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Resumen 

Los valores fundacionales de la Unio n Europea, como la paz, la solidaridad, la unidad, 

la libertad y el progreso econo mico y social, han sido esenciales para garantizar la 

cohesio n y estabilidad en Europa. Estos principios, enraizados en la tradicio n 

humanista y cristiana, se plasmaron en textos clave como la Declaracio n de Schuman y 

los tratados constitutivos de la CECA, la CEE y EURATOM. Con el tiempo, estos valores 

se ampliaron para incluir la democracia, los derechos humanos y el respeto por el 

Estado de derecho, reflejando la transicio n de una unio n econo mica a una ma s polí tica 

y socialmente integrada.  

No obstante, la implementacio n de estos principios enfrenta desafí os 

importantes. La diversidad cultural, polí tica y jurí dica entre los Estados miembros ha 

generado tensiones sobre su interpretacio n, como se observa en casos como Hungrí a y 

Polonia; o en debates sobre la primací a del derecho comunitario frente a la soberaní a 

nacional, planteados por el Tribunal Constitucional alema n. Estas tensiones destacan 

la dificultad de equilibrar la integracio n supranacional con el respeto por las 

identidades nacionales, un principio protegido en los tratados europeos. 

La diversidad de las naciones europeas, lejos de ser un obsta culo, es una 

fortaleza que enriquece el proyecto comu n. La integracio n no debe ser entendida como 

homogeneizacio n, sino como un espacio que celebra las diferencias y fomenta el 

entendimiento mutuo.  
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El futuro de la Unio n Europea dependera  de mantener el equilibrio entre valores 

comunes e identidades nacionales, avanzando bajo el lema "Unidos en la diversidad" y 

consolidando una identidad europea respetuosa e inclusiva. 

 

Palabras clave: Cohesio n; Diversidad; Identidad; Valores; Humanismo. 

 

 

Abstract. The European Union: the difficult balance between a common identity based 

on founding values and respect for national identities 

The foundational values of the European Union, such as peace, solidarity, unity, 

freedom, and socio-economic progress, have been essential in ensuring cohesion and 

stability across Europe. These principles, rooted in the humanist and Christian 

traditions, were enshrined in key texts such as the Schuman Declaration and the 

founding treaties of the ECSC, EEC, and EURATOM. Over time, these values have been 

expanded to include democracy, human rights, and respect for the rule of law, reflecting 

the transition from an economic union to one characterized by deeper political and 

social integration. 

However, the implementation of these principles faces significant challenges. 

The cultural, political, and legal diversity among Member states has led to tensions in 

their interpretation, as illustrated by cases involving Hungary and Poland, or debates 

over the primacy of EU law versus national sovereignty, as raised by the German 

Constitutional Court. These tensions underscore the complexity of balancing 

supranational integration with respect for national identities, a principle explicitly 

protected in EU treaties. 

The diversity of European nations, far from being an obstacle, constitutes a 

strength that enriches the collective project. Integration should not be understood as 

homogenization but rather as the construction of a shared space that celebrates 

differences and fosters mutual understanding. 

The future of the European Union depends on its ability to maintain a balance 

between shared values and national identities, advancing under the motto "United in 

Diversity" and consolidating a European identity that is both inclusive and respectful 

of individual national distinctions. 

 

Keywords: Cohesion; Diversity; Identity; Values; Humanism. 
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Resum. La Unió Europea: el difícil equilibri entre una identitat comuna basada en els 

valors fundacionals i el respecte a les identitats nacionals 

Els valors fundacionals de la Unio  Europea, com ara la pau, la solidaritat, la unitat, la 

llibertat i el progre s econo mic i social, han estat essencials per garantir la cohesio  i 

l’estabilitat a Europa. Aquests principis, arrelats en la tradicio  humanista i cristiana, es 

van plasmar en textos clau com la Declaracio  Schuman i els tractats constitutius de la 

CECA, la CEE i l’EURATOM. Amb el temps, aquests valors s’han ampliat per incloure la 

democra cia, els drets humans i el respecte per l’Estat de dret, reflectint la transicio  

d’una unio  econo mica cap a una d’integracio  me s polí tica i social. 

Tanmateix, la implementacio  d’aquests principis afronta reptes importants. La 

diversitat cultural, polí tica i jurí dica entre els Estats membres ha generat tensions en la 

seva interpretacio , com es pot veure en casos com els d’Hongria i Polo nia; o en els 

debats sobre la primacia del dret comunitari davant la sobirania nacional, plantejats 

pel Tribunal Constitucional alemany. Aquestes tensions posen de manifest la 

complexitat d’equilibrar la integracio  supranacional amb el respecte per les identitats 

nacionals, un principi protegit en els tractats europeus. 

La diversitat de les nacions europees, lluny de ser un obstacle, e s una fortalesa 

que enriqueix el projecte comu . La integracio  no ha de ser concebuda com una 

homogeneí tzacio , sino  com un espai que celebra les difere ncies i promou la comprensio  

mu tua. 

El futur de la Unio  Europea dependra  de mantenir un equilibri entre els valors 

comuns i les identitats nacionals, avançant sota el lema "Units en la diversitat" i 

consolidant una identitat europea respectuosa i inclusiva. 

 

Paraules clau: Cohesio ; Diversitat; Identitat; Valors; Humanisme. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Unio n Europea (UE) es ma s que una mera entidad econo mica y comercial, es un 

proyecto basado en valores comunes y en la bu squeda de una convivencia equilibrada 

entre la unidad y la diversidad. Este trabajo tiene por objeto reflexionar sobre la 

identidad de la UE, desde una perspectiva jurí dico-filoso fica, explorando la hipo tesis de 

que la esencia misma de su identidad se fundamenta en una interaccio n delicada y 

necesaria entre dos dimensiones: por un lado, una identidad comunitaria, sustentada 

en los valores originarios plasmados en los textos fundacionales de la UE; por otro, las 

identidades nacionales de cada Estado miembro, que reflejan la riqueza de sus 

tradiciones jurí dicas, sensibilidades culturales y creencias religiosas. 

El gran desafí o que enfrenta la UE radica en equilibrar estas dimensiones, 

evitando que una asfixie a la otra. Este equilibrio requiere, por un lado, que las 

instituciones europeas respeten plenamente la pluralidad y diversidad inherentes al 

proyecto de integracio n y, por otro, que los Estados miembros reconozcan la necesidad 

de construir una identidad comunitaria basada en los valores fundamentales de la UE 

y en el consenso que estos representan. 

A lo largo de este trabajo, se abordara  co mo el equilibrio entre las tradiciones 

nacionales y los valores comunitarios, aunque esencial, plantea complejidades 

interpretativas significativas. En este contexto, se explorara  co mo estas dimensiones 

pueden coexistir y nutrirse mutuamente para preservar el alma del proyecto europeo. 

Asimismo, se plantea que la Unio n Europea necesita redescubrir su esencia y reafirmar 

su compromiso con un proyecto basado en su propia historia y valores originarios. Solo 

así  podra  superar los desafí os interpretativos y construir una identidad 

verdaderamente europea que trascienda las influencias de instituciones globales 

ajenas a su tradicio n y que inspire a sus ciudadanos y recupere el sentido profundo de 

su identidad fundacional. 
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2. LOS VALORES ORIGINARIOS COMO FUNDAMENTO DE LA IDENTIDAD 

EUROPEA 

Los valores fundacionales u originarios que subyacen al proceso de integracio n 

europea constituyen principios sencillos y universales, profundamente enraizados en 

la tradicio n jurí dica y cultural del continente europeo. Estos valores fueron 

inicialmente formulados y reconocidos en documentos clave como la conocida 

Declaracio n de Robert Schuman,1 proclamada y pronunciada el 9 de mayo de 1950, por 

parte del entonces ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman, e 

inspirada en las ideas del economista y polí tico Jean Monnet. En esta Declaracio n se 

planteo  la creacio n de una autoridad comu n para la gestio n del carbo n y del acero, 

concebida como un primer paso hacia la integracio n europea. Dicho planteamiento se 

materializo  en el Tratado de Parí s de 19512 y en los Tratados de Roma de 1957,3 

considerados los textos fundacionales de las Comunidades Europeas, que 

posteriormente evolucionarí an hacia la actual Unio n Europea. 

Los principios y valores explí citamente enunciados en la Declaracio n Schuman 

y en los tratados de Parí s y de Roma son: la paz, la solidaridad, la unidad, la libertad, y 

el progreso econo mico y social. Otros valores, como la democracia, los derechos 

humanos o el Estado de derecho no se hallan expresamente mencionados en estos 

documentos. Así  que en puridad los valores originarios son mí nimos, pero de gran 

relevancia, ya que han desempen ado un papel central como elementos articuladores de 

un consenso supranacional, orientado a promover la reconciliacio n y la cohesio n entre 

los pueblos europeos, destinado a hermanarlos en torno a fines comunes. En 

consecuencia, la integracio n europea lejos de constituir una mera aspiracio n distante, 

se configuro  como un proyecto concreto que, basado en valores claros y compartidos, 

se erigirí an como la base de la Unio n Europea moderna. En este sentido, los valores 

europeos no se limitan a reflejar una mera aspiracio n e tica, sino que representan los 

cimientos estructurales de una comunidad supranacional orientada a promover la 

estabilidad, la prosperidad y la paz. Dichos valores, por tanto, se configuran como 

elementos esenciales y fundamentales que han asegurado la cohesio n necesaria para 

llevar a cabo un proyecto de la magnitud y complejidad de la integracio n europea. 

Asimismo, estos valores evidencian que el proyecto ideado por los llamados padres 

fundadores (Martí n de la Torre, 2019) trascendí a una mera unio n econo mica y 

comercial. El objetivo no se limitaba a la creacio n de un mercado comu n, sino que 

aspiraba a la formacio n de una comunidad polí tica y social cohesionada, capaz de 

promover la paz y la estabilidad en un continente histo ricamente marcado por los 

conflictos. 

 
1 Schuman, R. (1950). Declaración del 9 de mayo de 1950. Parí s: Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Francia. 
2 Comunidad Europea del Carbo n y del Acero (CECA). (1951). Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero (Tratado de París). Parí s, 18 de abril de 1951. 
3 Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma) y Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica ((25 de marzo de 1957) 
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A menudo no somos plenamente conscientes de la complejidad inherente a la 

preservacio n de valores fundamentales como los mencionados, ya que, aunque sean 

considerados ba sicos, su defensa no es necesariamente sencilla, especialmente a la luz 

de los desafí os histo ricos a los que Europa ha tenido que enfrentarse a lo largo del 

tiempo. 

En su desarrollo, fueron moldeados por las civilizaciones grecorromana y 

cristiana, y luego se fortalecieron durante la Ilustracio n y las revoluciones liberales 

(Salazar, 2019). Sin embargo, tambie n han sido desafiados internamente por episodios 

histo ricos como el absolutismo, los conflictos religiosos, los totalitarismos del siglo XX 

y las guerras mundiales, que pusieron en peligro la democracia y los derechos humanos 

(Burleigh, 2013). Externamente, Europa enfrento  invasiones y amenazas culturales y 

militares, desde el expansionismo otomano en la Edad Media hasta las influencias 

ideolo gicas de potencias extranjeras en el contexto de la Guerra Frí a. Definir y defender 

estos valores histo ricamente ha sido y continuara  siendo difí cil. Adema s, la 

globalizacio n contempora nea presenta un desafí o adicional, ya que pone en contacto 

constante estos valores con modelos culturales, polí ticos y econo micos muy distintos, 

a menudo cuestionando su vigencia y generando presiones para adaptarlos. Todo lo 

anteriormente expuesto, muestra que preservar los valores europeos supone una lucha 

constante por reafirmar ideales frente a fuerzas desintegradoras internas y externas. 

Como resultado de este complejo proceso de evolucio n histo rica, cultural y 

filoso fica, marcado por diversas influencias y transformaciones, los valores originarios 

europeos se han cristalizado a lo largo de los siglos, configurando y moldeando 

profundamente la identidad del continente. Así , dichos valores son manifestaciones 

histo ricas de una tradicio n europea compartida que combina principalmente las 

siguientes influencias: la tradicio n greco-romana y judeocristiana (Aguirre, 2014) y las 

ideas humanistas (Molero, 2020), cada una aportando elementos esenciales para la 

construccio n de su identidad y valores. El Derecho romano proporciono  una base 

jurí dica comu n en te rminos de universalidad, influyendo directamente en los sistemas 

legales de gran parte de la Europa continental y, particularmente, en los Estados 

fundadores —Francia, Alemania, Italia, Be lgica, Paí ses Bajos y Luxemburgo— y 

estableciendo principios te cnicos y e ticos que sostienen la cooperacio n supranacional. 

Por otro lado, la tradicio n judeocristiana introdujo valores e ticos y espirituales como la 

dignidad humana, la solidaridad y la reconciliacio n, cristalizados en la visio n de lí deres 

como Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer y Jean Monnet (Elizalde, 

2024), quienes, guiados por los valores cristianos, imaginaron una Europa unida no 

solo por intereses econo micos, sino tambie n por un firme compromiso e tico con la 

reconciliacio n y la paz. El concepto de las raí ces cristianas de Europa (Saiz, 2007), 

invocado por pensadores, historiadores y corrientes filoso fico-polí ticas, evidencia esta 

influencia en la configuracio n de una visio n compartida del bien comu n. La tradicio n 

judeocristiana aporto  una dimensio n e tica y espiritual que dio forma a principios 

universales como la igualdad intrí nseca de todos los seres humanos, la compasio n hacia 

los vulnerables y el imperativo moral de construir comunidades solidarias. 
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El simbolismo cristiano tambie n esta  presente de manera notable en el proyecto 

de integracio n europea (Mut-Bosque, 2019). La bandera de la Unio n Europea, con su 

cí rculo de doce estrellas sobre fondo azul, no solo encarna la unidad, sino que tambie n 

evoca un simbolismo cristiano relacionado con la Virgen Marí a, tradicionalmente 

representada con una corona de doce estrellas. Esta conexio n subraya co mo las raí ces 

cristianas compartidas contribuyeron a la construccio n de la identidad europea, 

promoviendo la paz, la fraternidad y la reconciliacio n tras las devastadoras 

consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 

A pesar de la creciente secularizacio n de la Europa contempora nea, el legado 

cristiano sigue siendo un pilar fundamental en la construccio n simbo lica y e tica de la 

identidad europea. Una identidad que enfatiza valores como la solidaridad, la 

reconciliacio n y el respeto por la dignidad humana, todos ellos reflejos de una herencia 

cristiana compartida. 

Finalmente, las ideas humanistas, surgidas durante el Renacimiento, reforzaron 

el enfoque en la dignidad, la libertad individual y el pensamiento crí tico, configurando 

un espacio europeo basado en el respeto mutuo y el desarrollo intelectual. Inspirados 

en estas ideas, los padres fundadores visualizaron una Europa unida no solo para evitar 

futuros conflictos be licos, sino tambie n para fomentar un marco donde la dignidad y 

los derechos humanos fueran primordiales. Juntas, estas influencias han cimentado los 

principios que guí an a la Unio n Europea, combinando tradicio n jurí dica, e tica espiritual 

y reflexio n filoso fica en una visio n compartida de cooperacio n y progreso. 

 

 

2.1. Formulación y alcance de los valores originarios en la normativa 

fundacional del proyecto comunitario 

Los valores originarios o fundacionales de la Unio n Europea constituyen un terreno 

comu n que facilito  el inicio de la construccio n de una identidad europea. Su seleccio n y 

formulacio n, de manera deliberadamente concisa, han permitido la convivencia de las 

diversas sensibilidades nacionales dentro de un marco institucional compartido. Entre 

estos valores destacan los siguientes: 

 

 

2.1.1. La paz como valor originario del proyecto comunitario 

El contexto histo rico inmediato de la Segunda Guerra Mundial situo  la paz y la 

reconciliacio n como el fundamento central del proyecto europeo. Este valor no solo 

buscaba superar rivalidades histo ricas, como la que marco  la relacio n entre Francia y 

Alemania, sino que ofrecí a un modelo replicable de estabilidad y cooperacio n pací fica 

para todo el continente europeo. 
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A) El valor de la paz en la Declaración Schuman de 1950 

La paz se menciona explí citamente en diversos para grafos de la Declaracio n Schuman: 

- La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores 
equiparables a los peligros que la amenazan. 

- La contribucio n que una Europa organizada y viva puede aportar a la 
civilizacio n es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones 
pací ficas. 

- Francia, defensora desde hace ma s de veinte an os de una Europa unida, ha 
tenido siempre como objetivo esencial servir a la paz. 

- Europa no se construyo  y hubo la guerra. Dicha produccio n se ofrecera  a 
todo el mundo sin distincio n ni exclusio n, para contribuir al aumento del 
nivel de vida y al progreso de las obras de paz. 

- Mediante la puesta en comu n de las producciones ba sicas y la creacio n de 
una Alta Autoridad de nuevo cun o, cuyas decisiones obligara n a Francia, 
Alemania y los paí ses que se adhieran, esta propuesta sentara  las primeras 
bases concretas de una federacio n europea indispensable para la 
preservacio n de la paz. 

En los tratados fundacionales de las comunidades europeas: el Tratado de la 

Comunidad Europea del Carbo n y del Acero (CECA) de 1951 y los Tratados de Roma de 

1957, que dieron origen a la Comunidad Econo mica Europea (CEE) y a la Comunidad 

Europea de la Energí a Ato mica (CEEA, en adelante), tambie n conocida como EURATOM, 

la paz se menciona explí citamente como un valor fundamental. Sin embargo, esta 

referencia es ma s breve y menos desarrollada, dado que dichos tratados son ma s 

te cnicos y esta n enfocados en la construccio n de un espacio econo mico y comercial. 

 

 

B) El valor de la paz en el Tratado de la CECA de 1951 

Prea mbulo: “PREOCUPADOS por contribuir, mediante la expansio n de sus 
producciones fundamentales, a la elevacio n del nivel de vida y al progreso de las 
accionen en favor de la paz”. 

“CONVENCIDOS de que la contribucio n que una Europa organizada y viva puede 
aportar a la civilizacio n es indispensable para el mantenimiento de relaciones 
pací ficas”. 

En la parte relativa al canje de cartas entre el gobierno de la Repu blica Federal de 

Alemania y el Gobierno de la Repu blica Francesa sobre el Sarre: 

En la parte relativa al canje de cartas entre el gobierno de la Repu blica Federal 
de Alemania y el Gobierno de la Repu blica Francesa sobre el Sarre, se insiste 
hasta en tres para grafos que tanto los representantes del Gobierno Federal 
Alema n como de la Repu blica francesa han declarado en diversas ocasiones, en 
el transcurso de las negociaciones sobre la Comunidad Europea del Carbo n y 
del Acero, que la solucio n definitiva del estatuto del Sarre so lo podra  alcanzarse 
mediante un tratado de paz o un tratado ana logo. 
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C) El valor de la paz en el Tratado de la CEE de 1957 

Prea mbulo: “RESUELTOS a consolidar, mediante la constitucio n de este 
conjunto de recursos, las garantí as de la paz y la libertad, y llamando a los dema s 
pueblos de Europa que comparten su ideal a unirse a su esfuerzo”. 

Artí culo 224: “Los Estados miembros se consultan con el fin de adoptar 
conjuntamente las disposiciones necesarias para evitar que el funcionamiento 
del mercado comu n se vea afectado por las medidas que un Estado miembro 
pueda verse obligado a tomar en caso de graves disturbios internos que afecten 
al orden pu blico, en caso de guerra o de grave tensio n internacional que 
constituya una amenaza de guerra, o para cumplir con los compromisos 
contraí dos por e l con el fin de mantener la paz y la seguridad internacionales”. 

 

 

D) El valor de la paz en el Tratado de la CEEA de 1957 

Prea mbulo: “CONSCIENTES de que la energí a nuclear constituye un recurso 
esencial para el desarrollo y la renovacio n de la produccio n y el progreso de las 
acciones en favor de la paz,” 

“DESEOSOS de asociar otros paí ses a su accio n y de cooperar con las 
organizaciones internacionales interesadas en el desarrollo pací fico de la 
energí a ato mica”. 

Artí culo 2: “Para el cumplimiento de su misio n, la Comunidad debera , en las 
condiciones previstas en el presente Tratado: h) establecer con los dema s paí ses 
y con las organizaciones internacionales aquellas relaciones que promuevan el 
progreso en la utilizacio n pací fica de la energí a nuclear”. 

 

 

E) Consideraciones sobre el valor de la paz en la práctica europea 

El concepto de paz en el proyecto de integracio n europea, tal como se desprende de la 

Declaracio n Schuman de 1950 y de los tratados fundacionales de las Comunidades 

Europeas, refleja una evolucio n tanto en su alcance como en su aplicabilidad pra ctica. 

Inicialmente, se trato  de una paz fundamentalmente ad intra, centrada en Europa, 

asegurando primeramente la reconciliacio n entre Francia y Alemania, dos Estados cuya 

rivalidad histo rica habí a desestabilizado al continente en repetidas ocasiones, 

especialmente tras las dos guerras mundiales. Este e nfasis en la paz como base del 

entendimiento franco alema n responde directamente al contexto histo rico de 

posguerra y al deseo de construir un futuro comu n que evitara nuevos conflictos. Su 

dimensio n ad extra, es decir, orientada hacia el exterior, aparece formalmente recogida 

en el artí culo 21 del Tratado de la Unio n Europea (TUE, en adelante),4 que establece 

que la accio n exterior de la UE debe contribuir a la paz, la seguridad y el respeto de los 

derechos humanos a nivel global. En definitiva, este enfoque refleja la evolucio n de la 

 
4 Unio n Europea. (1992). Tratado de la Unio n Europea (Tratado de Maastricht). Diario Oficial de la Unio n 
Europea, C 191, 29 de julio de 1992. 
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paz como valor fundador, inicialmente enfocado ad intra (entre los Estados miembros, 

especialmente Francia y Alemania) y expandido con el tiempo hacia el plano 

internacional, posicionando a la UE como promotora de la estabilidad y la cooperacio n 

pací fica en el mundo. 

En la Declaracio n Schuman, la paz es presentada como un valor e tico 

fundamental y universal, y se le dota de una cierta dimensio n ad extra, con referencias 

explí citas a su importancia para el bienestar mundial y para la civilizacio n. Frases como 

“La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores” o “Europa no 

se construyo  y hubo la guerra”. En los tratados fundacionales que le suceden, el de Parí s 

de 1951 y los Tratados de Roma de 1957, la paz adopta un enfoque ma s te cnico, 

vinculada a la consolidacio n de sectores econo micos y comerciales como el carbo n, el 

acero y la energí a nuclear. Ello refleja la voluntad de los fundadores de utilizar la 

integracio n econo mica como un medio pra ctico para garantizar la paz duradera en 

Europa. En particular, los prea mbulos de estos tratados incluyen menciones a la paz 

como objetivo central, aunque su desarrollo queda enmarcado en las competencias 

especí ficas de cada tratado (Thaube, 2003). Por ejemplo, en el Tratado de la CECA, la 

paz se asocia con el progreso econo mico y social a trave s de la puesta en comu n de 

recursos ba sicos, mientras que, en el Tratado de la CEE, la paz se vincula con el 

fortalecimiento del mercado comu n y la libertad en Europa. De manera similar, el 

Tratado de EURATOM conecta la paz con el desarrollo pací fico de la energí a nuclear, 

resaltando su potencial como recurso estrate gico para la estabilidad y el progreso. 

Al analizar el conflicto de los Balcanes (Thaube, 2003) y las tensiones derivadas 

de la desintegracio n de Yugoslavia, observamos contradicciones de la UE en cuanto a 

su rol como promotora de la paz. A pesar de que la UE desempen o  un papel crucial en 

la estabilizacio n y reconstruccio n de la regio n despue s de los an os de guerra, la 

intervencio n de la OTAN, en 1999, puso en evidencia que la UE no desempen o  un papel 

central en la resolucio n del conflicto y tras la independencia unilateral de Kosovo en 

2008, algunos Estados miembros de la UE, como Espan a (Ferrero, 2022), no 

reconocieron su independencia, lo que evidencio  la falta de unidad interna. Tampoco 

ha sido capaz de integrar a todos los nuevos Estados que surgieron tras el conflicto 

como miembros de la Unio n. Croacia y Eslovenia han logrado entrar en la UE, sin 

embargo, otros estados como Kosovo, Bosnia y Herzegovina o Serbia siguen fuera del 

bloque, a pesar de haber aspirado a integrarse durante an os. La falta de consenso 

interno en la UE sobre la ampliacio n, las tensiones con Rusia (Antonenko, 2023) y las 

disputas territoriales, como el reconocimiento de la independencia de Kosovo, 

muestran las dificultades que enfrenta la UE para consolidar una polí tica de promocio n 

de la paz coherente, lo que pone en duda su capacidad para ser una potencia global 

unificada, efectiva e influyente en la resolucio n de conflictos. 

En cuanto a Ucrania, la UE ha adoptado una postura activa, apoyando a este 

Estado en su conflicto con Rusia, a trave s de sanciones econo micas a Rusia5 y con 

 
5 Web del Consejo Sanciones de la UE contra Rusia. 
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions-against-russia/ 

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions-against-russia/
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asistencia humanitaria; adema s de la ayuda militar suministrada por diversos Estados 

miembros a Ucrania.6 Sin embargo, la ayuda armamentí stica plantea una gran 

contradiccio n con el principio fundacional de la paz. Proveer armas, aunque se presenta 

como un apoyo a la defensa de la soberaní a ucraniana, puede ser entendido como un 

fomento del conflicto en lugar de una mediacio n pací fica. La UE deberí a reflexionar 

sobre su papel como agente de paz en este escenario, ya que su funcio n no deberí a ser 

u nicamente proporcionar armas,7 sino tambie n trabajar intensamente en la mediacio n 

del conflicto, incentivando la diplomacia y buscando una solucio n polí tica que detenga 

la violencia y lleve a un cese al fuego duradero. La provisio n de armas por parte de 

algunos Estados miembros de la UE, aunque comprensible desde una perspectiva de 

apoyo a Ucrania, no resuelve el conflicto y, ma s bien, puede acrecentarlo, prolongando 

una guerra en la que no solo las potencias enfrentadas, sino tambie n actores globales, 

como las empresas armamentí sticas, se benefician. La guerra en Ucrania se ha 

convertido, en muchos aspectos, en un laboratorio de guerra, donde las grandes 

potencias y las industrias militares esta n probando tecnologí as avanzadas (de 

Santayana, 2024), como los robots asesinos (Semple, 2024), mientras que los intereses 

econo micos y geopolí ticos parecen primar sobre la paz y la resolucio n del conflicto 

(Barrientos, 2023). 

En definitiva, la respuesta de la UE en estos dos conflictos europeos pone de 

manifiesto sus limitaciones en la promocio n de la paz, revelando su dependencia de 

otros actores internacionales, como la OTAN, para la defensa militar. Adema s, la 

incapacidad de la Unio n para prevenir los conflictos antes de su estallido, evidenciada 

por la falta de una estrategia diploma tica coherente y unificada, resalta las debilidades 

estructurales del bloque en cuestiones de paz, seguridad y accio n exterior. 

 

 

2.1.2. La solidaridad como valor originario del proyecto comunitario 

El valor de la solidaridad es un pilar fundamental para el proyecto de integracio n 

europea, ya que actu a como base para la cooperacio n entre los Estados miembros y 

para la cohesio n interna del bloque. En esencia, la solidaridad europea se manifiesta en 

la idea de que los estados deben apoyarse mutuamente, tanto en tiempos de 

prosperidad como en momentos de crisis, para garantizar el bienestar colectivo y 

fortalecer la unidad del proyecto europeo. La normativa fundacional recoge 

esencialmente una solidaridad ad intra. La dimensio n ad extra de la solidaridad en la 

Unio n Europea se desarrollara  posteriormente, principalmente en el artí culo 21 del 

Tratado de la Unio n Europea, que establece que la accio n exterior de la UE debe guiarse 

por principios como la democracia, el respeto mutuo entre los pueblos y la solidaridad, 

promoviendo la paz, el desarrollo sostenible, y la erradicacio n de la pobreza. Adema s, 

 
6 La Moncloa. (2024). España refuerza su apoyo militar y humanitario a Ucrania. 
7 Apoyo militar de la UE a Ucrania. https://www.consilium.europa.eu/es/policies/military-support-
ukraine/ 

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/military-support-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/military-support-ukraine/
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el artí culo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unio n Europea refuerza este 

compromiso, al definir la polí tica de cooperacio n al desarrollo de la UE como orientada 

a la reduccio n y erradicacio n de la pobreza. Estos principios subrayan la 

responsabilidad de la UE de proyectar solidaridad ma s alla  de sus fronteras, actuando 

como un agente comprometido con los desafí os globales y el bienestar mundial. 

 

 

A) El valor de la solidaridad en la Declaración Schuman de 1950 

Prea mbulo: “Europa no se hara  de una vez ni en una obra de conjunto: se hara  
gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de 
hecho. La agrupacio n de las naciones europeas exige que la oposicio n secular 
entre Francia y Alemania quede superada, por lo que la accio n emprendida debe 
afectar en primer lugar a Francia y Alemania”. 

“La solidaridad de produccio n que así  se cree pondra  de manifiesto que 
cualquier guerra entre Francia y Alemania no so lo resulta impensable, sino 
materialmente imposible”. 

 

 

B) El valor de la solidaridad en el Tratado de la CECA de 1951 

Prea mbulo: “CONSCIENTES de que Europa so lo se construira  mediante 
realizaciones concretas, que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho, y 
mediante el establecimiento de bases comunes de desarrollo econo mico”. 

 
 

C) El valor de la solidaridad en el Tratado de la CEE de 1957 

Prea mbulo: “ENTENDIENDO confirmar la solidaridad que une a Europa y los 
paí ses de ultramar, y deseando asegurar el desarrollo de su prosperidad, de 
conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas”. 

 

 

D) Consideraciones sobre el valor de la solidaridad en la práctica europea 

La solidaridad es uno de los valores esenciales que sustentan el proyecto europeo, pero 

su aplicacio n en la pra ctica ha mostrado tanto logros significativos como notables 

limitaciones, tanto ad intra como ad extra. En el plano interno, la gestio n de la pandemia 

de la COVID-19 demostro  la capacidad de la UE para actuar unida ante un desafí o global 

sin precedentes. La creacio n del fondo de recuperacio n NextGenerationEU y los 

esfuerzos para garantizar el acceso equitativo a las vacunas entre los Estados miembros 

fueron muestras destacadas de solidaridad. Sin embargo, estos e xitos estuvieron 

empan ados por importantes problemas de transparencia y gobernanza.8 La 

 
8 Tribunal de Justicia de la Unio n Europea. (2024). La Comisión no dio al público un acceso suficientemente 
amplio a los contratos de adquisición de vacunas contra el COVID-19. Comunicado de prensa del 17.7.2024, 
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contundente resolucio n del Tribunal General de la UE sen alo  que la Comisio n Europea 

no actuo  correctamente al no garantizar un acceso adecuado a los contratos de 

adquisicio n de vacunas firmados con empresas farmace uticas por 2.700 millones de 

euros.9 Estos contratos sufrieron de una preocupante opacidad y falta de transparencia, 

sin esclarecerse posibles conflictos de intereses. Este fallo resalta una grave carencia 

en la rendicio n de cuentas, debilitando la confianza pu blica en las instituciones 

europeas. Adema s, la distribucio n desigual y los efectos adversos de las vacunas, que 

han dejado a un gran nu mero de ví ctimas desprotegidas o ignoradas en la narrativa 

oficial del e xito (Corless, 2024), reflejan que los valores de solidaridad, especialmente 

con los lesionados por las vacunas, no siempre se aplicaron de manera efectiva ni justa.  

En su dimensio n externa, la solidaridad de la UE ha mostrado una marcada 

disparidad en la gestio n de crisis humanitarias. La respuesta a la guerra en Ucrania ha 

sido un ejemplo de movilizacio n eficiente y solidaria, con millones de refugiados 

acogidos y significativos recursos desplegados para mitigar los efectos del conflicto. Sin 

embargo, este e xito contrasta con la insuficiente respuesta a otras crisis, como la de 

Siria (Pa ramo, 2022). Mientras que los refugiados procedentes de Ucrania han sido 

acogidos con una notable apertura y disposicio n por parte de los Estados miembros, 

los solicitantes de asilo originarios de Siria han experimentado condiciones 

sumamente precarias y, en muchos casos, inadmisibles desde el punto de vista de los 

esta ndares internacionales de derechos humanos, especialmente en campamentos 

como los de Lesbos, donde miles viven en situaciones de extrema vulnerabilidad (Rioja, 

2018). Este doble rasero, guiado por intereses polí ticos y geopolí ticos, evidencia una 

solidaridad condicionada y selectiva, que socava el principio de igualdad universal. 

En conclusio n, aunque la UE ha demostrado una capacidad notable para ejercer 

la solidaridad en ciertos contextos, como la COVID-19 y la guerra en Ucrania, estas 

acciones han estado marcadas por contradicciones internas y externas. Los desafí os de 

transparencia, las respuestas desiguales y los intereses subyacentes ponen en tela de 

juicio su compromiso con este valor esencial. Para consolidar su legitimidad, la UE debe 

priorizar una solidaridad coherente, equitativa y despojada de condicionamientos 

polí ticos o econo micos que puedan desvirtuarla. 

 

 

2.1.3 La unidad como valor originario del proyecto comunitario 

La unidad ha sido uno de los valores fundamentales que impulsaron la creacio n del 

proyecto de integracio n europea, reflejando el deseo de superar las divisiones 

histo ricas y construir un continente basado en la cooperacio n y la cohesio n. Este valor, 

profundamente arraigado en la experiencia de los conflictos devastadores del siglo XX, 

 
relativo a las Sentencias del Tribunal General en los asuntos T-689/21 | Auken y otros/Comisio n y T-
761/21 | Courtois y otros/Comisio n. 
9 El Paí s. (2024). La Justicia europea recrimina a la Comisión la falta de transparencia en la compra de 
vacunas contra la COVID-19. 
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fue concebido como el pilar sobre el cual se consolidarí a una Europa ma s fuerte, 

solidaria y pací fica. 

Desde los inicios del proyecto de integracio n europeo, la unidad aparece como 

un objetivo clave, busca ndose la puesta en comu n de recursos estrate gicos para reducir 

tensiones entre naciones tradicionalmente enfrentadas, como Francia y Alemania. Este 

compromiso inicial represento  no solo un acto de reconciliacio n, sino tambie n la 

voluntad de construir un espacio de interdependencia econo mica que asegurara la 

estabilidad polí tica y social. 

 

 

A) El valor de la unidad en la Declaración Schuman de 1950 

La contribucio n que una Europa organizada y viva puede aportar a la 
civilizacio n es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones 
pací ficas. Francia, defensora desde hace ma s de veinte an os de una Europa 
unida, ha tenido siempre como objetivo esencial servir a la paz. Europa no se 
construyo  y hubo la guerra. 

La creacio n de esa potente unidad de produccio n, abierta a todos los paí ses que 
deseen participar en ella, proporcionara  a todos los paí ses a los que agrupe los 
elementos fundamentales de la produccio n industrial en las mismas 
condiciones y sentara  los cimientos reales de su unificacio n econo mica. 

 
 

B) El valor de la unidad en los Tratados de la CECA 1951, de la CEE 1957 y de la CEEA 

1957 

En los tratados fundacionales de las Comunidades Europeas, como el Tratado de la 

CECA (1951) y los Tratados de Roma (1957), no se menciona de manera explí cita el 

te rmino unidad, pero su esencia esta  implí cita en el objetivo de construir comunidades 

supranacionales. Estas comunidades exigí an una cesio n de soberaní a por parte de los 

Estados miembros en a reas clave, lo que implicaba un compromiso con la integracio n 

y, por ende, con la unidad. En esta etapa inicial, el e nfasis no estaba en valores como la 

diversidad o la identidad nacional, ni en reconocer explí citamente las diferencias 

constitucionales, culturales, jurí dicas o religiosas de los Estados miembros, sino en 

crear una estructura comu n orientada a fines pra cticos y econo micos. 

La Declaracio n Schuman y los tratados fundacionales reflejan un enfoque 

pragma tico, centrado en establecer una unidad de produccio n que funcionara como 

base para el progreso econo mico y social, abierta a todos los paí ses dispuestos a 

participar en este esfuerzo comu n. Este enfoque estaba alineado con el 

neofuncionalismo y la teorí a del spillover, segu n la cual las realizaciones concretas en 

sectores especí ficos, como la economí a o el comercio, desencadenarí an una integracio n 

progresiva en otras a reas. 

Por tanto, la idea de unidad en los tratados fundacionales no es un concepto 

abstracto o valor declarado, sino una meta implí cita que se persigue a trave s de 



La Unión Europea                                                                             Quaderns IEE, 4/1 (2025)     29 
 

 
 

 

acciones pra cticas y objetivos concretos, cimentando los primeros pasos hacia una 

Europa ma s integrada. 

 

 

C) Consideraciones sobre el valor de la unidad en la práctica europea 

El desarrollo del proyecto europeo ha comportado que el valor de la unidad trascienda 

el a mbito exclusivamente econo mico, convirtie ndose tambie n en un valor polí tico y 

social. A lo largo del tiempo, este valor ha sido objeto de matizaciones, reflejadas tanto 

en las acciones como en la normativa de la UE. Como se analizara  en las siguientes 

secciones de este trabajo, la adopcio n del lema "Unidos en la diversidad”10 resalta que 

la integracio n europea no busca anular las identidades nacionales, sino armonizarlas 

dentro de un marco comu n. Este enfoque permite que las diferencias culturales, 

lingu í sticas e histo ricas de los Estados miembros se consideren una riqueza 

compartida, lo que fortalece el proyecto comu n. Por lo tanto, unidad no debe 

entenderse como uniformidad o homogenizacio n, ya que ambos conceptos no son 

sino nimos, sino que la unidad europea se basa en el respeto y la celebracio n de la 

diversidad dentro de un marco de integracio n. 

La Unio n Europea ha consolidado su unidad a trave s de importantes logros 

estructurales. Entre ellos, destaca la creacio n del mercado u nico, que permite la libre 

circulacio n de bienes, servicios, personas y capitales entre los Estados miembros, 

fortaleciendo la integracio n econo mica y social. La adopcio n del euro como moneda 

comu n en 20 paí ses miembros ha profundizado au n ma s la cohesio n econo mica, 

mientras que los acuerdos de Schengen han eliminado las fronteras internas, 

facilitando la movilidad de personas dentro del mismo bloque. Asimismo, los fondos de 

cohesio n han sido fundamentales para reducir las disparidades econo micas regionales, 

promoviendo una mayor igualdad y desarrollo equilibrado entre las distintas zonas del 

territorio europeo (Ferna ndez et al., 2009). No obstante, la unidad europea tambie n ha 

enfrentado desafí os significativos. Las crisis financieras han puesto en jaque la 

estabilidad del proyecto comu n, los debates sobre la ampliacio n del bloque han 

generado divisiones entre los Estados miembros y la gestio n de la migracio n ha 

provocado tensiones polí ticas y sociales. La salida del Reino Unido de la UE a trave s del 

Brexit represento  un golpe importante a la visio n de una Europa indivisible, 

evidenciando las tensiones internas y la falta de consenso respecto al futuro del 

proyecto comunitario (Martí nez, 2020). 

 

 

 
10 Ma s informacio n en el portal oficial de la UE dedicado al lema: https://european-
union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/eu-motto_es 

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/eu-motto_es
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/eu-motto_es
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2.1.4. La libertad como valor originario del proyecto comunitario 

La libertad constituye uno de los pilares fundamentales y valores originarios de la 

Unio n Europea, enraizada en su historia y propo sito como proyecto de integracio n 

supranacional. Desde su fundacio n, la UE se ha concebido como una comunidad de 

Estados basada en el respeto a los derechos fundamentales y en la promocio n de la 

libertad en sus diversas dimensiones: polí tica, econo mica, social y cultural. Este 

principio se refleja profundamente en los tratados fundacionales, así  como en las 

instituciones y polí ticas que la Unio n Europea ha desarrollado a lo largo de las de cadas. 

En el a mbito polí tico, la libertad se manifiesta en el respeto a la democracia, al Estado 

de derecho y a los derechos humanos, principios consagrados en el TUE y reforzados 

por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE, en adelante). 

La creacio n de un espacio donde los ciudadanos puedan ejercer libremente sus 

derechos, elegir a sus representantes y participar en la toma de decisiones colectivas 

es un componente esencial del proyecto comunitario. En el plano econo mico, la libertad 

se expresa a trave s del establecimiento del mercado u nico, que garantiza la libre 

circulacio n de bienes, servicios, capitales y personas. Este logro ha sido clave para 

fomentar la integracio n econo mica, el desarrollo de las regiones y el acceso igualitario 

a las oportunidades dentro del bloque. Asimismo, la libertad cultural e individual se 

promueve mediante iniciativas que garantizan la diversidad, el pluralismo y el respeto 

a las identidades nacionales y regionales, reconociendo que la unidad no puede ser 

completa sin respetar las diferencias. 

 

 

A) El valor de la libertad en la Declaración Schuman de 1950 

La circulacio n del carbo n y del acero entre los paí ses adherentes quedara  
liberada inmediatamente de cualquier derecho de aduanas y no podra  verse 
afectada por tarifas de transporte diferenciales. 

 

 

B) El valor de la libertad en el Tratado de la CECA de 1951 

Constituye la Comunidad Europea del Carbo n y del Acero (CECA) que reunio  a 
6 paí ses (Be lgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Paí ses Bajos) con 
el fin de organizar la libertad de circulacio n del carbo n y del acero y el libre 
acceso a las fuentes de produccio n.” 

 

 

C) El valor de la libertad en el Tratado de la CEE de 1957 

Prea mbulo: “RESUELTOS a fortalecer, mediante la constitucio n de este conjunto 
de recursos, las garantí as de paz y libertad, e invitando a los dema s pueblos de 
Europa que compartan su ideal a asociarse a este esfuerzo”. 
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Artí culo 55: “En el marco de las disposiciones siguientes, las restricciones a la 
libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el 
territorio de otro Estado miembro se eliminan progresivamente durante el 
perí odo de transicio n. Esta eliminacio n progresiva tambie n se extiende a las 
restricciones relativas a la creacio n de agencias, sucursales o filiales por parte 
de nacionales de un Estado miembro establecidos en el territorio de otro Estado 
miembro”.  

Artí culo 62: “Los Estados miembros no introducira n nuevas restricciones a la 
libertad efectivamente alcanzada, en lo que respecta a la prestacio n de servicios, 
desde la entrada en vigor del presente Tratado, sin perjuicio de las 
disposiciones del mismo”. 

Artí culo 70: “Si el Consejo constata que estas medidas restringen la libertad de 
movimiento de capitales dentro de la Comunidad ma s alla  de lo necesario para 
los fines establecidos en el pa rrafo anterior, podra  decidir, por mayorí a 
cualificada y a propuesta de la Comisio n, que el Estado interesado modifique o 
suprima dichas medidas”.  

Artí culo 135: “Sin perjuicio de las disposiciones relativas a la salud pu blica, el 
orden pu blico, la libertad de circulacio n de trabajadores entre los paí ses y 
territorios de los Estados miembros, así  como entre los trabajadores de los 
Estados miembros en los paí ses y territorios, sera  regulada por convenciones 
ulteriores que requieran la unanimidad de los Estados miembros”. 

 

 

D) El valor de la libertad en el Tratado de la CEEA de 1957 

Prea mbulo: “Asegurar amplios mercados y el acceso a los medios te cnicos ma s 
ido neos, mediante la creacio n de un mercado comu n de materiales y equipos 
especializados, la libre circulacio n de capitales para inversiones en el campo de 
la energí a nuclear y la libertad de empleo de especialistas dentro de la 
Comunidad”. 

Artí culo 2: “Asegurar amplios mercados y el acceso a los medios te cnicos ma s 
ido neos, mediante la creacio n de un mercado comu n de materiales y equipos 
especializados, la libre circulacio n de capitales para inversiones en el campo de 
la energí a nuclear y la libertad de empleo de especialistas dentro de la 
Comunidad”. 

Artí culo 7: “No se impondra  ninguna restriccio n de orden administrativo o de 
otro tipo a la libertad de movimiento de los miembros del Parlamento Europeo 
cuando se dirijan al lugar de reunio n del Parlamento Europeo o regresen de 
e ste”. 

Artí culo 23 bis (*): “El Reglamento de Procedimiento podra  establecer un 
procedimiento acelerado y, para las peticiones de decisio n prejudicial relativas 
al espacio de libertad, seguridad y justicia, un procedimiento de urgencia”.  
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E) Consideraciones sobre el valor de la libertad en la práctica europea 

El valor de la libertad ha sido un principio central en el proyecto europeo, 

evolucionando desde un enfoque econo mico hacia una dimensio n ma s amplia que 

abarca aspectos polí ticos y sociales. Inicialmente, en el Tratado de Parí s de 1951, la 

libertad se centro  en la eliminacio n de barreras comerciales para garantizar la libre 

circulacio n del carbo n y del acero, fomentando la cooperacio n econo mica como base 

para la paz. Posteriormente, el Tratado de Roma de 1957 consolido  la libertad en el 

marco de la Comunidad Econo mica Europea, promoviendo un mercado comu n con 

disposiciones especí ficas para la libre circulacio n de personas, servicios, capitales y 

trabajadores, así  como la eliminacio n progresiva de restricciones. 

En paralelo, el Tratado de la CEEA11 extendio  este valor al a mbito te cnico y 

estrate gico, asegurando la movilidad de materiales, capitales y especialistas en energí a 

nuclear. Con el tiempo, la libertad ha trascendido su cara cter econo mico inicial para 

convertirse en un principio transversal que refuerza la cohesio n democra tica y jurí dica 

entre los Estados miembros, consolida ndose como un objetivo esencial del proyecto 

europeo y un elemento clave de su legado y proyeccio n futura. 

El valor de la libertad en la pra ctica europea ha logrado avances significativos, 

especialmente en te rminos de libre circulacio n de personas, bienes, servicios y 

capitales dentro de la UE. Sin embargo, uno de los desafí os ma s relevantes es la 

percepcio n externa de la UE como una fortaleza proteccionista (Fuentes, 2014). 

Estados terceros a menudo conciben las polí ticas comerciales y de inmigracio n de la 

Unio n como barreras que limitan el acceso a sus mercados y restringen la movilidad12. 

Este desafí o refleja la tensio n entre el deseo de proteger los intereses internos y la 

necesidad de mantener una postura abierta y competitiva en el a mbito global. La UE 

debera  encontrar un equilibrio entre sus valores de libertad interna y la gestio n de sus 

relaciones exteriores para no socavar su papel como actor global. 

 

 

2.1.5. El progreso económico como valor originario del proyecto comunitario 

El progreso econo mico y social se configura como un valor esencial en los tratados 

fundacionales de la integracio n europea, aunque no aparece mencionado 

expresamente en la Declaracio n Schuman. En el Tratado de la CECA de 1951, se 

establece un compromiso claro con este valor al enfatizar la expansio n de las 

producciones fundamentales como medio para mejorar el nivel de vida y avanzar en las 

obras de paz. Este tratado tambie n resalta la necesidad de mejorar las condiciones de 

vida y trabajo de la mano de obra, promoviendo su armonizacio n en el progreso, 

especialmente en las industrias clave bajo su responsabilidad. Este enfoque inicial 

conecta el desarrollo econo mico con la mejora social, entendiendo ambos elementos 

 
11 Comunidad Europea de la Energí a Ato mica (CEEA). (1957). Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (Tratado de Roma). Roma, 25 de marzo de 1957. 
12 El Observador. (2011). Australia se suma a las críticas contra la UE por proteccionismo agrario. 
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como inseparables en el camino hacia la estabilidad y la cooperacio n, especialmente 

teniendo en cuenta el escenario de posguerra en el que se hallaba Europa. 

En el Tratado de la CEE de 1957, el progreso econo mico y social se reafirma 

como un objetivo primordial. Los Estados miembros, decididos a garantizar mediante 

una accio n comu n el desarrollo de sus paí ses, asumieron el compromiso de eliminar las 

barreras que dividí an a Europa. Este objetivo refleja la ambicio n de construir un 

mercado comu n no solo para impulsar el crecimiento econo mico, sino tambie n para 

consolidar la cohesio n entre los estados participantes, asegurando beneficios 

compartidos. 

El Tratado de la CEEA de 1957 amplio  el concepto de progreso al a mbito te cnico 

y estrate gico, destacando el desarrollo del uso pací fico de la energí a nuclear. En e l se 

fomenta la cooperacio n con estados terceros y organizaciones internacionales para 

avanzar en esta a rea, mientras que las disposiciones del Tí tulo II se enfocan en medidas 

concretas para promover la innovacio n y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

energe ticos. Este e nfasis subraya una visio n de progreso que va ma s alla  de la economí a 

convencional, abarcando tambie n aspectos tecnolo gicos y cientí ficos clave para el 

desarrollo futuro. 

 

 

A) El valor del progreso económico y social en el Tratado de la CECA de 1951 

Prea mbulo: “PREOCUPADOS por contribuir, mediante la expansio n de sus 
producciones fundamentales, a la mejora del nivel de vida y al avance de las 
obras de paz”. 

r) “Promover la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la mano de 
obra, permitiendo su armonizacio n en el progreso, en cada una de las industrias 
bajo su responsabilidad”. 

 

 

B) El valor del progreso económico y social en el Tratado de la CEE de 1957 

Prea mbulo: “DECIDIDOS a garantizar, mediante una accio n comu n, el progreso 
econo mico y social de sus paí ses, eliminando las barreras que dividen a Europa”.  

 

 

C) El valor del progreso económico y social en el Tratado de la CEEA de 1957 

Artí culo 2: “Establecer con los dema s paí ses y con las organizaciones 
internacionales aquellas relaciones que promuevan el progreso en la utilizacio n 
pací fica de la energí a nuclear”. 

TI TULO II DISPOSICIONES DESTINADAS A PROMOVER EL PROGRESO EN EL 
A MBITO DE LA ENERGI A NUCLEAR 

 

 



34     Quaderns IEE, 4/1 (2025)                                                                                                                                             Maria Mut Bosque 

 
 

D) Consideraciones sobre el valor del progreso económico y social en la práctica europea 

El progreso econo mico y social, tal como fue concebido por los fundadores del proyecto 

comunitario, se basaba en una visio n de cooperacio n y desarrollo a trave s de la 

eliminacio n de barreras econo micas y la integracio n de recursos clave, como el carbo n 

y el acero. Esta visio n estaba orientada a fomentar la prosperidad y la estabilidad, 

particularmente en Europa, que se encontraba en un proceso de reconstruccio n tras la 

Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los desafí os actuales, especialmente en el 

contexto de un nuevo modelo de sostenibilidad, presentan tensiones y dilemas que los 

creadores de la Unio n Europea no previeron. 

La industria europea del automo vil es uno de los ejemplos actuales evidentes de 

co mo los principios fundacionales de progreso econo mico y social se ven desafiados 

por las demandas del cambio clima tico.13 Europa se enfrenta al dilema de co mo liderar 

la lucha contra el cambio clima tico sin sacrificar la competitividad industrial (Higueras, 

2024). La transicio n hacia la electrificacio n de los vehí culos y las estrictas normativas 

medioambientales para reducir las emisiones de gases contaminantes imponen 

grandes costos a las empresas del sector, que ya se encuentran bajo la presio n de una 

competencia global cada vez ma s feroz. Adema s, la digitalizacio n y la automatizacio n, 

que son esenciales para mantener la competitividad, tambie n generan una 

transformacio n en el empleo, lo que agrega una capa adicional de complejidad a la 

bu squeda de un equilibrio entre la sostenibilidad y el progreso econo mico. 

En el sector agrí cola, la Unio n Europea ha tenido que abordar las 

preocupaciones de los agricultores, que sienten que las polí ticas medioambientales 

podrí an poner en peligro sus modos de vida (Hilmi & Frison, 2024). La revisio n de las 

normas medioambientales de la Polí tica Agrí cola Comu n (PAC), anunciada 

recientemente por la Comisio n Europea, y la simplificacio n de los procesos 

burocra ticos asociados a los subsidios, son pasos importantes en este sentido.14 No 

obstante, la agricultura se enfrenta al desafí o de equilibrar la necesidad de reducir las 

emisiones de carbono y proteger el medio ambiente, con la necesidad de asegurar la 

produccio n alimentaria y la rentabilidad del sector agrí cola (Lal, s.f.). Este dilema es 

especialmente evidente en las polí ticas de transicio n hacia pra cticas agrí colas ma s 

sostenibles, que pueden entrar en conflicto con las expectativas de los productores y 

las presiones del mercado global. 

Adema s, el impulso hacia las energí as renovables, como la energí a solar, tambie n 

pone en evidencia los desafí os de conciliar el progreso econo mico con los objetivos 

medioambientales. Si bien las energí as renovables son fundamentales para mitigar el 

cambio clima tico, los paneles solares y otras infraestructuras pueden generar impactos 

medioambientales no previstos, como la contaminacio n derivada de la fabricacio n y el 

reciclaje de estos dispositivos (Atasu et al, 2021). Así , la Unio n Europea se enfrenta a la 

 
13 Ara. (22.11.2024). Recortes y despidos: la crisis de la industria de la automoción europea. 
14 Comunicado de prensa de la CE (15.3.2024). La Comisión propone una revisión específica de la política 
agrícola común para apoyar a los agricultores de la UE. 
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tarea de garantizar que las polí ticas medioambientales no perjudiquen sectores clave 

de la economí a ni afecten negativamente a las comunidades dependientes de industrias 

tradicionales. 

En este contexto, la UE tendra  que aprender a equilibrar el progreso econo mico 

y social con las nuevas demandas de sostenibilidad. Aunque la transicio n hacia un 

modelo ma s verde es fundamental para el futuro, debe hacerse de manera que no se 

pierdan las bases de la competitividad industrial y el bienestar social. Sera  crucial 

lograr un enfoque integrador que no solo responda a las demandas medioambientales, 

sino que tambie n contemple las necesidades de los sectores industriales y sociales, 

protegiendo los empleos y los modos de vida, y evaluando cuidadosamente los 

impactos de las nuevas polí ticas. El reto, por lo tanto, radica en co mo la UE puede 

mantener el progreso econo mico y social mientras cumple con sus objetivos 

medioambientales, sin dejar de ser competitiva en un mercado global y garantizando 

una transicio n justa para todos los sectores implicados. 

 

 

3. DE LOS VALORES ORIGINARIOS A LOS VALORES FUNDAMENTALES: LA 

EVOLUCIÓN DE LA IDENTIDAD EUROPEA 

Tal como hemos sen alado en el apartado anterior, los valores originarios de las tres 

comunidades europeas —la Comunidad Europea del Carbo n y del Acero (CECA), la 

Comunidad Econo mica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energí a Ato mica 

(EURATOM)— se articularon en torno a los principios ba sicos de la paz, la solidaridad, 

la unidad, la libertad y el progreso econo mico y social. Estos valores originarios fueron 

concebidos como pilares esenciales para establecer un marco de cooperacio n estable y 

evitar la repeticio n de los conflictos que habí an asolado Europa durante la primera 

mitad del siglo XX. 

Aunque estos valores ba sicos fueron formulados explí citamente en los textos 

normativos fundacionales, es posible identificar la existencia de valores implí citos que, 

aunque no mencionados expresamente, subyací an al proceso de integracio n europeo. 

Entre estos, destacan: la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. No 

obstante, en los textos iniciales no se les dio un reconocimiento formal como parte 

explí cita de la arquitectura normativa, ya que el consenso entre los Estados fundadores 

se centro  en principios universales, pragma ticos y despolitizados, que garantizaran las 

bases so lidas para una cooperacio n inicialmente econo mica. El enfoque pragma tico 

inicial buscaba cimentar un marco compartido que facilitara la integracio n econo mica 

como medio para alcanzar una mayor cohesio n polí tica y social. En este contexto, los 

valores explí citos se limitaban a aquellos que podí an obtener el respaldo de los Estados 

europeos. 



36     Quaderns IEE, 4/1 (2025)                                                                                                                                             Maria Mut Bosque 

 
 

Hasta la adopcio n del Tratado de la Unio n Europea en su redaccio n actual, 

Tratado de Lisboa de 2007,15 los valores fundamentales de la Unio n no estaban 

formulados de manera tan explí cita ni detallada como en la actualidad. El Acta U nica 

Europea (AUE), firmada en 1986 y vigente desde 1987,16 carecí a de una enumeracio n 

explí cita de los valores fundamentales. Su objetivo principal era impulsar la integracio n 

econo mica a trave s del mercado u nico y reformar las instituciones en preparacio n para 

futuras ampliaciones, mientras que los valores de la integracio n europea se reflejaban 

de forma implí cita.   

En el texto original del Tratado de Maastricht de 1992,17 que dio origen a la 

Unio n Europea, los valores esenciales aparecí an mencionados de manera ma s general, 

principalmente en el artí culo F del tratado. El artí culo F del TUE de 1992 sen alaba: "La 

Unio n respetara  la identidad nacional de sus Estados miembros, cuyos sistemas de 

gobierno se fundamentan en los principios de la democracia”. 

Adema s, el prea mbulo del mismo Tratado hací a referencia al compromiso con 

valores esenciales: la UE “reafirma su adhesio n a los principios de la libertad, la 

democracia y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y del 

Estado de Derecho". 

Un punto clave en esta evolucio n normativa es el Tratado de Lisboa, que en su 

artí culo 2 del TUE enumera de manera clara los valores fundamentales que sustentan 

la Unio n Europea. Esta formulacio n explí cita refleja la intencio n del legislador de 

definir y garantizar la centralidad de los valores compartidos en el funcionamiento e 

identidad de la UE: 

La Unio n se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, 
libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorí as. 
Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad 
caracterizada por el pluralismo, la no discriminacio n, la tolerancia, la justicia, la 
solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. 

Si comparamos los valores originarios explí citamente incluidos en la 

Declaracio n Schuman y los tratados de las tres comunidades europeas con los valores 

establecidos en el artí culo segundo del Tratado de la Unio n Europea (TUE), observamos 

que la paz no se menciona expresamente como un valor. Tampoco se alude 

explí citamente a los valores de unidad y progreso econo mico y social. En cambio, se 

incorporan otros valores que no aparecen expresamente en los textos originales, como 

la dignidad humana, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto a los 

derechos humanos. 

 

 

 
15 Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007. DO C 306 de 17.12.2007, p. 1–271 
16 Acta Única Europea, DO L 169 de 29.6.1987, p. 1–28. 
17 Tratado de la Unión Europea. DO C 191 de 29.7.1992, p. 1–112 



La Unión Europea                                                                             Quaderns IEE, 4/1 (2025)     37 
 

 
 

 

3.1. La paz como finalidad fundamental de la Unión Europea 

La paz permanece como un elemento central en el proyecto de integracio n europea. 

Aunque no se menciona explí citamente como un valor, sino ma s bien como una 

finalidad, sigue ocupando un lugar esencial en el marco de la Unio n, tal como lo hací a 

en la Declaracio n Schuman. Este objetivo fundamental continu a siendo el eje sobre el 

cual se articula todo el proyecto de la Unio n Europea. Así  lo confirma el artí culo 3, 

apartado 1, del Tratado de la Unio n Europea (TUE): "La Unio n tiene como finalidad 

promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos”. Una diferencia significativa 

respecto a la normativa originaria es que, mientras en los primeros tratados se hací a 

un e nfasis considerable en la paz ad intra (dentro de Europa), en la actualidad se 

promueve con mayor e nfasis la paz ad extra, a trave s de disposiciones concretas que 

situ an a la UE como un actor activo en la promocio n de la paz mundial. Aunque la 

Declaracio n Schuman tambie n menciona la paz mundial y reconoce la contribucio n 

esencial de Europa a su consecucio n, su objetivo principal, debido al contexto histo rico, 

era resolver la enemistad histo rica entre Francia y Alemania y las guerras entre 

naciones europeas. Este enfoque se centraba en la creacio n de una comunidad de 

Estados europeos, sin tener en cuenta, en ese momento, la presio n exterior que la UE 

podrí a ejercer como agente de paz global. Este cambio de categorí a, al pasar de ser un 

valor a convertirse en una finalidad y la incorporacio n de su doble dimensio n como 

agente de paz tanto interna como externa, se manifiestan claramente en la redaccio n 

del Tratado de Lisboa de 2007: 

Prea mbulo: “RESUELTOS a desarrollar una polí tica exterior y de seguridad 
comu n que incluya la definicio n progresiva de una polí tica de defensa comu n 
que podrí a conducir a una defensa comu n de acuerdo con las disposiciones del 
artí culo 42, reforzando así  la identidad y la independencia europeas con el fin 
de fomentar la paz, la seguridad y el progreso en Europa y en el mundo”. 

Artí culo 3: “En sus relaciones exteriores: En sus relaciones con el resto del 
mundo, la Unio n afirmara  y promovera  sus valores e intereses y contribuira  a la 
proteccio n de sus ciudadanos. Contribuira  a la paz, la seguridad, el desarrollo 
sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el 
comercio libre y justo, la erradicacio n de la pobreza y la proteccio n de los 
derechos humanos, especialmente los derechos del nin o, así  como al estricto 
respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas”. 

Artí culo 21.2: “c) mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la 
seguridad internacional, conforme a los propo sitos y principios de la Carta de 
las Naciones Unidas, así  como a los principios del Acta Final de Helsinki y a los 
objetivos de la Carta de Parí s, incluidos los relacionados con las fronteras 
exteriores”. 

Artí culo 42 (antiguo artí culo 17 TUE): “1. La polí tica comu n de seguridad y 
defensa forma parte integrante de la polí tica exterior y de seguridad comu n. 
Ofrecera  a la Unio n una capacidad operativa basada en medios civiles y 
militares. La Unio n podra  recurrir a dichos medios en misiones fuera de la 
Unio n que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la 
prevencio n de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, 
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conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La ejecucio n de 
estas tareas se apoyara  en las capacidades proporcionadas por los Estados 
miembros. prevencio n de conflictos y de mantenimiento de la paz”. 

 

 

3.2. El progreso económico y social en la Unión Europea 

En sus inicios, el progreso econo mico y social en el proyecto de integracio n europeo 

estaba estrechamente vinculado a aspectos te cnicos y comerciales, particularmente al 

aprovechamiento de fuentes de energí a como el carbo n. Este recurso, esencial para la 

reconstruccio n econo mica tras la Segunda Guerra Mundial, impulso  la reactivacio n de 

industrias clave y fortalecio  el comercio intra europeo. La prioridad de la e poca era 

garantizar la estabilidad y cohesio n mediante un crecimiento econo mico compartido, 

considerado un valor central que facilitara la paz y el bienestar colectivo. Sin embargo, 

este enfoque ha evolucionado significativamente con el tiempo, reflejando un cambio 

de contexto y prioridades. 

En la actualidad, la Unio n Europea apuesta por alternativas ma s sostenibles, 

como el cierre progresivo de centrales te rmicas de carbo n,18 al tiempo que busca 

equilibrar otras opciones energe ticas, incluida la energí a ato mica (Garcí a, 2024). 

Aunque esta u ltima es limpia en te rminos de emisiones, genera controversias debido a 

los riesgos relacionados con su seguridad, ilustrando los desafí os contempora neos de 

combinar progreso econo mico con sostenibilidad ambiental y seguridad energe tica. 

Este cambio refleja una transformacio n conceptual: el progreso econo mico y social ya 

no se formula explí citamente como un valor o finalidad auto noma, sino que se integra 

en un marco ma s amplio de polí ticas orientadas a objetivos interdependientes. 

Hoy, el progreso econo mico se vincula con principios como el desarrollo 

sostenible, la cohesio n social, la proteccio n del medio ambiente y la competitividad 

global. La necesidad de un crecimiento econo mico equilibrado, una economí a social de 

mercado altamente competitiva y el pleno empleo, junto con un alto nivel de proteccio n 

medioambiental, evidencian que el concepto de progreso se ha ampliado para incluir 

una interaccio n ma s compleja entre factores econo micos, sociales y ecolo gicos. 

Adema s, el progreso econo mico y social se enmarca en un contexto de 

integracio n global, en el que la Unio n Europea no solo busca atender a las necesidades 

internas, sino tambie n proyectarse como un actor que promueve la paz, la seguridad y 

la sostenibilidad en un escenario internacional. Este enfoque reafirma la capacidad de 

adaptacio n del proyecto europeo, que responde a los retos actuales mediante un 

equilibrio estrate gico entre sus objetivos econo micos, sociales y ambientales. Este 

cambio refleja la influencia de nuevas prioridades, como la lucha contra el cambio 

clima tico, la necesidad de cohesio n en un mercado interior cada vez ma s complejo y la 

 
18 Powering Past Coal Alliance. (2024). 25 Countries and the EU launch Call to Action for No New Coal in 
National Climate Plans. 
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proyeccio n de una identidad europea en el escenario internacional. Asimismo, se 

manifiestan claramente en la redaccio n del Tratado de Lisboa de 2007: 

Prea mbulo: “DECIDIDOS a promover el progreso social y econo mico de sus 
pueblos, teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible, dentro de la 
realizacio n del mercado interior y del fortalecimiento de la cohesio n y de la 
proteccio n del medio ambiente, y a desarrollar polí ticas que garanticen que los 
avances en la integracio n econo mica vayan acompan ados de progresos 
paralelos en otros a mbitos”. 

“RESUELTOS a desarrollar una polí tica exterior y de seguridad comu n que 
incluya la definicio n progresiva de una polí tica de defensa comu n que podrí a 
conducir a una defensa comu n de acuerdo con las disposiciones del artí culo 42, 
reforzando así  la identidad y la independencia europeas con el fin de fomentar 
la paz, la seguridad y el progreso en Europa y en el mundo”. 

Artí culo 3.3: “La Unio n establecera  un mercado interior. Obrara  en pro del 
desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento econo mico 
equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economí a social de 
mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, 
y en un nivel elevado de proteccio n y mejora de la calidad del medio ambiente. 
Asimismo, promovera  el progreso cientí fico y te cnico”. 

 

 

3.3. La solidaridad como valor fundamental en la Unión Europea 

La solidaridad sigue siendo un valor fundamental en la Unio n Europea, tal y como lo 

reconoce expresamente el artí culo 2 del TUE. Este tratado no solo reafirma su 

importancia, sino que tambie n desarrolla este valor en mayor profundidad, 

proporcionando directrices ma s claras sobre su alcance y aplicabilidad. Adema s, 

establece una doble dimensio n de la solidaridad: tanto hacia el interior de la Unio n, 

fortaleciendo la cohesio n entre los Estados miembros y sus ciudadanos; como hacia el 

exterior, proyecta ndola en sus relaciones internacionales y en su compromiso con los 

desafí os globales. 

Prea mbulo: “DESEANDO acrecentar la solidaridad entre sus pueblos, dentro del 
respeto de su historia, de su cultura y de sus tradiciones”. 

Artí culo 2: “La Unio n se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad 
humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los 
derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a 
minorí as. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad 
caracterizada por el pluralismo, la no discriminacio n, la tolerancia, la justicia, la 
solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”. 

Artí culo 3: “La Unio n fomentara  la cohesio n econo mica, social y territorial y la 
solidaridad entre los Estados miembros”. 

Artí culo 3.3 “La Unio n combatira  la exclusio n social y la discriminacio n y 
fomentara  la justicia y la proteccio n sociales, la igualdad entre mujeres y 
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hombres, la solidaridad entre las generaciones y la proteccio n de los derechos 
del nin o”. 

Artí culo 3.5: “En sus relaciones con el resto del mundo, la Unio n afirmara  y 
promovera  sus valores e intereses y contribuira  a la proteccio n de sus 
ciudadanos. Contribuira  a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del 
planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y 
justo, la erradicacio n de la pobreza y la proteccio n de los derechos humanos, 
especialmente los derechos del nin o, así  como al estricto respeto y al desarrollo 
del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta 
de las Naciones Unidas”. 

Artí culo 21 1: “La accio n de la Unio n en la escena internacional se basara  en los 
principios que han inspirado su creacio n, desarrollo y ampliacio n y que 
pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, 
la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y 
solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y 
del Derecho internacional”. 

Artí culo 24.2: “En el marco de los principios y de los objetivos de su accio n 
exterior, la Unio n dirigira , definira  y ejecutara  una polí tica exterior y de 
seguridad comu n basada en el desarrollo de la solidaridad polí tica mutua de los 
Estados miembros, en la identificacio n de los asuntos que presenten un intere s 
general y en la consecucio n de una convergencia cada vez mayor de la actuacio n 
de los Estados miembros”. 

Artí culo 24.3: “Los Estados miembros trabajara n conjuntamente para 
intensificar y desarrollar su solidaridad polí tica mutua. Se abstendra n de toda 
accio n contraria a los intereses de la Unio n o que pueda perjudicar su eficacia 
como fuerza de cohesio n en las relaciones internacionales”. 

 

 

3.4. La libertad en la Unión Europea 

La libertad en la Unio n Europea ha dejado de estar limitada exclusivamente al a mbito 

comercial y econo mico, vinculado inicialmente a la creacio n y funcionamiento del 

mercado comu n. Su concepto se ha ampliado para abarcar los derechos y libertades 

fundamentales de los ciudadanos europeos, consolida ndose como una libertad que 

trasciende lo econo mico para incluir dimensiones polí ticas y jurí dicas. En este sentido, 

la libertad se convierte en un principio integral que garantiza no solo la movilidad y el 

acceso al mercado, sino tambie n la proteccio n de los derechos individuales, la 

participacio n democra tica y el respeto al Estado de derecho, tal y como demuestra el 

redactado del TUE: 

Prea mbulo: INSPIRA NDOSE en la herencia cultural, religiosa y humanista de 
Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los 
derechos inviolables e inalienables de la persona, así  como la libertad, la 
democracia, la igualdad y el Estado de Derecho, 
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CONFIRMANDO su adhesio n a los principios de libertad, democracia y respeto 
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de 
Derecho, 

RESUELTOS a facilitar la libre circulacio n de personas, garantizando al mismo 
tiempo la seguridad y la proteccio n de sus pueblos, mediante el establecimiento 
de un espacio de libertad, seguridad y justicia, de conformidad con las 
disposiciones del presente Tratado y del Tratado de Funcionamiento de la 
Unio n Europea. 

Artí culo 6: La Unio n reconoce los derechos, libertades y principios enunciados 
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unio n Europea de 7 de 
diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en 
Estrasburgo, la cual tendra  el mismo valor jurí dico que los Tratados.  Las 
disposiciones de la Carta no ampliara n en modo alguno las competencias de la 
Unio n tal como se definen en los Tratados. 

Artí culo 6.2: La Unio n se adherira  al Convenio Europeo para la Proteccio n de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesio n no 
modificara  las competencias de la Unio n que se definen en los Tratados. 

 

 

3.5. La unidad en la Unión Europea 

Aunque la unidad no figura de manera explí cita entre los valores del Tratado de la 

Unio n Europea, se entiende implí citamente que es el motor de la integracio n, ya que 

gracias a ella se constituye la Unio n Europea y el proyecto europeo va ma s alla  de lo 

meramente econo mico y comercial. Esta unidad, sin embargo, no es homoge nea, sino 

que esta  matizada por el propio artí culo 2 del TUE, que subraya el principio de 

pluralismo. En este sentido, el artí culo 3 establece que la Unio n respetara  y promovera  

la riqueza de su diversidad cultural y lingu í stica, y velara  por la conservacio n y el 

desarrollo del patrimonio cultural europeo. Adema s, el artí culo 4 resalta que la Unio n 

respetara  la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así  como su identidad 

nacional, vinculada a las estructuras fundamentales polí ticas y constitucionales de los 

mismos, incluyendo su autonomí a local y regional. De este modo, queda claro que la 

unidad de la UE no implica homogeneizacio n, sino un respeto y fomento de la 

diversidad interna. 

Es igualmente relevante destacar que el TUE expresa de manera explí cita la 

voluntad de que la Unio n Europea proyecte unidad en sus relaciones con terceros, 

buscando fortalecer la cohesio n tanto interna como externa. Este enfoque tiene como 

objetivo que la UE sea percibida como un aute ntico interlocutor internacional con 

influencia, capaz de actuar de manera cohesionada en el a mbito global. Ello queda 

plasmado en el Artí culo 26.2 del TUE que estable que el Consejo y el Alto Representante 

de la Unio n para Asuntos Exteriores y Polí tica de Seguridad velara n por la unidad, la 

coherencia y la eficacia de la accio n de la Unio n. 
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3.6. Valoración de la evolución de los valores originarios 

La evolucio n en la definicio n de los valores entre los textos fundacionales de las 

Comunidades Europeas y los establecidos en el Tratado de la Unio n Europea responde 

a una serie de cambios histo ricos, polí ticos y sociales en el contexto europeo e 

internacional. En el momento de la Declaracio n Schuman y de la creacio n de las 

Comunidades Europeas, Europa se encontraba en un periodo de reconstruccio n tras la 

devastacio n de la Segunda Guerra Mundial. Los valores iniciales reflejaban las 

necesidades ma s urgentes de la e poca, principalmente garantizar la paz y la estabilidad 

econo mica mediante la cooperacio n. Estos objetivos eran esenciales para prevenir 

futuros conflictos en un continente marcado por profundas divisiones y 

enfrentamientos recientes. 

Con el tiempo, la Unio n Europea amplio  sus competencias y aspiraciones, 

pasando de ser un proyecto econo mico a una comunidad ma s cohesionada. Este cambio 

implico  una redefinicio n de sus valores fundamentales, alinea ndolos con las demandas 

de una integracio n ma s profunda y con los principios universales que ganaron 

centralidad en el a mbito internacional tras la guerra. La consolidacio n de los derechos 

humanos en la escena internacional influyo  significativamente en la reconfiguracio n de 

los valores europeos. Por otra parte, la adhesio n de nuevos Estados miembros, muchos 

de ellos con tradiciones democra ticas recientes o en transicio n, exigio  la incorporacio n 

de principios como la democracia, la dignidad humana y el Estado de derecho para 

garantizar la cohesio n interna y promover una identidad compartida. 

A medida que la paz entre los Estados miembros se consolidaba como un logro, 

los objetivos de la Unio n Europea comenzaron a incluir valores que respondieran a los 

desafí os contempora neos, tales como la defensa de la democracia, la igualdad y el 

respeto a los derechos humanos. No obstante, aunque la paz y la solidaridad se han 

erigido como principios fundamentales de la Unio n Europea, no se debe dar por hecho 

su permanencia o garantí a. Los grandes desafí os contempora neos, como la guerra en 

Ucrania y la crisis migratoria derivada del conflicto en Siria, han puesto a prueba estos 

valores (Rodrí guez, 2021). La situacio n actual demuestra que la paz y la solidaridad 

requieren un esfuerzo constante y que, incluso en el seno de la Unio n Europea, estos 

principios deben ser defendidos y aplicados con firmeza, especialmente frente a las 

adversidades globales. Así , la Unio n Europea se ve forzada a renovar su compromiso 

con estos valores en contextos de tensio n internacional y crisis humanitaria, 

reafirmando su papel como un referente global en la promocio n de la paz, la justicia y 

la solidaridad. 

La adopcio n de una visio n humanista llevo  a la ampliacio n de los valores 

fundamentales de la Unio n Europea, plasmados explí citamente en el Tratado de la 

Unio n Europea. Estos incluyen la dignidad humana, la democracia, la igualdad, el 

Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, el pluralismo, la no 

discriminacio n, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad. Estos principios no 

solo reforzaron la legitimidad de las instituciones europeas, sino que tambie n 
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definieron su papel en el a mbito internacional, proyectando a la Unio n como un 

referente en la promocio n de estos valores universales. 

Fruto de esta apuesta por el humanismo en el proyecto europeo, se ha dado un 

paso importante en la consolidacio n de los derechos fundamentales dentro de la 

estructura de la Unio n. En este sentido, el artí culo 6 del TUE establece que la Unio n 

reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unio n Europea. La Carta tiene el mismo valor jurí dico que los 

Tratados de la Unio n, garantizando así  que los derechos y las libertades fundamentales 

sean protegidos y promovidos dentro de la UE. Adema s, la Unio n se compromete a 

adherirse al Convenio Europeo para la Proteccio n de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales de 1950. De hecho, todos los Estados miembros son parte 

de este Convenio, lo que refuerza au n ma s el compromiso europeo con la proteccio n de 

los derechos humanos. 

La construccio n de una identidad europea basada en estos valores universales 

refuerza la idea de una comunidad de naciones unida, no solo por intereses 

econo micos, sino tambie n por principios e ticos y polí ticos compartidos. Este enfoque 

humanista no solo refleja el compromiso de la Unio n Europea con los derechos 

fundamentales de sus ciudadanos, sino que tambie n constituye un pilar fundamental 

para su proyeccio n global como un referente en la promocio n de la justicia, la paz y la 

igualdad. 

En este contexto, la evolucio n de los valores reflejados en el TUE no solo es una 

adaptacio n a los cambios histo ricos y sociales, sino tambie n una estrategia para 

consolidar una unio n ma s amplia y cohesionada, capaz de enfrentar los retos del 

presente y proyectarse hacia el futuro como un referente global en la defensa de los 

derechos fundamentales y de la justicia social. 

De esta manera, aunque existe un consenso general entre los Estados miembros 

de la Unio n Europea en cuanto a los valores fundamentales, tanto los originarios como 

los ampliados principalmente por el Tratado de la Unio n Europea, las discrepancias se 

centran en el alcance y la interpretacio n de estos valores. Un ejemplo claro de estas 

tensiones puede observarse en la adopcio n de la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unio n Europea. Aunque todos los Estados miembros la adoptaron, surgieron las 

primeras sensibilidades, particularmente por parte de Polonia (Statewatch, 2008) y el 

Reino Unido (Miller, 2013), que obtuvieron opt-outs o cla usulas de exclusio n para 

proteger sus sistemas legales y sus polí ticas nacionales, especialmente en temas 

sensibles como los derechos civiles, la soberaní a judicial y los derechos sociales y 

reproductivos. Estas preocupaciones reflejan las diferencias fundamentales en la 

interpretacio n y priorizacio n de los derechos fundamentales por parte de los Estados 

miembros, lo que tambie n pone de manifiesto los desafí os inherentes a la armonizacio n 

total en un bloque tan diverso. 

Mientras que la interpretacio n tradicional de los valores fundamentales de la UE 

se basa en la corriente humanista que fue el origen del proyecto europeo, respaldada 

por siglos de tradicio n histo rica, hoy en dí a estas discrepancias se acrecientan en 
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cuestiones como la sostenibilidad o el ge nero (D'Orville, 2015). Estos principios no 

cuentan con el consenso interpretativo dentro de la Unio n Europea, ya que no todos los 

Estados miembros interpretan de la misma manera los conceptos de sostenibilidad y 

ge nero, especialmente en relacio n con sus tradiciones culturales, sensibilidades 

religiosas y sistemas jurí dicos. Esto refleja la complejidad de la Unio n Europea a medida 

que busca integrar diferentes enfoques y tradiciones nacionales dentro de un marco 

comu n. 

 

 

4. EL RESPETO A LA IDENTIDAD NACIONAL EN EL MARCO INTERPRETATIVO 

DE LOS VALORES COMUNITARIOS 

El respeto a la identidad nacional de los Estados miembros no estaba explí citamente 

reconocido en la normativa originaria de las Comunidades Europeas: ni en la 

Declaracio n de Schuman ni en los Tratados de Parí s y Roma. Este principio se introdujo 

explí citamente y quedo  institucionalizado en los tratados de reforma posteriores, 

particularmente en el Tratado de Maastricht de 1992 y, de forma destacada, en el 

Tratado de Lisboa de 2007. 

El redactado de este principio en el Tratado de Maastricht aparece recogido en 

el Tí tulo I, Artí culo F. apartado 1. “La Unio n respetara  la identidad nacional de sus 

Estados miembros, cuyos sistemas de gobierno se basara n en los principios 

democra ticos”. En la reforma de A msterdam de 1997,19 este principio continuo  

redactado de la misma manera, lo u nico que modifico  fue la numeracio n: el artí culo F 

se sustituye por el artí culo 6, apartado 3. En la reforma de Niza de 2002,20 este principio 

siguio  redactado y numerado de igual forma que en la de A msterdam. 

El cambio significativo lo observamos en el Tratado por el que se establece una 

Constitucio n para Europa de 2004,21 Tratado que no entro  en vigor, pero que marco  

una tendencia en el redactado de este principio, que se recogerí a posteriormente en el 

Tratado de Lisboa. En el proyecto de Tratado constitucional, este principio pasa a 

desarrollarse ma s extensamente y se recoge en el artí culo I-5, referente a las relaciones 

entre la Unio n y los Estados miembros, apartado 1: 

La Unio n respetara  la igualdad de los Estados miembros ante la Constitucio n, 
así  como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales 
polí ticas y constitucionales de e stos, tambie n en lo referente a la autonomí a 
local y regional. Respetara  las funciones esenciales del Estado, especialmente 

 
19 Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados 
constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos (DO C 340 de 10/11/1997, p. 
1 – 144). 
20 Tratado de Niza por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de 
las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Niza el 26 de febrero de 2001 (DO 
C 080 de 10/03/2001 p. 1–87). 
21 Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (DO C 310, 16.12.2004). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2004.310.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2004:310:TOC
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las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden 
pu blico y salvaguardar la seguridad nacional. 

Adema s, aparece recogido en la Parte II relativa a la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE, en el Prea mbulo: 

La Unio n contribuye a defender y fomentar estos valores comunes dentro del 
respeto de la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, así  
como de la identidad nacional de los Estados miembros y de la organizacio n de 
sus poderes pu blicos a escala nacional, regional y local. 

Cabe recordar, tal como sen ala Aí s (2010), que la CDFUE no fue incluida en el 

Tratado de Niza, pero si fue plenamente incorporada como Derecho primario en el 

fallido Tratado constitucional como Parte II. 

En el Tratado de Lisboa el principio de respeto a la identidad nacional se 

incorpora en el Artí culo 3 bis, apartado 2: 

La Unio n respetara  la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así  
como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales polí ticas 
y constitucionales de e stos, tambie n en lo referente a la autonomí a local y 
regional. Respetara  las funciones esenciales del Estado, especialmente las que 
tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden pu blico 
y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional 
seguira  siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro. 

Por consiguiente, los textos del Tratado de Maastricht, el Tratado Constitucional 

y el Tratado de Lisboa, muestran una evolucio n en la formulacio n del principio de 

respeto a la identidad nacional y a las competencias esenciales de los Estados 

miembros. En el Tratado de Maastricht, este precepto, de cara cter general, vincula la 

identidad nacional a la organizacio n democra tica de los Estados, sin incluir mayores 

especificaciones sobre su contenido o alcance. Posteriormente, el Tratado 

Constitucional introduce una redaccio n ma s amplia y precisa que el Tratado de 

Maastricht. En el texto del proyecto constitucional se refuerza la vinculacio n de la 

identidad nacional con las estructuras fundamentales de los Estados, reconociendo 

expresamente su relacio n con la autonomí a local y regional, al tiempo que se otorga 

proteccio n a las funciones esenciales del Estado, tales como la integridad territorial, el 

orden pu blico y la seguridad nacional. 

Finalmente, el Tratado de Lisboa adopta una formulacio n basada en el texto del 

Tratado Constitucional, con ligeras modificaciones. Conserva los elementos 

fundamentales del Tratado Constitucional, pero sustituye el te rmino "Constitucio n" por 

"Tratados" y refuerza la soberaní a estatal en materia de seguridad nacional, declarando 

de manera explí cita que esta seguira  siendo responsabilidad exclusiva de los Estados 

miembros. En conjunto, los tratados reflejan una evolucio n que refuerza 

progresivamente la proteccio n de la identidad nacional y de las competencias 

esenciales de los Estados miembros, al tiempo que consolida el principio de igualdad 
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ante los Tratados, garantizando un equilibrio entre la integracio n europea y la 

preservacio n de las soberaní as nacionales. 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unio n Europea, que no se incluyo  

en el cuerpo del Tratado de Lisboa, pero que adquirio  el mismo rango jurí dico que los 

tratados, se consolido  como una norma de Derecho primario vinculante. En su 

prea mbulo, destaca el compromiso de la Unio n Europea de preservar y promover los 

valores comunes, definidos expresamente como la dignidad humana, la libertad, la 

igualdad y la solidaridad, fundamentados en los principios de la democracia y el Estado 

de Derecho. Este compromiso se realiza respetando la diversidad cultural y las 

tradiciones de los pueblos de Europa, así  como la identidad nacional de los Estados 

miembros. Adema s, el Artí culo 22 de la Carta refuerza este principio al subrayar el 

respeto por la diversidad cultural, religiosa y lingu í stica. 

Así  pues, existe un listado de valores comunes fundamentales, que han ido 

amplia ndose a lo largo de los an os. A los valores originarios de la paz, se han an adido 

otros que aparecen consagrados tanto el Tratado de Lisboa como en la CDFUE: la 

dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Estos valores comunes que 

constituyen la esencia de la UE y del propio motor de desarrollo del proyecto de 

integracio n europeo, cuentan con lí mites interpretativos. E stos deben ser interpretados 

a la luz de los siguientes principios enunciados de forma expresa tanto en el Tratado de 

Lisboa como en la CDFUE: principios de la democracia y el Estado de Derecho y el 

respeto a la identidad nacional y a la diversidad cultural, jurí dica y religiosa de los 

Estados miembros. 

 

 

4.1. El desafío de la unidad en la diversidad: tensiones y equilibrios en el 

modelo comunitario 

En las u ltimas de cadas, especialmente a partir del fallido Tratado constitucional, el 

modelo de integracio n que la UE sigue o debe seguir en el futuro es incierto y se 

desconoce si existe un verdadero consenso entre la ciudadaní a y los Estados miembros 

sobre el destino final de la UE en su proceso de integracio n. La evolucio n del propio 

proyecto ha sido compleja a lo largo del tiempo, y sigue adapta ndose a los diversos 

desafí os y escenarios que continu an surgiendo. Parece evidente que la UE continuara  

construye ndose a base de avances y retrocesos hasta lograr alcanzar nuevos 

equilibrios. En este sentido, la UE no puede permanecer ajena a la propia naturaleza 

del proyecto “abierto a todos los paí ses de Europa”,22 ello comporta la ampliacio n y 

adhesio n de nuevos Estados a este proyecto, con diversas tradiciones culturales, 

jurí dicas y sensibilidades religiosas. Esta realidad hace imposible e indeseable la 

homogenizacio n ideolo gica y es precisamente lo que debe reforzarse. Higgins (s.f.) 

considera que la Unio n Europea no ha logrado implementar una polí tica efectiva sobre 

la diversidad cultural. Ha cedido ante las fuerzas globalizadoras homogeneizadoras del 

 
22 Schuman, R. (1950, 9 de mayo). Declaración Schuman. 
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comercio y el consumismo. En su opinio n, si la UE no es capaz de celebrar la diversidad 

cultural, se producira  un ascenso del fanatismo, radicalismo y populismo, feno menos 

ya observados en la ex-Yugoslavia, donde la bu squeda de expresio n cultural fue 

manipulada por el populismo, el nacionalismo de base e tnica, el neonazismo y el 

fundamentalismo. 

La esencia de Europa es su pluralidad cultural y nacional. “Europa es una 

realidad plural: hay distintas culturas, historias y, por así  decirlo, formas de responder 

ante los problemas de la vida” (UCV Noticias, 2024). Esto ha implicado, a lo largo de la 

historia, aspectos negativos, como las guerras nacionalistas que han marcado el curso 

del continente europeo y elementos positivos, entre ellos, el desarrollo del pactismo, 

los consensos y los acuerdos. Asimismo, Europa ha logrado consolidar una cultura 

polí tica basada en la cooperacio n y la colaboracio n, orientada hacia la integracio n y el 

entendimiento mutuo. Es fundamental seguir avanzando en esta direccio n, 

promoviendo el entendimiento y respeto por la diversidad. 

Definir el modelo polí tico de la UE es complejo, no es una federacio n como los 

Estados Unidos de Ame rica, ni una mera organizacio n de cooperacio n entre Estados, 

como las Naciones Unidas. Los miembros que la constituyen siguen siendo Estados 

soberanos independientes, pero comparten su soberaní a al delegar algunos de sus 

poderes decisorios en las instituciones comunes creadas por ellos para poder tomar a 

nivel europeo decisiones sobre asuntos especí ficos de intere s conjunto (Urbano, 2011). 

Podemos sen alar que el modelo comunitario actual combina elementos tanto de 

modelos federales como confederales (Garcí a, 2005), sin encajar completamente en 

ninguno de ellos. El modelo confederal se caracteriza por la soberaní a plena de los 

Estados miembros, que delegan solo aquellas competencias necesarias para alcanzar 

objetivos comunes. Este principio de delegacio n de competencias es voluntario y 

reversible, lo que otorga a los Estados un control significativo sobre el proceso de 

integracio n. En la UE, este aspecto confederal se refleja en el principio de atribucio n 

establecido en el artí culo 5 del Tratado de la Unio n Europea, que subraya que la Unio n 

solo puede actuar dentro de los lí mites de las competencias que los Estados miembros 

le han conferido. Los Estados mantienen su capacidad para decidir sobre su 

participacio n en las polí ticas comunes, lo que refuerza la idea de una integracio n 

flexible y respetuosa con las soberaní as nacionales. 

Por otro lado, el modelo federal implica una estructura ma s integrada, en la que 

el gobierno central tiene competencias propias y prevalentes sobre los Estados 

miembros en ciertos a mbitos.23 Este modelo se refleja en la UE a trave s de la existencia 

de un marco normativo comu n, en el que el Derecho de la Unio n prevalece sobre las 

normativas nacionales en a reas clave, como el mercado interior, la competencia o la 

polí tica exterior. Este principio de primací a del Derecho de la UE es una de las 

caracterí sticas de un sistema federal, donde las decisiones adoptadas a nivel central 

tienen un impacto directo en los Estados miembros. Adema s, las instituciones 

europeas, como la Comisio n Europea y el Parlamento Europeo, actu an como 

 
23 Venice Commission (1994). The modern concept of confederation. 
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autoridades supranacionales que toman decisiones vinculantes en nombre de toda la 

Unio n, lo que refuerza la dimensio n federal del sistema. 

Este cara cter hí brido es una de las caracterí sticas fundamentales de la Unio n y, 

dentro de este marco, el respeto a las identidades nacionales y a la diversidad de los 

Estados miembros debe ser un principio esencial garantizado en todas las normas, 

polí ticas y acciones y por todas las Instituciones, o rganos y estructura comunitarias. 

Este principio esta  formalmente reconocido en varios artí culos de los tratados, tal como 

hemos sen alado, siendo clave en la interpretacio n ideolo gica de los valores sobre los 

que se construye la UE. 

Así  pues, el modelo comunitario de la Unio n Europea se basa en un delicado 

equilibrio entre la autonomí a de los Estados miembros y la necesidad de una accio n 

comu n en a reas clave. Este equilibrio fue consolidado por la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unio n Europea, que reconoce explí citamente el compromiso del 

proyecto de integracio n europeo con la diversidad cultural, religiosa y lingu í stica de los 

pueblos de Europa, así  como con la identidad nacional de los Estados miembros. La 

CDFUE subraya la importancia de preservar estas particularidades en el proceso de 

integracio n, reflejando que la diversidad no es solo una caracterí stica, sino un valor 

esencial para la UE. El respeto por las identidades nacionales se encuentra tambie n 

consagrado en el artí culo 4(2) del TUE, que establece que la Unio n respetara  la 

identidad nacional de los Estados miembros, considerada una identidad inherente a 

sus estructuras fundamentales, polí ticas y constitucionales. 

En este marco, el lema "Unidos en la diversidad”, utilizado por primera vez en el 

an o 2000, es uno de los sí mbolos ma s recientes y especí ficos de la UE. En octubre de 

2008 el Parlamento Europeo adopto  oficialmente la bandera, el himno y el lema 

europeo como sus sí mbolos oficiales. Desde entonces, ha quedado establecido que la 

bandera estara  en todas las salas de reunio n y en todos los eventos oficiales del 

Parlamento europeo, que el himno se entonara  en todas las reuniones oficiales y el lema 

“Unidos en la diversidad” debera  estar impreso en todos los documentos oficiales.24 El 

lema subraya la idea de que la unidad de la Unio n Europea no debe implicar la 

homogeneizacio n de sus miembros, sino que debe promover la cooperacio n entre los 

pueblos europeos, respetando y celebrando sus diversas culturas, lenguas, tradiciones 

y sistemas legales (Mihajlovic, 2015). Este lema resalta que la riqueza de las 

identidades nacionales y regionales es un activo crucial para la integracio n europea. 

Por lo tanto, las normas, polí ticas y acciones de la Unio n Europea deben interpretarse 

de manera que no perjudiquen ni diluyan las identidades nacionales de los Estados 

miembros, sino que las fortalezcan como elementos fundamentales de la construccio n 

de una Europa unida pero diversa. No obstante, resulta evidente que este objetivo no 

siempre se alcanza ni se presenta como una meta de fa cil consecucio n. 

 
24 Decisio n del Parlamento Europeo, de 9 de octubre de 2008, sobre la insercio n en el Reglamento del 
Parlamento Europeo de un nuevo artí culo 202 bis relativo al uso por el Parlamento de los sí mbolos de la 
Unio n (2007/2240(REG)). 
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En el marco del respeto a la identidad nacional y constitucional de los Estados, 

surgen constantes tensiones entre la UE y los Estados miembros, especialmente 

respecto de la aplicacio n del principio de primací a del derecho comunitario (Rodrí guez, 

2013). Este principio establece que todas las normas vinculantes de la UE prevalecen 

sobre cualquier disposicio n de los ordenamientos jurí dicos nacionales, 

independientemente de su jerarquí a. El efecto general de la primací a es la inaplicacio n 

de las normas internas que resulten incompatibles con la legislacio n comunitaria. Por 

ejemplo, el caso Coman25 plantea una tensio n entre la soberaní a de los Estados para 

adoptar legislacio n propia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, de 

acuerdo a su identidad nacional, cultura, tradicio n jurí dica y religiosa, y los derechos 

fundamentales de un ciudadano de la UE derivados de la libertad de circulacio n dentro 

de la Unio n Europea. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Unio n Europea (TJUE, en 

adelante) resolvio  que la libertad de circulacio n y el derecho a la no discriminacio n de 

los ciudadanos de la UE deben prevalecer en ciertas circunstancias, como en este caso, 

cuando se trata de derechos derivados de la legislacio n europea: 

Dejar a los Estados miembros la posibilidad de conceder o denegar la entrada y 
la residencia en su territorio a un nacional de un tercer Estado que ha contraí do 
matrimonio con un ciudadano de la Unio n del mismo sexo en un Estado 
miembro de conformidad con el Derecho de ese Estado en funcio n de que las 
disposiciones de Derecho nacional contemplen o no el matrimonio entre 
personas del mismo sexo tendrí a por efecto que la libertad de circulacio n de los 
ciudadanos de la Unio n que ya hayan hecho uso de esta libertad variase de un 
Estado miembro a otro, segu n tales disposiciones de Derecho nacional. Tal 
situacio n contravendrí a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unio n 
Europea. 

El TJUE concluyo  que: “la obligacio n de reconocimiento al objeto u nicamente de 

conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado no atenta 

contra la identidad nacional ni amenaza el orden pu blico del Estado miembro afectado”. 

En el marco de esta sentencia del TJUE y desde la perspectiva del respeto a la 

identidad nacional, podrí a argumentarse que, a raí z de esta resolucio n, aunque los 

Estados miembros tienen el derecho de mantener su propia normativa y acciones 

polí ticas en consonancia con su identidad cultural, religiosa y jurí dica, y aunque ciertas 

regulaciones permanecen fuera del a mbito de competencia de la UE, el fallo del TJUE 

podrí a interpretarse como una intromisio n en esta esfera de la competencia legislativa 

de los Estados miembros y de su identidad nacional. De este modo, podrí a percibirse 

que se cuestiona la identidad jurí dica de aquellos Estados miembros cuya normativa 

refleja una lí nea de pensamiento distinta a la predominante en un determinado 

momento del proyecto de integracio n. En este sentido, son ampliamente conocidos los 

choques ideolo gicos y de identidad entre Estados miembros como Polonia y Hungrí a 

(Batista, 2024) contra la UE, en cuanto una diferente concepcio n del ge nero. En 2023, 

 
25 Tribunal de Justicia de la Unio n Europea. (2018). Sentencia de 5 de junio de 2018, caso C-673/16, Relu 
Adrian Coman y otros contra Inspectoratul General pentru Imigrări y Ministerul Afacerilor Interne. 
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Polonia y Hungrí a rompieron el criterio de la Unio n Europea sobre co mo definir el 

te rmino ge nero durante un debate a puerta cerrada sobre un nuevo tratado sobre 

crí menes de lesa humanidad (Orziola, 2023). Fue un movimiento sorprendente, ya que 

Polonia y Hungrí a se habí an mostrado reacios a separarse de los Estados de la UE en 

temas sexuales en las negociaciones de la ONU (Gennarini, 2023). No han sido 

u nicamente estos dos Estados los que han manifestado discrepancias con la Unio n 

Europea; otros Estados tambie n han mostrado divergencias en cuestiones relacionadas 

con aspectos identitarios o tradiciones constitucionales. Francia y Alemania, que suelen 

considerarse progresistas en temas de ge nero, votaron en contra de incluir la violacio n 

en la normativa de la UE —al igual que Polonia, Hungrí a, Malta, Repu blica Checa, 

Estonia, Bulgaria y Eslovaquia—, porque consideran que cada Estado miembro tiene su 

propia normativa sobre co mo se define la violacio n en sus co digos penales y la UE no 

cuenta con base competencial suficiente para poder legislar en este a mbito (Batista, 

2024). Tampoco podemos dejar de mencionar, el conflicto entre el Tribunal 

Constitucional Alema n y el TJUE. La pole mica se acrecento  en 2020, cuando el Tribunal 

Constitucional Federal alema n emitio  una larga y dura sentencia que viene a 

contradecir y desautorizar la Sentencia del TJUE, de 2018. El Tribunal Constitucional 

Federal no dudo  en calificar de incomprensible, carente de sentido y, desde luego, ultra 

vires la decisio n del Tribunal de Justicia y el modo en el que se produjo el razonamiento 

del Alto Tribunal europeo. (Bar, 2020). 

 

 

5. CONCLUSIONES 

En conclusio n, los valores fundacionales u originarios que sustentan el proyecto de 

integracio n europea han sido esenciales para consolidar la cohesio n y la estabilidad en 

Europa. Estos valores, originados en la tradicio n humanista y cristiana de sus 

fundadores y formulados explí citamente en los textos fundacionales de la Declaracio n 

de Schuman de 1950 y de los tratados constitutivos de la CECA de 1951 y de la CEE y 

EURATOM de 1957, tales como la paz, la solidaridad, la unidad, la libertad y el progreso 

econo mico y social, proporcionan una base so lida sobre la cual construir una identidad 

compartida entre los Estados miembros. A medida que la Unio n Europea ha 

evolucionado, estos principios se han expandido para incluir valores ma s amplios como 

la democracia, los derechos humanos y el respeto por el Estado de derecho, tal como se 

recoge en el artí culo 2 del Tratado de la Unio n Europea. Esta expansio n refleja la 

transicio n de una unio n principalmente econo mica a una ma s polí tica y socialmente 

integrada, con un fuerte compromiso con los derechos fundamentales. 

No obstante, la implementacio n de estos valores enfrenta desafí os, 

particularmente en el contexto de la diversidad cultural, polí tica y jurí dica entre los 

Estados miembros. Las tensiones sobre la interpretacio n de los principios 

fundamentales y las diferencias en las tradiciones nacionales han generado tensiones, 

como se observa en casos como los de Hungrí a y Polonia, en las interpretaciones 

divergentes en cuestiones como el ge nero. Un ejemplo claro de este desafí o se 
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encuentra en las discrepancias sobre la primací a del derecho comunitario, que han sido 

planteadas, por ejemplo, por el Tribunal Constitucional alema n. Estas tensiones, lejos 

de debilitar el proyecto europeo, ponen de relieve la complejidad de mantener un 

equilibrio entre la integracio n supranacional y el respeto por las identidades nacionales 

de los Estados miembros, principio que se halla expresamente protegido en el Tratado 

de la Unio n Europea. 

El modelo polí tico de la Unio n Europea, que equilibra elementos federales y 

confederales, sigue siendo un referente clave para la integracio n de Europa. Sin 

embargo, las tensiones sobre la primací a del derecho comunitario frente a la soberaní a 

nacional continu an siendo un desafí o importante. En este sentido, la clave para el e xito 

del proyecto europeo radica en lograr un equilibrio entre la identidad comunitaria 

europea, basada en valores compartidos que cuentan con un gran respaldo entre los 

Estados miembros, y el respeto por las identidades nacionales de los mismos. Estos 

valores, profundamente arraigados en principios fundamentales constituyen la base de 

la cohesio n europea. Sin embargo, es esencial que la interpretacio n de estos valores se 

mantenga fiel a las concepciones originarias, las cuales son compartidas y respaldadas 

por un consenso forjado a lo largo de los an os en Europa y que, a pesar de ello, han 

tenido que enfrentarse y siguen enfrenta ndose a grandes desafí os. 

Al mismo tiempo, el respeto a la identidad nacional de los Estados miembros 

sigue siendo un principio fundamental. La diversidad de los paí ses europeos no es solo 

un reflejo de su historia y de su cultura, sino tambie n una fortaleza clave para la 

integracio n. Cada nacio n aporta una riqueza u nica en te rminos de tradiciones, lenguas, 

estructuras polí ticas y visiones del mundo que enriquecen el proyecto comu n. La 

pluralidad, lejos de ser un obsta culo, se convierte en un activo que permite que la Unio n 

Europea sea un modelo de cooperacio n flexible y respetuosa con las diferencias. 

Por lo tanto, la integracio n europea no debe ser vista como un proceso de 

homogeneizacio n, sino como un esfuerzo por construir un espacio comu n donde se 

celebren las diferencias y se fomente el entendimiento mutuo. Este enfoque es crucial 

para que la UE siga consolidando una identidad europea que sea respetuosa con las 

identidades nacionales y coherente con los valores fundacionales, que han sido 

ampliados y hoy se entienden como valores fundamentales. La clave para avanzar en 

esta direccio n radica en fortalecer los lazos de solidaridad y cooperacio n, dentro de un 

marco que valore y respete tanto los valores comunitarios europeos como las 

particularidades de cada nacio n. 

El futuro de la Unio n Europea dependera  de su capacidad para mantener este 

equilibrio entre la identidad europea basada en los valores comunes y la pluralidad de 

identidades nacionales de sus Estados miembros, asegurando que la integracio n avance 

de manera respetuosa e inclusiva. Así , la Unio n Europea podra  seguir avanzando bajo 

su lema "Unidos en la diversidad", consolidando una identidad europea que celebre 

tanto sus valores compartidos como la riqueza de sus diferencias nacionales. 
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