados. Como
señala el autor «la regulación actual del
medio ambiente de los Tratados ofrece
numerosas incógnitas que sólo la juris-
prudencia del Tribunal terminará clarifi-
cando» (pág. 45). Al final de su exposi-
ción apunta nuevas cuestiones como la
incidencia de la protección del medio
ambiente en las demás políticas comuni-
tarias y, en especial, en la política regio-
nal y los fondos estructurales. ¿La pro-
tección comunitaria del medio ambiente
puede operar en detrimento del princi-
pio de cohesión económica y social? La
cuestión apenas está insinuada. Ni la na-
turaleza del problema, ni la condición
del autor, hacían de este trabajo el lu-
gar idóneo para extenderse sobre este
apasionante interrogante.

El profesor Diez de Velasco recuerda,
al inicio de su conferencia, la vocación
europea y europeísta que sentía al incor-
porarse como catedrátio hace más de
treinta años precisamente en la misma

Universidad de Granada. Allí, con un
grupo de universitarios entusiastas, creó
el primer centro europeísta que existió
en España y la primera revista dedica-
da a las Comunidades Europeas y al
Consejo de Europa. Después ha ejerci-
do este testimonio europeísta por las
distintas universidades y lugares en que
ha ejercido su docencia y su actividad
profesional al servicio del Derecho.
Esta conferencia ha sido pronunciada el
año de su jubilación como catedrático
de Universidad. Si en nuestro mundo
universitario existiera algo parecido a la
conferencia jubilar que pronuncian los
docentes distinguidos de otras latitudes
al dejar reglamentariamente su cátedra,
esta exposición del profesor Diez de Ve-
lasco hubiera podido cumplir en nues-
tro medio académico, menos dado a es-
tas muestras de civilidad, una función
semejante, y no me resigno a creer
que, en cierto modo, no la cumpla.
Tanto la personalidad del conferenciante
y el tema elegido, como el momento y
el lugar en que se pronunció esta con-
ferencia confieren a estas páginas una
significación especial que me parece
obligado subrayar.

O. Casanovas y La Rosa

DUARTE, M. L.: A Hberdade de circulacao de pessoas e a ordem pública no Direito
comunitario. Coimbra editora, Coimbra, 1992, 428 págs.

El orden público, al igual que la se-
guridad y la salud pública, constituye
un límite al derecho de entrada y per-
manencia que se deriva de la libre cir-
culación de personas en el seno de la
Comunidad. En este libro se lleva a
cabo un profundo análisis de esta res-

tricción en un momento cronológico
bastante adecuado ante la finalización
del período para el establecimiento pro-
gresivo del mercado interior el 31 de di-
ciembre de 1992.

Portugal, país en el que tradicional-
mente un elevado número de nacionales
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buscan trabajo fuera de sus fronteras,
debe recibir con agrado la realización
de este tipo de estudios. Y lo cierto es
que, en 1990, la Secretaria Europa
1992 distinguió este libro con el premio
Europa 1992 en la modalidad de ensa-
yo académico.

Formalmente el libro aparece estruc-
turado en tres partes.

En la primera parte se analiza el ré-
gimen jurídico de la libre circulación de
personas en Derecho Internacional Pú-
blico, fundamentalmente en relación con
el Derecho Internacional General y el
Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos. La autora pone de manifiesto el
amplio margen de discrecionalidad del
que disponen los Estados en este ámbi-
to tan sólo atemperado por ciertos re-
querimientos procedentes de este ordena-
miento jurídico: en especial, el respeto
del principio de no discriminación.

La segunda parte está dedicada al es-
tudio genérico de la libre circulación de
personas en el Derecho Comunitario.
En cuatro capítulos se analizan el ám-
bito de aplicación de las normas comu-
nitarias relativas a la libre circulación
de personas, las características y el ré-
gimen jurídico de esta libertad, así
como la prohibición de las discrimina-
ciones basadas en la nacionalidad; todo
ello precedido de otras cuestiones aún
más generales tales como el efecto direc-
to y la primacía de las normas comu-
nitarias relativas a la libre circulación
de personas y su aplicación en el orde-
namiento jurídico portugués.

En la tercera parte del libro la auto-
ra lleva a cabo el estudio del orden pú-
blico bajo la óptica de la libre circula-
ción de personas. En seis capítulos se
pretende mostrar el papel de límite que
juega este concepto en relación con el
derecho de entrada y permanencia del

que gozan los ciudadanos de los Esta-
dos miembros de la Comunidad. Son
analizados: el concepto, naturaleza y
fuentes del orden público, en general y
en el Derecho Comunitario; sus relacio-
nes con otros límites y con la protec-
ción de los derechos fundamentales en
la Comunidad y los límites que impone
el Derecho Comunitario (básicamente a
través de la directiva 64/221 y de la ju-
risprudencia del Tribunal de Justicia) a
su aplicación por parte de los Estados
miembros.

Esta tercera parte se cierra con una
referencia a las novedades introducidas
por el Acta Única Europea.

Desde mi punto de vista el libro me-
rece dos observaciones de carácter gene-
ral:

En primer lugar considero que el tí-
tulo no es el más adecuado si tenemos
en cuenta el estudio que se ha llevado
a cabo. A primera vista parece tratarse
de una monografía dedicada, enteramen-
te, al estudio del orden público en el
ámbito de la libre circulación de perso-
nas. Sin embargo este libro podría ser
considerado como un estudio de las
cuestiones generales que suscita esta li-
bertad acompañado de otro más profun-
do relativo al orden público. Al menos
la extensión que ocupa cada parte del
libro así parece ponerlo de manifiesto
(de las 428 páginas de que consta, tan
sólo 101 se dedican al orden público).

Además considero que se ha profun-
dizado demasiado en ciertas cuestiones
que trascienden el estricto dominio de
la libre circulación de personas tales
como, por poner un ejemplo, el efecto
directo y la primacía de las normas co-
munitarias relativas a la libre circula-
ción de personas (11 páginas).

En segundo lugar creo que la referen-
cia hecha al Acta Única es excesiva.
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La autora no sólo se ha detenido en ana-
lizar su incidencia sobre la libre circula-
ción de personas sino que ha dedicado
20 páginas al estudio de cuestiones tales
como la génesis o la estructura y conteni-
do del Acta Única. Además llama la aten-
ción que en un trabajo presentado en ene-

ro de 1989 y publicado en 1992 no se ha-
yan integrado las novedades que intro-
dujo el Acta Única en el discurso especí-
fico del libro y, sin embargo, se haya de-
dicado un capítulo a su análisis general.

F. J. Carrera

HAHN, H.: Funktionenteilung im Verfassungsrecht europaischer Organisationen. Nomos
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1977, 189 págs.

Aunque la primera edición de este li-
bro apareció como trabajo de habilita-
ción en el semestre de invierno de
1964-65, sus ideas básicas son fruto de
la experiencia acumulada por su autor
como miembro de la Delegación alema-
na durante las negociaciones en Bruse-
las de los acuerdos para las fundacio-
nes de la CEE y la EURATOM (1956-
57) y, posteriormente, como asesor jurí-
dico de la OCDE en París (1958-68).

Dividido en tres epígrafes, introduce
el primero una serie de conceptos fun-
damentales que serán utilizados a lo lar-
go de la obra. Términos como función,
órgano, competencia, limitación de la
misma, etc., serán definidos en el con-
texto de un Derecho constitucional de
las organizaciones interestatales.

El fundamento último de este ordena-
miento, entiende H. Hahn, radica en el
concepto de constitución material. Esta
idea engloba las relaciones entre las ins-
tituciones interestatales y las normas re-
guladoras del funcionamiento, competen-
cia y obligaciones de los órganos supe-
riores de las organizaciones respecto a
sus Estados miembros, a los ciudadanos
de éstos, así como a sujetos de Dere-
cho internacional, sean o no Estados.

El conjunto de estas normas equivale

a una carta constitutiva (Verbandsverfas-
sung), con independencia de si aquéllas
están o no descritas en un texto o de
si gozan de un grado menos en la je-
rarquía formal del Derecho de la orga-
nización. Este Derecho constitucional de
las organizaciones interestatales, a juicio
del autor, no ofrece (ni tampoco estaría
entre sus fines) un sistema cerrado o ca-
rente de lagunas.

El segundo epígrafe aborda, más ex-
tensamente, el análisis de la distribución
de competencias entre los órganos de
las organizaciones, así como las relacio-
nes de Derecho Público entre la orga-
nización y sus Estados miembros y las
actividades conjuntas de las organizacio-
nes europeas.

La práctica vital de estas organizacio-
nes europeas, observa H. Hahn, refuer-
za el convencimiento jurídico de que el
mero ejercicio de determinadas compe-
tencias aisladas no permite alcanzar un
tipo de organización que, a modo de
comunitas pneumática pudiera desplegar
actividades iguales o parecidas a las
propias de un Estado.

La citada práctica confirma, además,
la dependencia de la organización res-
pecto de sus Estados miembros en tres
direcciones: de un lado, la posibilidad
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estatal de ejercer presión sobre su repre-
sentante destacado ante la organización
y dirigir asi los designios de ésta; del
otro, la superior autoridad que emana
de los órganos del Estado en relación
con los órganos intergubernamentales;
y, por último, el mero carácter puntual
y concreto de las acciones soberanas de
las organizaciones interestatales.

En el tercer epígrafe, el autor estudia
la distribución de funciones de las orga-
nizaciones europeas desde una triple
perspectiva: como medida de control in-
ternacional, respecto del Derecho inter-
nacional de las organizaciones europeas

y como garantía de los valores del Es-
tado de Derecho.

H. Hahn defiende la singularidad del
Derecho de las organizaciones interesta-
tales, toda vez que, pese a reconocerla
deudora de conceptos extraídos del cam-
po del Derecho público del Estado, és-
tos necesitan ser dotados de una nueva
significación.

El volumen recoge, en sus últimas
diez apretadas páginas, una abundantí-
sima bibliografía sobre el tema.

J. M. Bautista

LÓPEZ ESCUDERO, M.: LOS obstáculos técnicos al comercio en la Comunidad Econó-
mica Europea. Estudios Jurídicos Internacionales y Europeos, Monografías. Uni-
versidad de Granada, Junta de Andalucía, Secretaría de Estado para las Comu-
nidades Europeas, Granada, 1991, 489 págs.

La presente obra constituye el resul-
tado de un esfuerzo conjunto de publi-
cación por parte de la Universidad de
Granada, la Junta de Andalucía y la
Secretaría de Estado para las Comuni-
dades Europeas. El esfuerzo merece la
pena, pues se trata de un serio trabajo
de investigación, sobre un tema difícil,
realizado con rigor, claridad y profun-
didad.

La obra reseñada consta de introduc-
ción, cinco capítulos y conclusiones. Se
trata de la Tesis Doctoral del autor, de-
fendida en Granada en 1991.

En la introducción se presenta el
tema objeto de estudio: los obstáculos
técnicos al comercio, que son uno de
los medios de que hoy se valen los Es-
tados para ejercer un nuevo proteccio-
nismo que no se basa en aranceles
aduaneros. Se perfilan las características

de los obstáculos técnicos: su conexión
con la regulación pública de la econo-
mía y con la preservación de una serie
de intereses sociales fundamentales, su
proliferación, la necesidad de diversas
técnicas jurídicas para su eliminación.
Para realizar la investigación, el autor
parte de la idea clave de que los obs-
táculos técnicos constituyen un proble-
ma de delimitación vertical de compe-
tencias. Esto ocurre en los sitemas jurí-
dicos compuestos o de estructura
territorial compleja, en los que diversos
niveles de gobierno poseen una compe-
tencia concurrente para la regulación de
la producción y comercialización de
mercancías en un espacio económico de-
terminado.

El método de análisis empleado es el
comparado y se analiza el problema en
el Derecho Comunitario europeo, consi-
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derando los métodos utilizados en otros
sistemas jurídicos para eliminar el mis-
mo tipo de obstáculos. Se analizan so-
luciones en el marco jurídico del
GATT, y en los sistemas canadiense y
estadounidense, para compararlos con el
Derecho Comunitario.

En el capítulo primero el autor pro-
cede a la definición de los obstáculos
técnicos a la libre circulación de mer-
cancías. Para ello los diferencia primero
de las restantes restricciones a la libre
circulación interestatal de mercancías,
para pasar luego a establecer un con-
cepto positivo de obstáculos técnicos.

Tras examinar detenidamente los ele-
mentos de la definición propuesta, el
autor llega a la conclusión que sólo si
la competencia para regular la produc-
ción y comercialización de mercancías
dentro de un espacio económico es
compartida por varios niveles de gobier-
no, podrán existir divergencias en la
materia que originen obstáculos técni-
cos. Es decir, puede ocurrir dentro de
algunos Estados federales, en la CEE y
en el ámbito del Derecho Internacional
Público.

Las diferencias en las reglamentacio-
nes nacionales pueden tener su origen
en distintas motivaciones, como prote-
ger la salud de los consumidores, el me-
dio ambiente, mejorar la calidad de los
productos y también puede responder al
interés de favorecer y aventajar la pro-
ducción nacional sobre la extranjera.

En los siguientes capítulos el autor
va analizando el problema de los obs-
táculos técnicos en diferentes ámbitos
económicos. En el capítulo segundo se
contempla el problema de los obstácu-
los técnicos en el comercio internacio-
nal de mercancías.

Las normas internacionales que regu-
lan los obstáculos técnicos en el Dere-

cho Internacional Público tienen origen
convencional. Pueden ser tratados de
alcance general, regional o bilateral.
Pero en este capítulo el autor se centra
en el estudio del GATT y del Acuerdo
de 1979, ya que constituyen el núcleo
fundamental del sistema comercial inter-
nacional y concluye la escasa eficacia
de estas normas para la eliminación de
los obstáculos técnicos, aunque estén sir-
viendo para que los Estados sean cons-
cientes de los efectos proteccionistas de
los obstáculos no arancelarios. Pero la
falta de transferencia de competencias
de los Estados al GATT limita enorme-
mente la eficacia de la organización en
esta materia.

En el tercer capítulo se aborda el
problema de los obstáculos técnicos en
dos Estados federales, Canadá y Esta-
dos Unidos, en los que la competencia
para regular la producción y comercia-
lización de mercancías en el mercado
nacional está compartida entre el poder
federal y los Estados federados.

La comparación entre ambos puede
ser de mucha utilidad para la evolución
de la Comunidad Europea, pues mien-
tras en Estados Unidos se ha consegui-
do un alto nivel de integración econó-
mica, en Canadá que se partía de la in-
tegración política • y que el gobierno
federal disponía de más competencias
económicas, las provincias erigen múlti-
ples barreras al comercio interprovin-
cial, entre ellas los obstáculos técnicos.

La causa principal de la diferente
evolución en ambos Estados se encuen-
tra en las distintas posiciones adoptadas
por los Tribunales Supremos de los dos
Estados. En Estados Unidos, el princi-
pio federal ha sido utilizado para forta-
lecer las competencias del poder federal
y en Canadá las competencias de las
provincias, con la consecuencia de que
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el sistema estadounidense es más efecti-
vo que el canadiense a la hora de la
supresión de los obstáculos técnicos.

El siguiente capítulo, más extenso
que los anteriores, está dedicado a los
obstáculos técnicos al comercio intraco-
munitario europeo. El autor comienza
analizando la delimitación vertical de
competencias en el Derecho Comunita-
rio, con las particularidades derivadas
de su carácter de Organización Interna-
cional de integración parcial, en la que
los Estados siguen manteniendo compe-
tencias propias y exclusivas en determi-
nadas materias, para continuar con su
estudio en el marco de la libre circu-
lación de mercancías, y las modali-
dades de delimitación de competen-
cias.

En el capitulo quinto se estudian los
métodos utilizados para la eliminación
de los obstáculos técnicos, tres tipos de
medidas diferentes: la prevención de los
obstáculos técnicos mediante la instau-

ración de un procedimiento de informa-
ción, la eliminación de los obstáculos
técnicos mediante la prohibición de re-
glamentaciones comerciales proteccionis-
tas y la armonización de las reglamen-
taciones comerciales divergentes.

El libro se cierra con las conclusio-
nes del autor, en las que brillantemente
condensa los principios que a su juicio
deben guiar la eliminación de los obs-
táculos técnicos, y las soluciones a los
principales problemas planteados en la
materia.

El trabajo ha sido realizado utilizan-
do una amplia bibliografía, correctamen-
te citada, y con un importante estudio
de la jurisprudencia, no sólo comunita-
ria, sino también de la estadounidense
y canadiense. Constituye una obra de
obligada referencia al estudiar la libre
circulación de mercancías en la Comu-
nidad Europea.

L. Millón

Louis, J.-V. y DEVOS, D. (SOUS la direction de): L'éthique des marches financiers. Edi-
tions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1991, 224 págs.

El Instituto de Estudios Europeos, en
colaboración con la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Libre de Bruse-
las, organizó, durante los días 12 y 13
de febrero de 1990, un coloquio so-
bre cooperación y moralidad finan-
ciera.

En el marco de los salones del Pala-
cio de Egmont, y promovido por la Di-
rección de Asuntos Jurídicos del Conse-
jo de Europa y la Comisión de las Co-
munidades Europeas, se reunió a un
grupo de más de cien especialistas en

mercados financieros, pertenecientes a di-
versos países.

Acertadamente, los patrocinadores op-
taron por diseñar el encuentro, no bajo
los cánones del clásico modelo de enca-
denar presentaciones académicas, sino
con las características de una sesión de
trabajo. Por ello, se fomentaron al final
de las intervenciones enriquecedores de-
bates que, además, aparecen recogidos
por escrito en este volumen.

Otro de los aspectos positivos fue la
heterogénea y acertada procedencia de
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los participantes: banqueros, representan-
tes de las autoridades de control o de
Organizaciones Internacionales, aboga-
dos, profesores de universidad, etc.; que
permitió abordar el tema desde múlti-
ples puntos de vista.

Ante el incremento, en los últimos
años, del número de escándalos financie-
ros y bursátiles se ha constatado la ne-
cesidad de dotar de mayor integridad a
estos mercados. El objeto del coloquio
se traduce en el examen de las acciones
ya emprendidas en esta dirección y en
el análisis de futuras iniciativas para,
de un lado, luchar eficazmente contra
el blanqueo de capitales y el delito de
iniciados (insider trading) y, del otro,
asegurar un funcionamiento correcto y
honesto de los mercados de valores mo-
biliarios.

En este sentido, el estudio se ha cen-
trado en dos aspectos. Primero, el pa-
pel que juegan (en general involuntaria-
mente) los bancos en el largo y tortuo-
so proceso del «lavado de dinero»,
procedente de la obtención de benefi-
cios a partir de la comisión de activida-
des ilícitas, principalmente, tráfico de ar-
mas y narcotráfico. Segundo, las reglas
de buen comportamiento que han de
observarse en los mercados financieros
para lograr un funcionamiento transpa-
rente de los mismos. El elemento co-
mún de ambos radica en que, en un
primer estadio de desarrollo normativo,

se trata de obligaciones de naturaleza
deontológica, y no de reglas de derecho
imperativo. En su informe final de sín-
tesis, Eddy Wymeersch se refiere a este
punto introduciendo la noción de soft
law.

Para actuar eficazmente en esta ma-
teria es necesario, en primer lugar, re-
coger el «estado de la cuestión» en
cada ordenamiento nacional, así como
en el Derecho comunitario. A este co-
metido se dedica la segunda parte del
libro, que incluye los informes de la si-
tuación legal en el Reino Unido, Fran-
cia, Alemania, Italia, las Comunidades
Europeas, los Estados Unidos, Japón y
Suiza. Además, incluye un pequeño re-
sumen de Derecho comparado sobre la
definición y prevención de las prácticas
ilícitas.

En segundo lugar, al ser un tema
que no conoce de fronteras artificiales
entre Estados, requiere un análisis des-
de la perspectiva internacional y la ac-
ción de determinadas Organizaciones In-
ternacionales en este campo (tercera par-
te de la obra).

En su último apartado se encuentran
impresas la discusión general, el infor-
me final de síntesis y las conclusiones
del coloquio, junto a diferentes índices,
una prueba más del rigor con que se
ha confeccionado este volumen.

J. M. Bautista

PELÁEZ MARÓN, J. M. (coord.): Cuestiones actuales de Derecho Comunitario Euro-
peo. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 1992,
269 págs.

El Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Córdoba ha editado, en
la serie Cuadernos de Derecho Interna-

cional, las Actas de las Primeras Jorna-
das de Derecho Comunitario Europeo.
Celebradas en Córdoba, entre los días
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12 al 15 de febrero de 991, bajo el tí-
tulo de Cuestiones Actuales de Dere-
cho Comunitario Europeo, han sido co-
ordinadas por el profesor José Manuel
Peláez Marón, alma mater del en-
cuentro.

Recoge el volumen las doce ponen-
cias y comunicaciones vertidas en las
Jornadas, que abarcan una gran varie-
dad de temas: El profesor Jean-Victor
Louis analiza los aspectos jurídicos de
la Unión Económica y Monetaria. Des-
de el campo de la Economía aplicada,
el profesor José María Casado Raigón
estudia la integración y convergencia de
las economías europeas ante el reto de
Maastricht. Los problemas de armoniza-
ción fiscal en el ordenamiento tributario
español son enunciados por el profesor
Ramón Falcón y Telia. Por su parte,
José María Muriel Palomino revela la
decidida actitud del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas con rela-
ción a los poderes del Parlamento, des-
de su posición como Letrado en el Tri-
bunal de Primera Instancia de las Co-
munidades Europeas. El profesor Ma-
nuel Hinojo Rojas se refiere a los
plazos de distancia en el procedimiento
ante el citado Tribunal. La libertad de
circulación de trabajadores es desarrolla-
da por el profesor Federico Duran Ló-
pez. Desde una perspectiva empresarial,

Isabel Vighi Blanco, miembro de la Ofi-
cina de la Comisión, alude a la finali-
zación del Mercado Interior y a la
Europa después de 1992. La actualidad
de los Derechos Humanos en la Comu-
nidad Europea y la pendiente adhesión
al Convenio Europeo de 1950 es presen-
tada por el profesor Rafael Casado Rai-
gón. La ponencia del profesor Michel
Waelbroeck versa sobre la protección
de la propiedad intelectual en el marco
del Derecho Comunitario por las Comu-
nidades Autónomas en la sentencia
252/1988, de 20 de diciembre, del Tri-
bunal Constitucional. El concepto de
obligación en el contrato de trabajo y
el lugar de su cumplimiento como cri-
terio determinante de la atribución de
competencia judicial internacional en el
Convenio de Bruselas es introducido
por la profesora María Dolores Adam
Muñoz. Por último, el profesor José
Manuel Peláez Marón aborda las rela-
ciones Comunidad Europea-América La-
tina y la búsqueda del interlocutor ade-
cuado.

Debemos felicitar a la Universidad de
Córdoba y a cuantos han hecho posible
la celebración de estas Jornadas por su
esfuerzo en pro de una mayor difusión
de los temas comunitarios.

J. M. Bautista

PINOL I RULL, J. L.; PI i SUÑER, M.; CIENFUEGOS MATEO, M.: El principi de sub-

sidiarietat i la seva aplicado a les entitats subestatals: conseqiiéncies en el desen-
volupament de les Comunitats Europees. Quaderns de treball n.° 33, Generalitat de
Cataluña, Instituí d'Estudis Autonómics, Barcelona, 1991, 118 págs.

La celebración del Tratado de la
Unión Europea ha puesto «de moda»
un viejo principio que debe servir para
llevar a cabo una delimitación de com-

petencias entre la Comunidad y los Es-
tados miembros.

«En los ámbitos que no sean de su
competencia exclusiva, la Comunidad in-
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tervendrá, conforme al principio de sub-
sidiariedad, sólo en la medida en que
los objetivos de la acción pretendida no
puedan ser alcanzados de manera sufi-
ciente por los Estados miembros y, por
consiguiente, puedan lograrse mejor, de-
bido a la dimensión o a los efectos de
la acción contemplada, a nivel comuni-
tario» (art. 3.b del Tratado de la Comu-
nidad Europea).

El presente trabajo constituye un aná-
lisis del principio de subsidiariedad en
el marco de la Comunidad Europea
orientado a lograr una mayor participa-
ción de las Comunidades Autónomas
en el proceso de decisión comunitario.

Teniendo en cuenta que, en su formu-
lación actual, los Tratados comunitarios
apenas hacen referencia a dicho princi-
pio (de forma expresa podemos encon-
trarlo en relación con el medio ambien-
te en el artículo 130.R del TCEE), la
mayoría de las conclusiones que se de-
rivan de este estudio deben entenderse
como propuestas de lege ferenda. Y
ello no podía ser de otro modo ya
que, si bien es cierto que el Tratado
de la Unión se refiere expresamente al
principio de subsidiariedad, es evidente
que el libro no podía recogerlo ya que
es anterior al 10 de diciembre de 1991
(fecha de la aprobación del Tratado de
la Unión) o, cuando menos, al 7 de fe-
brero de 1992 (fecha de su autentica-
ción mediante firma).

En un primer momento los autores
exponen la evolución histórica, el con-
cepto, las funciones y las aplicaciones
del principio de subsidiariedad en el ám-
bito comunitario. La noción que nos
ofrecen del principio se basa en el in-
forme sobre la Unión Económica y
Monetaria presentado por la Comisión

el 21 de abril de 1989. De acuerdo con
ello, el principio de subsidiariedad obe-
dece a un criterio objetivo, o de distri-
bución de competencias entre la Comu-
nidad y los Estados miembros, y a
otro de carácter finalista que persigue
la máxima eficiencia en la consecución
de los fines perseguidos (subsidiariedad
vertical).

A continuación se analizan las reper-
cusiones que tendrá la aplicación del
principio de subsidiariedad sobre las
competencias de las entidades subestata-
les. En general, se cree que se produci-
rá una extensión del ámbito de deci-
sión de la Comunidad con la pérdida
correspondiente por parte de las entida-
des estatales y subestatales (en nuestro
ámbito Comunidades Autónomas). Ante
ello los autores postulan la inserción de
las Comunidades Autónomas en el pro-
ceso de decisión en relación con los
asuntos comunitarios que afecten a sus
competencias y analizan, tanto de lege
data como de lege ferenda, las solucio-
nes al respecto.

En último término los autores expo-
nen la necesidad de llevar a cabo, por
parte del Tribunal de Justicia de las
Comunidades (ocupando la posición de
jurisdicción constitucional), un control
jurisdiccional de la aplicación del prin-
cipio. Independientemente de la cuestión
de la conveniencia de realizar el control
a priori o a posteriori se reclama el de-
recho de legitimación activa de los en-
tes subestatales en el mismo.

Finalmente, el libro incluye un resu-
men de su contenido en catalán, es-
pañol e inglés.

F. J. Carrera
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L'Union Européenne aprés Maastricht. Bruselas, Institut d'Etudes européennes, 1992,
129 págs.

Desde la inauguración de las confe-
rencias intergubernamentales sobre la
Unión Política y la Unión Económica y
Monetaria, en diciembre de 1990, el Ins-
tituto de Estudios Europeos de la Uni-
versidad Libre de Bruselas, llevó a cabo
un atento seguimiento de su desarrollo
mediante la organización de diversas jor-
nadas de estudio. El quinto y último
encuentro de esta serie tuvo lugar el 21
de febrero de 1992 y estuvo dedicado
al análisis de los resultados del Consejo
Europeo de Maastricht, origen inmedia-
to del Tratado de la Unión Europea,
firmado solemnemente el 7 de febrero
en esa misma localidad holandesa.

La publicación que presentamos reco-
ge las ponencias y comunicaciones que
allí fueron objeto de discusión, así
como un extracto de los debates a que
dieron lugar.

Razones metodologías aconsejaron la
celebración de dos sesiones de trabajo,
consagradas respectivamente a la Unión
Política y a la Unión Económica y Mo-
netaria, división que justifica la estruc-
tura de la obra.

El núcleo fundamental de la primera
parte lo conforma la exposición realiza-
da por el Representante Permanente de
Bélgica ante las Comunidades, Philippe
de Schoutheete. En su intervención el
Embajador de Schoutheete repasa las
principales innovaciones que aporta el
Tratado de la Unión, agrupándolas en
torno a tres ejes básicos: la ampliación
de las competencias comunitarias, la Po-
lítica Exterior y de Seguridad Común
(PESC) y las cuestiones relacionadas
con la cooperación en los ámbitos de
la Justicia y los asuntos de interior.

Las comunicaciones que completan esta
reflexión sobre la Unión Política presen-
tan igualmente un enorme interés ya
que reflejan los puntos de vista de Lu-
xemburgo (Estado miembro que ocupó
la presidencia comunitaria durante la
fase inicial de las conferencias intergu-
bernamentales), el Parlamento europeo
y la Comisión, respecto de temas tan
controvertidos como la naturaleza jurí-
dica de la Unión, la evolución democrá-
tica de la Comunidad o las perspectivas
de futuro en cuanto a la adhesión de
nuevos miembros, y su repercusión
en el proceso global de integración eu-
ropea.

Por lo que se refiere a la Unión Eco-
nómica y Monetaria, la ponencia prin-
cipal corrió a cargo de Grégoire
Brouhns, representante personal durante
la conferencia intergubernamental del
Ministro de Finanzas belga. Su contri-
bución ofrece una descripción panorámi-
ca del proceso que, articulado en tres
fases sucesivas, habrá de conducir a la
instauración, a más tardar en 1999, de
una auténtica Unión Monetaria. A lo
largo de la exposición son numerosas
las precisiones relativas a la posición de-
fendida por la delegación belga durante
las negociaciones y a su eventual traduc-
ción en el texto final del Tratado.

Por su parte, los oradores que inter-
vinieron en el debate posterior tuvieron
ocasión de realizar un mayor ejercicio
crítico poniendo de relieve determinados
elementos que, a su juicio, debieran ha-
ber recibido un enfoque diferente, aun-
que mostrando en todo momento su sa-
tifacción por el acuerdo global alcan-
zado.
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Esta publicación se hace eco, en de- de integración europea, plasmada en el
finitiva, de uno de los primeros esfuer- Tratado de Maastricht, podría desplegar
zos llevados a cabo con el fin de desen- en un futuro próximo,
trañar las potencialidades e implicacio-
nes que esta nueva etapa en el proceso L. N. González Alonso
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