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INTRODUCCION 

Los proftmdos cambios registrados en las últimas décadas denotan la nueva 
fisonomía de la situación económica y política por la cual atraviesa el planeta. Ésta 
nueva dinámica esta caracteri7.ada por la globaliz.ación y la formación de bloques 
R!gionales. El elemento más representativo de los procesos de integración lo 
constituye la Unión Europea, la cual a diferencia de otros casos, se encuentra a la 
vanguardia dentro de los procesos de integración regional. 

El objetivo central de esta investigación se concentra en el análisis de actores y 
circunstancias que hicieron de Alemania un elemento fimdamental del proceso de 
integración europeo. 

Por tal motivo se plantea como hipótesis que, la República Federal de Almwtia 
ha sido el eje del proceso de integración de la ~nión Europea. De no haber existido la 
participación de Alemania en los distintos proyectos con Francia y posteriormente con 
el sistema institucional europeo, quedaría en duda el liderazgo de la Unión, e 
inclusive su existencia. 

Por lo tanto la inserción de los distintos componentes de la sociedad germana en 
el proyecto comunitario, estimuló de manera directa el desarrollo del efecto 
multiplicador en la sociedad del viejo Continente. El cual con el paso del tiempo sento 

las bases de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. 

En este sentido el efecto multiplicador es un elemento imprescindible para poder 
comprender las distintas interacciones existentes entre la República Federal y el 
propio proceso de integración. Es decir, comprender la situación por la cual 
atravemón los distintos grupos sociales, partidos políticos y la élite teutona al igual 
que sus homólogos europeos después de la Segunda Guerra Mundial. 
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En éste orden de ideas la teoría neofuncionalista aplicada al proceso de 
integración regional proporciona los elementos necesarios para obtener una 
descripción, explicación, o en su defecto una interpretación de Wl proceso de 
integración tan complejo, por supuesto, sin descartar alguna otra perspectiva teórica. 

Hoy en día es dificil imaginar como se hubiese desarrollado el proceso de 

integración regional europeo sin la participación de la República Federal de 
Alemania. Si nos detenemos por wi instante a analizar algunos de los datos más 
representativos de la expansión económica de Europa occidental, tarde o temprano 
estos no conducirán hacia Alemania. Actualmente el SS % de las exportaciones 
alemanas tienen como destino otro país miembro de la Unión, esto sin incluir a los 
integrantes de la Asociación Europea de Libre Comercio, lo cual representa el lS % 

de las exportaciones teutónas. 

A su vez la República Federal aporta el 2S% de su Producto Interno Bruto como 
contribución dírecta a la Unión Europea. Esto sin hacer alusión a los 14,000 millones 
de Ecus que se destina como fondos estructurales en favor de las economías menos 
favorecidas, de los cuales el gobierno germano participa con el 36.6 %. 

Así mismo las múltiples instituciones de crédito y de servicios timncieros 
germanos goW" de una amplia aoeptación a nivel internacional. Lo cual les ha 
proporcionado mi peso específico muy importante al interior de la Unión Europea. 

Afurtunadamente la historia nos permite examirw con detalle cada paso del 
proceso de integración. Ser testigos de la derrota y devastación de la A1em1nia 
nacional socialista, y posterionnente contemplar como ese mismo pueblo se levanta 
con renovados bríos y welve a ocupar un lugar destacado en la escena europea e 
internacional, no puede ser más que una invitación a una profunda reflexión. 

Esta reflexión debe proporcionar los fimdamentos necesarios para un análisis 
objetivo que nos permita interpretar la nueva dinámica que impone la globalmción y 
la creación de bloques económicos. 

¡¡ 



Para comprobar la hipótesis anteriormente descrita, ésta investigación a sido 
diaeftada de tal forma que el lector seguirá de manera sistemática el proceso de 
integración europeo, haciendo especial énfisis en la participación de la República 
Federal de Alemania. 

Bajo este contexto en el primer capítulo se efectuó un análisis de la evolución que 
ha tenido la Unión Europea desde sus inicios, al igual que, el fimcionamiento del 
sistema internacional europeo. 

En el segundo capítulo se examinarón las condiciones por las cuales atravezo la 
Unión durante la década de los ochenta y los elementos que intervinierón en el 
relalmmiento de la integración europea. 

Es importante señalar que los dos últimos apartados de ésta investigación 
proporciolllll al lector los elementos más representativos que marcaron de manera 
directa, la relación existente entre la República Federal de Alemania y la Unión 
Europea. 

En el tercer capítulo se realim un intenso escrutinio sobre los actores y 
circunstancias, que definieron la vocación europeista de la República Federal. 
Asimismo el cuarto capítulo proporciona de manera mía amplia, una perspectiva 
sobre el liderazgo que sigue ejerciendo Alemania sobre el proceso de intepión 
europeo en vísperas del próximo milenio. 

De esta forma, lu conclusiones al igual que, la cronología. sriticu y cuadros 
anexoa tienen el objetivo de proporciour al lector una visión más clara sobre el 
proceeo de intepión de la Unión Europea y la destlcada particip1eión de Ja 
República Federal de Alemlllia en éste proceso. 
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1 LA UNION EUROPEA 

1.1. EL NEOFUNCIONALISMO: COMO ELEMENTO TEORICO 
DE ANAUSIS DEL PROCESO DE INTEGRACION DE lA 
UNION EUROPEA. 

Somos testigos, y en cierta medida actores, de los vertiginosos Cllllhios que 
experimenta llJleSÚ'O mundo a fimles del Siglo XX, caracterizado por la globllif.ación 
y la intepión regional. 

Como internacionalistas ea imperativo realizar un esfuerzo de IÚlisis y 
evalución de loa procesos de integración, que transforman nuestro presente y man:an 
nuestro fimlro. 

" El propio desarrollo histórico de la Humanidad es un.a 
continua senda de integración en todas sus 
manifestlcionea. Un proceso que se ba visto .celado en 
nuestra pmnción a impulsos de la tecnología. " ( 1 ) 

La Unión Europea ( UE ) representa, hoy en dia, uno de los procelCll de 
ildepión mía clepurldo. De ahí la importllU:ia de IDllizlr este fenómeno que 
remtge con IWe'JOS brios después de varias décadu. 

Pn poder compnmder el proceso de intep:ión y su dinímica., mediante 'llll 

enb¡ue teórico, es necesario toJUr en cuenta las siguientes oons~iones: 

l :rui.amee, Ramón " Integnción y Desintegración económica en .!1,1rop1 y 
en laa Alllericaa ", Ponencia presentada en el Seminario Intern1cional1 
paradojas en un mundo en transición, SFE - Instituto Mat1ae Romero de 
.!studioa Diplom!ticoa, M6xico D.F., Junio 1993, p. 1 



a) La coyuntura exiatento ame la estructura interna de cada Estado y el proceso 
de intepción. 

b) Las fileaas que proporciona la dinámica al proceso de integración. 

e) Los objetivos políticos y económicos de cada uno de los Estados puticjplntea 
dentro de éste proceso. 

el) El unbiente en que se desarrollan lu negociaciones. 

e) La estrategia a seguir por parúl de los Eltlldos miembros para adaptlrle a los 
prooesos de integración. ( 2 ) 

t) La revisión periódica del progreso obtenido para el logro de los resultados 
deae1dos. 

La UE ha sido iUente de inlpinción de un eran número de estudios que a lo largo 
de cui cuatro décldu. Las teoriu económica de la intepión ( 3 ) y lu teoriu 
10Ciopoliticu ( 4 ) hin sido los pllllOI de aúlisis mía llOCOJridos por los 
especialiltu en este tema. 

Pn efectos de ata inveetipción utilÍ1.lnlllOI élta última. en la CUl1 
idmtificllnos al aatbque neofimcioaalilta. Los primeros estudios naliadol en bue a 
este enfoque teórico fil«an hecbol por Emmt D. Hus " 'Ibe Unitina of Europe " 
(19'8) y León N. Lindberg " 1be Political Dynamics of Europe111 Economic 
Jntepion " ( 1963 ), a finales de la década de los ~O's y principiot de loa 60'1. 

2 Ch1non1 :eur9uete, Alejandro " un1 revisión critica eobre lae teor1H 
de 11 Inteqraci6n Internacional y Reqional ", en Relaciones 
Internacionalee, M6xico, UNN-1, Vol, XIII, No.5 Hayo-Agosto 1991, p. 18 

3 B1l1es1, :Sela J.C. Teor1a de la Integración Econ6tnica, M6xico, UTZBA, 
1964, PP• l - 18 

4 Cfr. Bre11eand, A. " Beyond Interdependence: 1992 u a global 
Challenge ", en: lnternational Affaire, Vol. 66, No. l, 1990, p.53 
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El objetivo en ambos fue el estudio de la integración regional europea. Lindberg 
tomo como elemento de análisis a la Comunidad Económica Europea ( CEE ), por 
otra parte Has estudió un solo elemento de la CEE, la Comunidad Europea del 
Cubón y el Acero ( CECA ). 

El hecho de que Haas hubiese seleccionado un solo elemento de estudio, le 
permitió aulim con mayor detalle la relación existente entre ésta parte y los demís 
componentes; Y uí poder tener una mayor perspectiva sobre el d.esenvolvUniento de 
éste proceso. 

Después de Vlrios estudios lu reflexiones hechas por Haas conlribuyerón no solo 
al estudio de la CECA, sino también el Wlisis de la CEE y de la Comunidld 
Europea de Enersta Atómica ( EURATOM). ( 5 ) 

" The central thesis of neofUnctionalism is tbat inte¡ration 
witlún one sector will tend to beget its own ímpetus an 
spmd to other sectors. The establishment of supranatiOllll 
inatitutions designed to deal with tuntionally speciñc tuk 
wi1l set in motion economic, social an.d political 
proceases wbidl punte pressures towllds fiJrd1er 
intepation. " ( 6 ) 

En e.te sentido es importante señalar que la dinímroa del neoftmciollllismo se 
concentra en el efecto multiplicador ( apillovtr), el cual da origen a éste proceso. 

S '?nnholm-Hilclcel11en, Jeppe " Neo-funtionalism: Ob11tinate or Ob11olete ? 
A P.Hppraieal in the Light of the New Oynami11m of the !.C ", en Millenium 
Journal of International Studie11, Vol. 20, No. 1, 1991, p. 3 

6 rranholm-Hiklcelsen, Jeppe, Op• Cit., p. 4 
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DenCro de esta misma perspectiva, la lógica que se asume demro del etecto 
multiplicador, es la continua expansión de la integración. La cual después de un 
determinado tiempo trasciende del plano particular al pncral; es decir, del económico 
al cultural, del cultural al político, y así sucesivamente hacia todas las ramas de la 
actividad humana. ( 7 ) 

De antemano es importante señalar que ningún enfoque teórico se acopla de 
manera exacta para· explicar un fenómeno de esta naturaleza. El neofimcionalismo 
debe ser considerado como un instrumento mú pua aproximamos a nuestro sujeto de 
estudio, en su defecto, podrá proporcionamos una descripción, explicación o 
predicción de un proceso tan complejo que se encuentra sujeto a una infinidad de 
variables. ( 8 ) 

Pero ¿ Cómo explicar el proceso de integración de la Unión Europea mediante la 
temía neofimciODllista ? 

Al finalím la Segunda Guerra Mundial lean Monnet siempre estuvo conciente de 
la urgente necesidad de unir a Europa a la brevedad posible, y así reducir las 
probabilidad de fUturos conflictos. 

La Unión política estaba descartada por el momento, aunque esto era en IWidad 
lo que se deseaba, puesto que las heridas y los resentimientos de la guerra aun estaban 
fijos en 111 mentes de los europeos. 

Por ello la alternativa más viable file la unión de sectons económicos específicos, 
tal es el caso del Plan Sclnunan Que dió origen en un principio, a la cooperación 
entre Francia y la República Federal de Alemania ( RF.A ) en la producción del 
carbOn y el acero, y posterionnente con el mto de Europa Occidmúal. 

7 El efecto multiplicador parte de la unidad más organizada u ho1110g&nea 
de la sociedad, los grupos de inteds. Va de lo más eencillo a lo máe 
complejo, dejando tras de si una onda expaneiva que cuenta con la 
capacidad de hacer reaccionar a otros grupos o eectoree de la sociedad. 

4 



" Los motivos políticos pueden impulsar la primera etapa 
de la integnición económica, pero también ésta reacción en 
la esfera política; si los motivos iniciales son económicos, 
la nocesidlcl de una unidad política puede plantearse en 
una etapa ulterior.• ( 9 ) 

Monnet fue muy claro: " Nosotros no coligamos Estados. Unimos Homb,..s ". 
(10) 

Si reflexionamos por un instante en esta frase podemos leer entre lineas, de 
mansa condmuda, el sentido de la integración europea. Es decir, hacer que lu 
ICtividldes económicas de la región 1rasplCell lu fronteras nacioules -mocfianM 

proyectos de raicter comunitario- a través de los distintos grupos de interés. 

En el momento en que un determinado sector productivo se consolide, de nwun 
comunitaria ( CECA. ), los gobiernos nacionales tendrÍll clificultld para controlar sus 
respectiva economiu. De ahí surgirá la necesidad de crear 1Dl ente común " Alta 
Autoridad" que regule las relaciones exist.entes entre los Estados participllltes. 

El hecho de que 1Dl Estado ceda parte de su poder en la toma de decisiones sobre 
IDl demrminldo sector de su economía, a una institución cenln1 común, repreaenta 
una trasfenmcia de soberanía que implica transferir la lealtad popular de un nivel 
ucionll a uno de cncter suprlDICional. ( 11 ) 

9 Balassa, Bela J. D., Op• Cit. p. 7 

10 !'ontaine Pascal La Europa de los Ciudadanos, R.!'.A., !d. 
Comunidades Europeas, Comisión de las, 1991, p. 5 

11 Kirchner, Emil J, " The Theory of political Inteqration " ( Por 
publicarse), p. 258 
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El objetivo fimdament.al es inaementar la capacidad de las instituciones centrales, 
que en última instancia tendrín como tarea primon"lial, satisfacer las cfemandu de los 
grupos de interés aglutinados dentro de la sociedad comunitaria. ( 12 ) Conforme se 
desurollcn las actividades económicas estas se irán haciendo cada vez más compleja, 
haciendo JlOCeSlria la nmoción de bammis al comercio, lo cual representa 1Ul acto de 
integración económica. ( 13 ) 

La UE alcanzó esta meta, el primero de julio de 1968, concluyendo así una etapa 
más del proceso de intepión europea. 

" ... el progreso en la intepión económica, impone una 
coordinación mas eaf:nlcba, que a la postre no puede por 
menos de deamnboclr en una unión política ". ( 14 ) 

El radio de acción del afecto multiplicador se ira incrementando progresivamente, 
con ello la necesidad de acender a otro plano de 1M:Ción, el cual es visto como una 
QODIOCUellCÍI lógica de este enfoque teórico. 

Ningún sector productivo puede permanecer aislado ó ajeno a los cambios 
económicos de una región, por ello la intepión de 1Ul sector mm los esplCÍOI 

necesarios pn la inlepión de otru ramas de la economía. 

La intepión política puede ser descrita como el proceso donde el Estado
Nación tnnsfiere vobmtariammte su capacidad de toma de decisiones, hacia una 
institución cmirll, lo cual implica tnnsfisrir parte de su soberanía J11Cional. ( 1') La 

tnnsferencia de ficultades del Estado-Nación a una institución central, reprwnta uno 
de los elementos mía significativos a nivel politico, dmtro de los procesos de 
integración. 

12 ~ 

13 Balassa, Bela J. D., Op• Cit., p. 2 

1~ Xa111Ames, Ram6n, Op• Cit., PP• 1 - 2 

lS Kirchner, Emil J,, Op• Cit., P• 2S6 
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Desde la perspectiva neofimcionalista se considera a los grupos de interés, 
partidos políticos y a la burocracia supramcional, como los actores más destacados 
dentro del proceso de intepión. Gnoias a ellos se ha acelmado la traoafinncia de 

esa lealtad nacional hacia las instituciones centrales que forman la UE. ( 16) 

Todo esto sin olvidar, que a pesar de todos estos movimiento, el Estado-Nación es 
todavía el eje de la integración. Por ello cada Estado miembro desarrolla sus propias 
estrategias económica y políticas para acoplarse de la mejor manera a wt proyecto de 

esta mapitud. 

El éxito de éste proceso de integiación estará determinado por dos factores 
fimdunentales. El primero de ellos, los beneficios que recibm los Estados miembros; 
y en segundo lupr, en el Dllllejo adecuado del poder político y/o soberanía que 1U1 

Estado deposite en las instituciones comunitarias. 

El estudio del proceso de integración de la UE ha llevado a muchos especialistas a 
enman:ar a éste como una integración mmmente económica, o en su defecto, 
politica. No existe una delimitación exacta enCle la integración económica y política y 
los procea y formas de integración. Por ello es importante tener presente, que t.odo " 
proeeao formal de integración económica es el multldo de la interlcción compleja 
entre las difinntes políticas económicas exteriores ". ( 17 ) 

Como resultado obtenemos que todo proceso de integración es wi fenómeno 
altlmenee politioo. 

16 Kirchner, :!mil J. Decision lllllking in The !uropean Connunity, The 
Council Preaidency and !uropean Inteqntion, !..U.A., Hancheater 
Univereity Prees, p. 26 

11 Chanona Burguete, Alejandro 0p. Cit., p. 20 
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"A day will oome when you Fraru:e; ... you Italy; you 
~ llUl you Gennany -ali ofyou, all nalions ofthe 
Continent will merge tigbty, without losing your 
identities mid your remlkable originality, into some higber 
society IDd ftc>m. a European ftatemity ... A day will come 
when markets, open vade, ami minds, open ideas, wil1 
beoome the sole battlefielcls. " ( 18 ) 

l. 2. GENESIS DE LA UNION EUROPEA 

El deseo de crear una asociación sólida que integrara a los Estados europeos, ya 
babia sido manifestada previamente a la cn1eión de la UE. 

Los precursores de esta asociación ~l Conde austriloo Coudenhove Kllergi; el 
Ministro ftarulés de Asuntos Exteriores, Aristide Briand, y su homólogo alemán, 
Gustav Streeenwm, hicierón hincapié en la necesidad de lograr una oolabonción mía 
estiecha entre los Batidos europeos. ( 19 ) 

Esta propuesta no tuvo éxito, sumó un duro revés por parte de los gobiernos 
europeos que estaban a favor del nacionalismo e imperialismo, a fines del siglo 
puado. 

Después de la 11111rp experiencia de la Segunda Guerra Mundial, loa europeos se 
percaon de que Eumpa babia perdido su posición hepmonica, que tlll celC>llllMllÜe 
babia mantenido durante Siglos. Ahora había sido desplaada por dos nuevu 
poteaciu, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. 

18 Cit. Po11., Buutein, Daniel lurogualce, Ed.. Shion ' schu11ter, 
JI.U.A., 1991, p. 35 * 111te pequefto fra9111ento del poeta franc611 V1ctor 
Buqo, expre11a n1tidamente el pensamiento inteqracioni11ta que daba a 11u11 
primero11 puo11 a finalea del siglo XIX, en busca de los " :tstados Uni.dos 
de zuropa ". 

19 Borchardt, Klau11-Dieter La Unificación Europea, !d. comunidades 
luropeae, Comi1116n de la11, R.F.A., 1990, p. S 
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Desafortunadamente una vez más Europa tuvo que quedar reducida a escombros y 
ceni1.u, para advertir la delicadeza y el peligro, de la rivalidad existente entre los 

Estados europeos. Sólo después de ésta experiencia se dieron las oondiciones 
necesarias para dar un nuevo impulso a las ideas de Kalergi, Briarui y Stresemann, 
que tiempo atnis fueron consideradas una utopía. 

Al concluir la Segunda Guerra Mundial las dos nuevas super potencias se 
dividieron Europa y Alemenia, constituyendo así, dos bloques política y 
económicamente antagónicos. Estados Unidos en favor de la libre empresa y la Unión 
Soviética, bajo el sistema de economía planificada. 

Como consecuencia de la guem, Europa fué testigo de la fiagmentación de su 
sociedld y en muchas ocasiones de la destrucción total o pan:ial de sus sectores 
productivos. Es evidente que después de wi decenio bajo los estragos de la depresión 
económica ( 1929 - 1939 ), más seis ailos de guerra ( 1939 - 194' ) provocarón que 
el viejo continente se quedara sin recursos materiales y financieros, esto hizo que 
Europa se enfi'enwa ante dos dificiles dilemas. 

El primero, ¿ A quién solicitar ayuda para su reconstrucción ? y el segundo 
¿~ lmcer' con Alemania?. 

En aquel entonces las zonas de in8uencia en Europa, entre las dos superpotencias 
ya habiln sido definidas. Europa occidmtal recibió ayuda de Estados Unidos, y la 
parte orientll del continente el apoyo de la Unión Soviética. 

El ~ de junio de 1947, el Seaetario de Estado estadounidense George Manball, 
pronunció en la Universidad de H1n1ard, Massachusetts, wi discurso S1JDW1W1te 

emotivo sobre la situación económica y política en Europa y la importancia de 
brindlrle uistencia. El Pllll Mlnball, como se llamó popullrmmte a la propuesta 
limada por el pmn1 Marshall, eatimuló a partir de 1947, la creación en Estados 
Unidos de la Administración de Cooperación Económica ( .A.CE ), y en Europa, la 
Orpni1.ación para la Cooperación Económica Europea ( OCEE ). 
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Dicho plan filé aprobado el 3 de abril de 1948, por este conducto Estados Unidos 
contribuyo con miles de dólares para la reconstrucción de las economías de las 
naciones europeas, dunnte el dificil periodo de la posguerra. 

El plan Marshall hizo especial hincapié en: la realización de obras públicas, que 
permitieran un mejor despluamiento de personas y men:ancias; reorpniw el sector 
comunicaciones; un constante apoyo al campo, puesto que existía wi grave 
desequilibrio de las relaciones campo-ciudad; y por último, la imperante necesidad de 
financiamiento y asistencia técnica para la reconstrucción de la planta industrial de 
Europa occidental. ( 20 ) 

El periodo de recomtrucción europeo abarco poco más de una déclda, se 
destinaron nlCUl'IOI por lplt'ximlcJamente 30,230 millones de dólares, dividido 
enn préstmnos y donaciones. El gobierno estadounidense otorgo uiltencia técnica y 
financiera a Europa occidental por cuatto razones fimdamentales: i) detener la 
expansión comunista en Europa; ii) mantener sus destacammtos militues en el recién 
ocuplCk> territorio alemín y en el JeSto del Continente; iü) reducir el peligro de una 
recesión de su propia eoonomia , tratando de mantener wi nivel de actividad lo mis 
alto posible; y iv) reafirmar su papel ele líder bloque occidental uite los gobiernos 
europeos. 

Pcr ova parte, el segundo dilema que Europa amento fbé ¿ Qué hacer con 
Alemania? 

La ubiclción de Alemania en el corazón de Europa, hi1.0 del territorio germano, la 
manzau de la discordia enfze los dos bloques antagónicos. Finalmente, Alemania fü 
dividida en cuatro sectores de ocupación: británico, estadoWlidense, filncés, y . .;~
SOY ... H\IU. 

20 Tamames, Ramón Estructura Económica Internacional, México, Ed. 
Alianza, 1991, p. 69 
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Sólo tres años después de que finaliw la guerra, los aliados occidentales se 
percatlron que el peligro para ellos ya no eta el nazismo, sino la Uruón Soviética. 
Ante ésta situación los sectores ocupados por británicos y estadounidenses dicidieron 
unirse, los frlnceles objetaron inicialmente la propuesta. pero poco después se dieron 
cuenta que no podían aislarse de las decisiones de los demás aliados. 

Con la asistencia financiera que el gobierno estadounidense proporciono a Europa 
vía plan Marshall y la reforma monetaria, se puso en fimciooiuniento la debutada 
economía alemana. 

Posteriormente se celebraron elecciones, en el cuál filé electo como Canciller el 
democráta-cristiano K.omad Adenauer, y como Presidente Federal Theodor Hauss. 

Con la promulpción de la Ley Fundamental, el 23 de mayo de 1949, se 1\m4ó la 
República Federal de Alemania . Bonn se convirtió en la capital provisional de 

Alemania Occidental, hasta que fbera posible lograr la reunificlción con el Este, en 
este aentido, la cte1eión de la RF A filé QOJ!Sicferada una solución provisional ( 21 ) 

Los planes de los alildos occidentales acen:a de AlenwUa no coincidieron con los 
de la Unión Soviética, en MSpuesta ésta, ftmdó el 7 de octubre de 1949 la República 
Democrática Alemana ( RDA ). Este hecho puso de manifiesto que Alemania seria, 
como anterionnente se sedalo, la manzana de la discordia enn el Este y el Oeste. 

Mediante este acto, el Este de Alemania se incorporó De Jllre a los países que 
comtituyerón la m11 de inftuencia de la Uruón Soviética, que D. Facto ya se 
vislumbraba en occidente. 

Después de que tnnscurrió la etapa de reconstrucción, el sentimiento de unión 
eninl los europeos filé cniciendo pauiatinlmente, el recuerdo del honor de la guerra 
acentúo a un mis el deseo y la necesidad de unirle. 

21 sc::hultz, A.M. Bac::ia la reunific::ac::i6n: La c::ueet16n alemana en la 
d6c::ada de loe ochenta, Htxic::o, Ed. P.C.E., 1990, p. 70 
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La inquietud de lograr que Europa volviera a ser el centro del mundo, era 
alberpda por mucllos europeos, pero sabían muy bien, que sólo uniendo sus fumas 
poclrian loplo. El primer llltecedente fonnal de la intepción europea, fUé el 
ICuado de unión lldwutera, celebrado entre Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, 
mejor conocido como el BBNELUX. 

DIUlnte el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, los representantes de 
Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos tuvieron algunas reuniones con el objetivo de 
uWÍ1.lr la posibilidad de crear una unión aduanera. 

Los resulfldos füerón positivos, en 1944 Londres fUé la sede de la fiJma del 
ICuenlo por el cual se estableció la elimimción de bamras al comercio; la 
implantlción de un mncel común hacia el exterior; se sentlrón las bases necosariu 
para la cración de una 'IDlión económica entre los tres paf~ y así, impulsar la libre 
circulación de merclllCW en ésta repón. ( 22 ) 

El acuenfo entró en vigor el 1deenerode1948, años mis tarde, se concertlrón 
otml acuerdos para la IDllOUiución de las políticas fiscales y llll.llletlriu, con la cima 
int.enlión de COllCletlr la 'IDlión económica entre los países participantes. 

Con todo lo anterior, podemos dimos cuenta que el BENELUX fUé la primera 
Mill1 coamta. de Ju tnnsforllllciones que Emopa seria objeto en dos venideros. 

22 Rocha, Juan Raymundo " Comunidad Económica Europea. En busca de un 
espacio ain fronterll!I ", en Comercio Exterior, Vol. 39, No. l, Enero 
1989, PP• 59 - 60 
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" 1 now want to tell you somethin¡ tbat might surprise 
you. Tho first step in resJwping the European family must 
be unity between Frmce arui Germany... thcre can be 
rebirth of Europe without spiritually great France and a 
spiritually pt Germany. 11 

( 23 ) 

1.2.1. CECA 

Sir Winston S. Churchill 
Ex-Primer Ministro Britínico 

El Consenso de la integración europea nació del deseo general de unidld, tras lu 
núnu de la guerra y en contra de los 111Cionalismos. Todo esto nuidill1fe la 
coopmción que pretendia crear lu oondiciones necesarias para que nunca pudiera 
surp otra guerra enn ellos. 

Después de la división de .Almnania, Estados Unidos insistió a sus aliados 
europeos, en la necesidad de una Jipida reconstrucción de la RF A . Acción que el 
gobilmo plo vió con recelo. 

Así file como FllDCia tuvo que enfi'entar una dificil situación, dejar que el 
" podlrlo " alemán ae recomtruycra rápjclunente u oponane a la presión de Eltldol 
Unidol. Britínicol y eeáldounidemes 1e percataron de la inoonformidad del piemo 
de Plrís, uí que dejum en 111111011 del Ministro filmlés de Asuntos Emricns, Robert 
Sclnqnan, la elabonción de m proyecto que integrwa a la RF A denlro del contexto 
oocidental. 

23 !'rank, Paul " Twenty years Franco - German treaty ", en 
Au11enpolitik, R.!'.A., Vol. 34, no. 1, 1993, pp. 18 - 19 



No file una tarea sencill~ Schuman recurrió a uno de los hombres mis brillantes 
de aquella época: Jean Momiet. Quién había sido asesor del presidente F1'111klin D. 
R.oosevelt; artifice de la moderni1.ación y reconstrucción económica de Franc~ y 
asesor de múltiples gobiernos. 

Sclwman, Monnet y wi grupo de colaboradores -Étiene Hirsch, Paul Reuter y 
Pierre Uri· fberón los encarpdos de redactar el documento que uniera la filerza y el 
carícter industrioso de los alemanes con el espíritu de unión y cooperación fiancés, en 
favor de la unión de B1D0pa. ( 24 ) 

El gobierno de PllÍS realim consultas secretas con SllS homólogos en Bono, y 
ést.os apoyaron de inmediato la propuesta pJa. Después de esto Schunwl tuvo la 
certer.a del éxito de su pl111, y únieamente restaba darlo a conocer a los medios de 
comuniclción. 

" Queremos salvar el foso que separa al pueblo alemán 
del pueblo ftaaces , foso que es amplio y profimdo. 
Conocemos nuestra responubilidlld. Pero si queremos · 
pona- fin a este tzígico capítulo de la historia de nuestros 

dos pueblos, mtcw:ea debemos enhntamos como 
pueblos libres para la solución de este problema, y no 
debe babfl' dos nzones totalmente difermtes, en Bonn 
y m París, pua entrar en esta unión. " ( 25 ) 

24 Font&ine, Pascal Una idea nueva para Europa, R.F.A., Ed. 
Comunidades Europeas, Comiai6n de las, 1990, pp. 10 - 12 

25 Haaa, Erneat Partidos politices y grupos de presión en la 
integraci6n europea, Ed. IN'l'AL/BID, Al:gentina, 1966, p. 200 
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El 9 de mayo de 19SO, el Ministro ftancés de Asuntos Exteriores, Robert 

SchWlllll anunció la intensión de su ¡obierno de mantener una política común con el 
¡obiomo alemán, sobre la proclucción y consumo de acero y cari>ón, que seria dirigido 
por Wl orpnism.o conjunto llamado 11 A.Ita Autoridad ". Así mismo, quedaba abierta 
la invitación a los demás países de Europa que desearan participar. ( 26 ) 

Sólo butarón cinco ail.os después de que tinalima la guerra, para que Fnncia 
ofteciera a su 11 tradictoMI enamtgo 11

, participar en un proyecto común en wi sector 
clave de la industria. De esta forma, FllllCia puso la primera piedra pera la 
construcción de la nueva EIU'Opa, asociando a ésta labor a la RF A ( 27 ) 

El Plan SdlUman se!alo temas muy concretos entre Francia y la República 
Fedenl : la tdministrlción conjunta sobre la explotación del carbón y el acero, en 
ambos países; la CRaCión de un orpnismo rector clcmmninado " Alta .Autoridad 11

, el 
cual estarla intepado por penomlidldes distinguidu de IUlhas naciones, con el fin 
de obtener decisiones imparciales, para evitar favorecer algún intcn!s en particular. 

Lu decisiones de este órpno, son de carácter obligatorio pm cada uno de los 
Estados miembros, evidentemmte esto implica delepr parte de su soberanía en favor 
del interés CCllllún. 

Los distintos elementos que constituyerón el Plan Schuman, nos mela claramente 
el trllfoado del pmllllliento de MOlllU!t y del propio SchUJIUID: i) Su esfiJm.o por 
ftuionar los intelael de ambos Estados en un sector específico; ii) La unificlción de 
critsiol con respecto a Ju decisiones que se tolUn al interior del ( ente 
supnnacioaal) ".Altab.torldad 11

, subrayando la necesidld de hacer de la delepción 
de IObcnnia entre llllbos países, un acto cotidiano; y por último, ili) desvanecer la 11 

histórica 11 enemistad entre Francia y Alemlnia. 

26 !l 9 de Mayo de 1950, es considerado como la fecha de nacimiento de 
la comunidad !uropea. 

27 Grupp, claus o. Europa 2000, Hacia la Unión Europea, R.F.A., Ed.OHNIA 
- Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repllblica Federal de 
Alemania, 1991, p. 11 
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Después del éxito de la iniciativa francesa sobre el acuerdo de cooperación fiuoo. 
alemin, Jean Monnet tuvo la seguridad de que se encontraba en el camino oomcto 
hacia la integración europea. 

El 20 de junio 1950 se celebró en la ciudad de París una confmmcia 
internacional, en la cual participación -además de Francia y la República Federal-, los 
paises miembros del BENELUX e Italia, con el objetivo de integrar a loa gobiernos de 
Europa, en una institución en favor del interés común. Durante el desarrollo de las 
negociaciones se establecieron tres órganos clave, -que serian la base del filturo 
sistema institucional de la Unión Europea- una Asamblea Plenaria, wi Consejo de 
Ministros y un Tribunal de Justicia. 

Diez meses después, el 18 de abril de 1951 se firmó en París, el Tratado 
Caastitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, el cual entró en vigor 
el 23 de julio de 19~2. con una vigencia de cuarenta ailos. 

El éxito de la CECA se debió a la óptima combinación de elementos. La 
cooperación entre los múltiples intereses nacionales, a través de la delepción de 
90bennfa en wt sector muy bien delimitado, filé la fórmula exacta para lograr un 
ICUel'do utimctorio entre los propios europeos. 

La RF A tuvo una destacada participación en la fimdación de la CECA, 
diatinguidu penonalidades como: Walter Hallstein, Carl Friedrich Ophül1, Heinrich 
van Bnmtmo, Hans von Boeckh, Hans von der Oroeben, entre otrot, participarán 
con esfUerm y dedicación en favor de la integración de Europa. ( 28 ) 

Los resultados del Tratado de Paria fimón un f.\wte aliento para continuar con Ja 
conatrucción de la Ewopa comunitaria. Se lograron abolir barreras adUIDlles y 
comerciales, en la producción y com.ercialmción del carbón y el acero. 

28 Stern, Susan Meet United Germany, R.F.A., Ed. Frankfurter Allge111tine 
Zeitung, 1991, p. 153 
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La puesta en marcha de progrwas de inversión, que estimulanm dicha 
producción fUe olro gran paso, así mismo, la asistencia hacia aquellos trabajadores 
que se vieran IUIH!l1audos por el desempleo. ( 29 ) 

Los principios de igualdad entre los Estados plllticipantcs, la independencia, pero 
a su vez la eslrecba colaboración entre las instituciones marcaron la dinámica que 
se¡uirfa la CECA y las demás instituciones comunitarias. 

1. 2. 2. CE E Y E U R A T O M 

Los Ministros de Asuntos Exteriores de los seis paises miembros de la CECA, 
celebraron en junio de 19'5 una nnmión en la ciudad italilna de Mesaina, con el fin 
de lllllim cual seria el siguiente paso para la integración de Europa. 

Después del interclmbio de algunas ideas se lopo el concemo a favor de 
couolidar la anión económica, previo a la rnación de 1Ul sistema de defima. Como 
reaultado de ésta reunión se encargo al Ministro belga de Asuntos Exteriores, Paul· 
Hemi Spuk, la elabonción de un infonne sobre la posibilidld de ci.- bajo el 
contexto ele la unión económica, una unión dentro del área ele la energia atómica. 

Lu conclusiones de dicha investipción fueron dadas a conocer durmte la reunión 
celebrada el 29 de mayo de 1956, en Venecia, Italia; El informe " Spaak " como ea 
llamado comunmente a ésta investigación, proporciono datos muy intereuntes. 

Dicho infi>rme seilalaba los beneficios que tnleria la cmición de una unión 
económica europea, ldalnás indicaba los obstáculos a vencer en el corto y largo plazo. 
Por otra parte el in1bnne Spuk proporcionó conclusiooes en el sector de enersia 
atómica, que no file del a8fldo de alsunos participantes, en especial de FI111Cia. 

29 !conomist Intelligence Unit, The !uropean Trends, R.U., 1991, p. 13 
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Ante la heterogeneidad de criterios y los delicado de cada uno de los temas, los 
rcpresentant.es de los Estados participantes de esta reunión, coincidieron en la 
necesidad de crur dos equipos de trabajo que se encarpran de la elabollción de dos 
proyectos de 1ratado, uno para la cración de la Comunidad Europea de Energía y 
otro sobre la integración económica de Europa. 

En mayo de 19S6 se iniciaron las negooiaciones para el establecimiento de WJa 

zona de libre comercio en Europa occidental. De forma paralela al desam>llo de estas 
negociaciones, otro 8JllPO de paises intesracl<> por Austria, Dinlnwca, Noruega. 
Portupl, Reino Unido, Suecia y Suii.a, sostuvieron plitic.as para la CR1Ción de la 
Asociación Europea de LibM Comercio, por sus sisJas en inglés (EFTA. ), que se 
estableció oficialmmt.e el 3 de mayo de 1960, ésta asociación vino a ser una" 
aepnda opción ", dentro del proceso de integración económica. ( 30 ) 

Al concluir diez meses de negociación, los iepresentantes de los seis Estados 
miclllbros • Bélgica, Francia, !tilia, Luxemburgo, Paises Bajos y RF A • fimwon el 
2S de mm.o de 19'7, en Roma, dos tntldos por los cuales quedaba constituida la 
Comunidld Económica Europea ( CEE ) y la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica ( EUIUTOM). 

El objetivo cenln1 del EUllATOM, file la coordinlción y el desmollo de la 
csnsgia atómica para fines p11Cíficos. Por otro lado los objetiVO! de la CEE se 
delimitaron de la sipiente manera: 

" • supresión de los annceles aduaneros entre los Estados 
miembros; 

30 Bundesministerium fUr Wirtschaft ABC Der Europaischen Gemeinschaften, 
R.?.A., Ed. BHWi, 1989, pp. 13 - 14 
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- creación de una política comercial común iespecto 

(a)... ten:eros paises; 

- creación de politicas comunes en determinados 
sectares, como el asríoola y el del transporte; 

- supresión de obstáculos a la libre circulación de las 
pe!IOJllS, servicios y cap1itales dentro de la 
Comunidad; 

• creación de fundos comunes para promover el 
desarrollo social y regional; 

• aproximlción, o • armonización " , como S\lele 
dennmDwse, de las le¡iallciow D1Cionales; 

• establecimiento de un sistema que garantice la no 
distorsión de la competencia. " ( 31 ) 

Loa principios de la CEE fileron, el desarrollo umónioo de todas las ICtividldes 
económicas, las cuales deben proporoionar un mejor nivel de vida a los europeos a 
través de una expaui6n económica continua. 

31 Comunid1dee !uropeae, Colllisi6n de lae La Pol1tica de Competencia en 
el Mercado único, R.F.A., !d. Oficina de Publicacionee Oficiales de las 
comunidades !uropeas, 1989, p. 9 
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El objetivo bisico del Tratado de Roma, file la creación de \Ul ente supranacional 
con personalidad propia con el fin de aear un mercado común. ( 32 ) La realización 
de este objetivo implico una grm cantidad de modificaciones a nivel político, 
económico y fiscal, esto sin olvidar el inminente costo social. ( 33 ) 

El primer obstículo a vencer fue la S11p1Mión de la bamns llllruleluiu 11 interior 
de la Comunidad, en un periodo de transición de doce años ( 19S8 • 1970), dividido 
en crea etapas. En la primera, se reducirá en un 30 % los derechos de aduana, en la 

sepnda otro 30 % y en la tereera, el 40 % restante. 

Como RSU!tldo de esta gtldwll aproximlCión de mnceles los paises miembros 
de la CBB • 86lgica, Francia, Italia, Luxemburgo. Paises Bajos y RFA ·, se 
enconinron muy pronto lllte la posibilidad de desarrollar una tarifa exterior comün. 

La supresión de bamnl mncellriu, la creación de politicu comen:iales 
COlllUnel sectores específicos. la annoniz.lción de legislaciones, etc., etc., requirió de 
un eficaz sistema de coopmción que atiende a cada 1BlO de los intemes nacionales 
dentro del contexto comunitario. 

Afortunadamente, la experitlwia adquirida por el BENELUX, la CECA., la CEE y 
el EURA.TOM. proporcionaron los elementos necesarios para la creación de un 
sistana de institucionea que &venciera la coopención entre los Batidos earopeos. 

32 Kl Car•cter supranacional ha sido uno de los elementos clave, por el 
cual se llevan a cabo las decisiones comunitarias de manera cotidiana. 

33 Tamamee, Ram6n Op• Cit., pp. 207 - 209 
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1. 3. EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE LA UNION EUROPEA 

" la unión no puede basarse exclusivamente en la buena 
voluntad, sino se precisan normas ( ... ) los hombres puan, 
otros vendrín a sustituimos. No podemos leprles nuestra 

experiencia personal, que desaparecera con nosotros; lo 
que sf podemos leprles son las instituciones. La vida de 
las instituciones es mis larga, cuando estin bien 
constituidas, acumular y transmitir la sabiduría de las 
sucesivas generaciones. " ( 34 ) 

1. 3. 1. LA COMISION 

La Comisión es el órpno ejecutivo de la UE, a su cargo se encumdla la 
elabonción de la polftica comunitaria, y asf mismo, expresa lllf.e el Comejo el in1ms 
c:onwnitario de los Bttadol miembros. Otra de sus fimcionel es velar por la oomicta 

apliClción del cferecbo comunitario y el cumplimiento de las decisiones de las 
distintas instituciones comunitarias, de esta J111Dera se prantiza un clima de 
oonfian1u y respeto. 

La Comisión tiene participación dncta en el imbito de la polftica de 
competencia, es decir, puede seilalar la existencia ele una presunta inftlcción por 
demmcia ele los gobiernos, qmt.es económicos, particulara o por p11te de los 
propios fimcionarios. ( 3~ ) 

34 !'ontaine, Pascal La Europa de los ciudadanos, R.F.A., Ed. Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1991, pp. 11 - 12 

35 Noel, Emile Las Instituciones de la Comunidada Europea, R.r.A., Ed. 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1991, pp. · 
11 - 17 
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Este órgano esta compuesto por diecisiete miembros -dos de Francia, Espda, 
Irlanda, Italia, Reino Unido, RF A; y uno de Bélgica, Dinamarca, Grecia, 
Luxemburgo, Portugal y Países Bajos-, todos ellos nombrados por común acuerdo por 
los gobiernos de los Estados miembros, para un periodo de cuatro afios. A su vez, es 
electo 1Ul presidente y seis vicepresidentes para \U1 periodo de dos ailos, el cual puede 

· ser renovable. El actual presidente de la Comisión, es el francés Jaques Delors, se 
encuentla en su cargo desde 1985. 

Los miembros que integran la Comisión tienen la obligación de actuar de manera 
independiente en el desempedo de sus funciones, no pueden recibir o solicitar 
instrucciones de ningún gobierno. Todas las propuestas elabondas por la Comisión 
estin hechas en filnción del interés común. evitando así, favorecer a 1Dl grupo o sector 
determinado. 

t. J. 2. EL CONSEJO DE MINISTROS 

Confonne al sistema institucional de la UE, en el Consejo de Ministros, se 
encu.entnn 101 repnsentantes de los Estados miembros. 

Por lo general cada gobiemo envía a 1UlO o mis repmentantes, dependiendo 
del tema a tratlr en el Consejo, si bien el Ministro de Asuntos Exteriorea es el más 
indicldo para " representar " a cada Estado, en ocasiones se hace DeCelll'Ía la 
presencia de alp otro Ministro, con el fin de precisar más en determinldos temas. 

Ya desde hace algunos años se ha hecho habitual, la uistencia de Ministros de 
Apicultura, Hacienda, Indultria, Economía, Trabajo, Educación, Medio Ambiente • 
entre otros· a las mesas de trabajo del Consejo. 
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Por otra parte, el Conaejo de Miniltros es conocido como uno de loa ór(!lllOI 
clave en las decisiones de la UE, en el cual se diseñan las distintas políticas que ésta 
ha de llevar acabo, entre ellas, la política exterior, agrícola, económica, medio 
ambiente, social, transporte, etc. 

La ¡nsidencia del Consejo de Ministros es ejeroida sucesivamente por cada 1m0 

de los Eltlldos miembros, por tumos de seis meses. En ocasiones el Consejo es 
auxiliado por 1Ul " Comité de re¡nsentantes permanentes " el cual esta intepado por 
embajadores y especialistas, que se encarpn de preparar la agenda de trabajo en 
bono. 

Por lo regular el Consejo de Ministros adopta la mayor pute de sus decisiones por 
mayoría califiClda, aunque en algunas ocasionea la mayoría 1imple es IUficiente para 
tomar una determinación. 

Los votos tienen la siguient.e pondmción: FIIDCia, ltllia, Reino Unido, y RF A 
10; Elp&ila, 8; Bélsica, Grecia, Portupl y PaílCI Bajos, 5; Dinamln:a e Irlanda, 3, y 

Luxemburgo, 2. ( 36 ) La mayoría calificlda es de 54 votos como mínimo, 10bre 76, 
se¡ún los lineamientos seílaJados por el articulo 148 del Tiatldo constitutivo de la 
CEE. 

Pcr último es importante seftalar que el Comejo de Ministros cumta con el apoyo 
de 1Dl srm llÚJmJl'O de experimentados aseaores que se encargan de coordinar los 
distintos grupos de trabajo. 

36 Comunidades Europeas, Comisión de las La comunidad Europea de 1992 en 
adelante, R.r.A., !d. Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, 1991, pp. 23 - 24 
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t. 3. 3. EL CONSEJO EUROPEO 

Tal vez uno de los órpnos más destacados del conjunto de institucionea 
OOlll.1lllÍÍlri ha sido sin duda el Consejo Europeo, en el cual se reunen los jefes de 
Estado o de Gobierno, para atender uuntos de especial relevacia que afectan los 
intereses dentro y fiun de la propia UE. 

Su cre1eión fUe el resultado de una propuesta presentida por el entonces 
presidente de Francia, Va16ry Giscard d'Estaing, durante la Cumbre de París celebrada 
los dias 9 y 10 de diciembre de 1974. Dicha propuesta puso de Jlllllifiesto la 
necesidld de celebnr reuniones con mayor tiecuencia entre los jefes de Estldo o de 
Gobierno, y así fomentar la m.anera más estrecha la cooperación entre los máximos 
lidmes de los paises miembros. 

En el articulo 2 del El Acta Única Europea ( J.UE ), se indica claramente que la 
composición de éste órpno: El Consejo Europeo estará integrado por los Jefes de 
Esfldo o de Gobierno de los Estados miembros, y el presidente de la Unión Europea, 
los CUlles serm uistidos por los Ministros de Asuntos Exteriores, y a su vez por wi 

miembro de la Comilión. ( 37 ) 

Delde su cniación el Consejo Europeo ha sido promotor de ICCÍCDIS 

tra!IN!Ddental• al interior de la UE, entre ellu destacan: la CR11Ción del Sistema 
MOllltlrio Europeo ( SME ) en 1979; artífice de la politica agrícola común; la 
ampliación de la Comunidad hacia el sur del Continente, incorponndo a Espda y 
Portup1 en 1986, y mis recien~. el Tratado de Mautricht, 110bre la unión 
política y monetaria. 

37 Comunidade1 !uropeas, Comisión de las Del Mercado Unico a la 
Unión !uropea, !d. Oficina de Publicacione1 Oficiales de 111 Comunidadee 
Europeas, 1992, pp. 36 - 37 
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t. 3. 4. EL PARLAMENTO EUROPEO 

Este órgano actua como cuerpo consultivo en la mayor parte de las actividades de 
la UE, dispone de poderes de codecisión en los ámbitos de, adhesión de nuevos 
Estados, mercado interno, presupuesto oomunitario, y también participa dentro del 
proceso legislativo. 

El Pulamento Europeo junto con el Consejo de Minis1ros, ejerce conjuntamente 
una fimción legislativa, contribuye en la elaboración de normas y reglamentos 
comunitarios. 

El AUE, especifica cllrlmente esta acción, establece 1D1 procedimiento de dos 
lecturas -una en el Parlamento y otra en el Consejo de Ministros- con el fin de 
fommtlr la cooperación, enriquecer el debate, y contar con el apoyo certero de 
especilliatu, en los múltiples temas a debatir. 

Asi mismo el Acta Única, seilala que cualquier acuerdo internacional de 
asociación, cooperación y/o ampliación de la UE tendrá que ser ratificado por el 
Parlamento. 

Ante& de la adbelión de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido a la UE, exiltían 142 
diputldos, con la ampliación se incremento a 198. Posteriormente éste mimero se 
incremento en las votaciones ele 1979, se eligieron a 410 representantes, con la 
ldbesión de Grecia el número de curules ascendió a 410; posterionmmte ccm la 
inoorporación de Esplia y Portugal en 1986, el número de eurodiputados fue de '18. 

El P•lammto Europeo esta integrado por '18 miembros, los cuales son elegidos 
cada cinco aft.os por sufragio univerul directo, la distribución de escaños es la 
siguiente: Francia, Italia, Reino Unido y la RFA, 81;, España, 60; Paiaes Bajos, 2'; 
Bélgica, Grecia y Portugal, 24; Dinamarca, 16; Irlanda, IS; y Luxemburgo, 6. 
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Estos S 18 escaños son divididos entre los distintos grupos políticos existentes en 
el Parlamento Europeo: El grupo socialista, 180; El partido popular europeo 
(demócrata cristiano), 121; Liberal demócrata y el grupo Reformista, 49; El grupo 
democrático europeo, 34; Los verdes, 30; La izquierda unida europea, 28; La aliama 
democnitica europea, 20; La derecha europea, 17; La coalición de il.quierda, 14; El 
grupo arco iris, 13; y Los no afiliados, 2. ( 38 ) 

Anterionmmte los eurodiputados eran designados por sus respectivo parlamentos 
nacionales, desde junio de 1989 son elegidos por sufragio universal, para Wl periodo 
de cinco años. 

El Parlamento Emopeo celebra sus sesiones plenarias en la ciudad de 
Es1ruburgo, Fnncia. Bajo su cugo se encwmtla diecinueve comisiones, que son lu 
encargadas de preparar la agenda de trabajo, en cada una de las sesiones. 

Una de las responsabilidades que oom.par1l! en conjunto el Consejo de Ministros y 
el Parlamento Europeo, es la aprobación del presupuesto comunitario, ést.e último 
cuenta con la &cultld de rechuarlo, como ya lo ha hecho en dos ocasiones. 

La participación de la República Federal dentro de ésta institución se distingue 
entre los demás. Después de la unificación alemana, asisten a lu sesiones del 
Pllrllmento, dieciocho observadores de los nuevos LIJnd.r orientales. 

Como resultado preliminar de la cumbre de Edimburgo, celebrada en diciembre 
de 1992, 1M1 piet.ende que el número de delepdos en el Parlmento Europeo pue de 
S18 a 567 curules. La RFA tendrá 99 diputados, 18 mis que ahora. Los demía 
Estados miembros verán incrementado el número de sus representantes, con excepción 
de Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo, que oontann con el mismo número. 

30 Gasteyger, curt Europa zwischen spaltung und Einigung 1945 - 1990, 
R.r.A., Ed. Bundeszentrale fUr polistiche Bildung, 1991, p. 229 
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1. 3, 5. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

El TribWlll de Justicia es la institución que ejerce el poder judicial de la UE, su 
labor principal es velar por el cumplimiento de la ley comunitaria. Este órpno esta 
encarpda de interpretar el derecho comunitario y demás textos jurídicos europeos en 
caso de litigio; y verificar la compatibilidad entre los tratados comunitarios y los 
gobiernos o instituciones europeas. 

Tiene su cede en Luxemburgo, esta compuesta por un presidente y doce jueces 
nombndos de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros, por un 
periodo de seis meses; A su vez, dichos magis1rldos son asistidos por seis abogados 
general ea. 

Los jueces de éste tribwllll pueden solicitar la modificación de los actos 
legislativos o decisiones nacionales que sem incompatibles con las disposiciones 
MdlaJMIH por Ju nonnas y tratados europeos. Además, cuentm con la autoridld pua 
emitir fallos, los cuales son de carácter obligatorio para todos los paises miembros. 

Tiene la 1icultld de litipr mire instituciones europeas personas fisicu o mollles. 
Asi mismo, pronunciarse a petición de un tribunal nacional, aoln la interpretación de 
Ju disposiciones del Derecho comunitario, en un caso determinado. 

En Clda ocasión en que se lleva IClbo un proceso para la resolución de 
controversias, se contempla como último recurso la uiatencia del Tribunal de Justicia, 
el cual emite una decisión previa " prw-jll.dicial ", antes de dar a conocer el fallo 
definitivo. 
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En ocasiones cuando existe un problema derivado del tráfico jurídico, la 
legislación nacional, considera al derecho " extranjero " en igualdad de circunstancias 
que el derecho propio. ( 39 ) Después que son agotados los recmos de la ley in!ema 
y una o más legislaciones sin resultado alguno, se procede en última instancia a 
solicitar la asistencia de el Tribunal de Justicia comunitario. 

Es de conocimiento general, que los Estados miembros deben crear los 
mecanismos necesarios para llevar a cabo sus actos judiciales confonne a las 
directiva comunitarias, tal como la señala la Ley Comunitaria Europea. 

En este mismo sentido, para reducir la gran cantidad de procesos en el Tn'bunal de 
Justicia, se creó en 1987, el Tribunal de primera instancia que se encarga de los 
litigios entre la Comisión Europea y las empresas, ocasionados por las normas de 
competencia. 

Es evidente que el sistema de instituciones ha desempailado un papel fundamental 
en la constnu:ción de Europa. y que éstas en su conjunto, son la columna vertebral del 
proceso de intepión de la Unión Europea. 

Tal vez la acción más destacada de la génesis institucional comunitaria, file la 
fiuión de las distintas Altas Autoridades, comisiones y consejos -de la CECA., CEE y 
EUIUTOM-, en una sola Comisión y un solo Consejo. Mediante la fuma de un 
acuerdo celebrado el 8 de abril de 1965. 

El hecho de que estas instituciones ejercieran filnciones complementarias, file uno 
de los objetivos del proyecto de Jean Monnet. Sólo así se pudo conppr tintos 

intereles en una sola dirección, cuidando siempre el mantenimiento de la democncia, 
dentro de todos los procesos comunitarios. 

39 Pereznieto ca11tro, Leonel Derecho Internacional Privado, México, Ed •. 
Harla, Sa. ed., pp. 277 - 281 
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1. 4. LOS PRIMEROS PASOS DE LA UNION EUllOPEA 

El primer paso para llevar a cabo la eliminación de las baneras arancelarias entre 
los países miembros de la UE, fiul la creación de una unión aduanera. La experiencia 
adquirida por los países del BENELUX, sirvió como antecedente para el 
establecimiento de dicha unión. 

" La unión~ supone, en primer lugar, la supresión 
inmediata o i gradual de las baneras arancelarias y 

comerciale~ a la circulación de mercancías entre los 
Estados que constituyen la unión ". ( 40 ) 

A partir del primero de enero de 1939 se realiz.ó la primera redwlción aduanera 
entre los países músmbros, conforme a lo seialado en el tratado de la CEE . 

. ~ ... 
. El prograina de reducción arancelaria file incrementlDdose gradualmente, recibió 

un fUerte apoyo al poner en marcha la " clausula de aceleración ", la cual brindaba 
la posibilidad a los países participantes de reducir el cobro de los derechos aduanllea 
a un ritmo más acelerado, sin afectar el sector donde se desea realim dicha reducción. 

El proyecto comunitario comento a causar expectlCión entre los demia paúos 
europeos, inclusive hizo que algunos estrecblran su relación con la Comunidad, entre 
ellos Grecia que firmó un acuerdo de uociación con la CEE, el 9 de julio de 1961. 
Poco después, Irlanda ( 31.07.61), Dinamlrca ( 09.08.61) y Reino unido ( 10.08.61 ) 
elabomon respectivamente su solicitud de ingreso a la CE-6. Ocho meses después, el 
30 de abril de 1962, Noruega elaboro su solicitud de ingreso. 

40 Tamames, Ramón Op• Cit., p. 196 
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Durante los últimos meses de 1961 la atención de la Comunidad se fijo en el 
debate sobre el sector agrícola, los niveles de deslllrollo alcamados por los países 
miembros en este sector eran muy dispares, de ahí que las negociaciones se realizlnn 
en un clima bastante tenso. 

Después de acalorados debates y exhaustivas sesiones de trabajo se elaboraron los 
lineamientos generales para establecer un Política Agrícola Común ( PAC ). Sus 
principios búicos son: 

"i) la creación de mercados y precios únicos pua la 
mayoría e los productos agrícolas; ü) el otorpmiento de 
pnntias para mejorar el nivel de vida de los 
asricultores, iii) la preferencia de los productores 
agrícolas comunitllios; y iv) la solidaridad financiera, 
mediante la creación del Fondo Europeo de 
Orientación y Garantía Asricola (FEOOA )." ( 41 ) 

Con la creación de la política agrícola común, quedaron atrís los obstáculos mía 
dificiles que la Europa comunitaria enhntlla en sus primeros liios de vida. Por 
medio de este acto, se establecieron los lineamientos básioos de Ju resJu de 
producción, financiamiento y competencia, entre los apicultores de la Comunidld. 

Este acercuniento de los distintos sectores procluctivos, también provocó 1D1 

aproximación política entre los Estados miembros de la Comunidad. El 22 de enero 
de 1963 Fnncia y la República Federal de Alemania firmaron en el Palacio del 
Elysée, un tratado de cooperación y amistld. 

41 Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n 11 La C! y el financiamiento 
en .América Latina: el papel de los bancos de desarrollo 11

, en Comercio 
Exterior, México, Vol. 42, No. 10, Octubre 1992, p. 426 
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" Thc ideal of a Franco-Gennan fusion, a symbiosis of 
German energy arul industriunes arul French éspirit has 
been the /1itmotiv of the best minds arul thinbrs of tbe 
two nations bampered arul dashed time and apin by so
called ficts, by stupidity and violence. " ( 42 ) 

La Intención de este acuerdo era estrechar los vinculos existentes entre ambos 
paises, dandole asi nuevos bríos al proceso de integración europeo. Aunque se seftalo 
el objetivo de éste acuerdo, los demás Estados miembros tomaron éste acto con cierta 
deaconfium, que poco después se file desvaneci11ndo. 

La Década de los años 60's file testigo de la lenta transformación institucional de 
la Comunidad. Los Tratados de Roma. señalaban como requisito indispensable -hasta 
finales de 196~- la unanimidad en la casi totalidad de las decisiones que se tomaran 
en el Consejo. Con este criterio se pretendía que todas las decisiones que se tomaran, 
estuvieran avaladu por todos los Estados miembros. 

El Objetivo de la unanimidad era el de proteger a los Estados pequeños, aunque 
este principio también habré la posibilidad de obstaculizar o clilatar decisiones que 
afecten ó comprometan los intereses nacionales de algún Estado en particular, esto 
proporcionaba automáticamente el derecho al veto. 

El principio de unUJúnided file un arma de dos filos que trajo muchas dificultades, 
las cuales no se hicieron esperar. Múltiples fberon las ocasiones en que los 
repmentantes de los Estados miembros no compartieron el mismo punto de vista, 
sobre el principio de la UNDimidlld; Francia manifestaba su intensión de mantener el 
principio de unanimidad, cuando estuviera de por medio el interés nacional, esto en 
oposición a los lineamientos que sdalaban los Tratados de Roma, los cuales prevefln 
a partir de 1966, la adopción de decisiones por mayoría. 

42 Frank, Paul 0p. Cit., p. 19 
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Los demás paíaea -Bélgica, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y la RFA- no 
compartieron la misma opinión oon Francia, ésta última reacciono de maneta adversa 
poniendo en práctica su politica de la " silla vacla •, la cual duro aproximM1 mente 
siete meses a putir del 30 de junio de 1965. ( 43 ) 

Esto repercutió a todos los niveles institucionales, esta crisis duro siete meses, 
concluyo con una reunión celebrada en Luxembmgo los días 28 y 29 de enero de 
1966, en la cual se emitió una declanción de desacuerdo, señalaba que el no utili1.ar 
el principio de unanimidtd no era impedimento para seguir trabajando en conjunto, 
como ya se venía haciendo desde mayo de 1957. 

A este periodo de la historia de la integración europea 1965-1966, se le conoce 
con el nombre de el . " Si bien la Declmción de Luxemburgo nunca ha alcanzado 
eficacia lepl ( como los Tratados CE }, sí es respetada: desde 1966 casi todas lu 
decisiones en el Consejo han sido por " coru:enso ", es decir, sin votos en conn o 
nmunciando a la votación aun en cuos en que hubieran sido posibles decisiones por 
mayoría". ( 44 ) 

Afortunadunente esta situación quedo aclmda en 1987, al enlm en vigor el Acta 
Única, cundo se hizo posible la toma de decisiones por mayoría en casos en que los 
que lllterionnente se exigía umnimidad. Es así como desde ese entonces, en el 
Consejo se adoptlD oon singular regularidad decisiones por mayoría. 

•3 La Pol1tica de la consistio, en que ninQún representante francts 
asistiera a las reuniones de la Comunidad, y los representantes 
permanentes ante la CE en Bruselas, fuerón llamados a Paria, para 
realizar al9una11 " con.9ult<1.9 ". 

44 Grupp, claue D. Op• Cit., p. 21 
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Dos años después de la crisis de 1965 • 1966, los países de la Comunidad 
retomaron el rumbo hacia la integración. El primero de julio de 1968 vieron 
cumplido wio de sus más ambiciosos anhelos, la eliminación de todas las barreras 
aduanales entre los Estados miembros, que a su vez dió paso al establecimiento de 
una tarifa exterior común. 

La filerza que file tomando la CE-6 a principios de la década de los 70's, propicio 
que otros Estados europeos iniciaran negociaciones -en junio de 1970-, para ingresar 
a la Comunidad. 

Las negociaciones se efectuaron con relativa " rapidez " al igual que la 
ratificación por parte de los Estados que ya eran miembros de la Comunidad. Los 
Parlammtos de Dinamarca, Irllada y Reino Unido, ratificaron su adhesión a los 
Tratados de Roma, y a partir de el primero de enero de 1973 se convirtieron en 
nuevos miembros de pleno derecho. 

En aquel entonces, medi111te 1Dl referéndum, los ciudadanos noruegos rechrwon 

-por un estrecho IDlrpn 53 %- el ingreso de su país a la CE-9. 

Por las ClllCteristica inhermtes del propio proceso de integración file necesaria la 
creación de m proyecto que seftalara los pasos a sepir hacia la unión económica y 
m.outlria europea, file uf como sursió el Sistema Monetario Europeo ( SME ). 

El SME tiene su origen en la reunión cumbre de La Haya, celebrada el 1 y 2 de 
diciembre de 1969. Donde los Jefes de Estado y de Gobierno, coincidieron en la 
necesidad de elaborar m programa por etapas de una unión económica y monetaria 
(UEM). 

Antes de pretender una unión económica y monetaria, file necesario que las 
políticas económicas de los Estados miembros se coordinmn en base a intereses y 
objetivos comunitarios. La elaboración de éste plan estuvo bajo la dirección del 
Ministro de Hacienda luxemburgués, Pierre Wemer quien reunión wt selecto grupo de 

expertos financieros y monetarios, en esta dificil tarea. 
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El 1deoctubrede1970, un grupo de expertos encabeudo por Wemer, presentó 
un plan para la unificación progresiva de lu política económica comunitariu, el 
cual fue discutido y finalmente aprobado. El Plan Wcmcr pl111teoba la unifiC&1Ción 
progresiva de las politicas económicas y la creación de una orpnil.lción monew1a, 
dicho proceso tenía que cumplirse a mas tardar en 1980. 

La puesta en marcha del SME sufrió varios oonlntiampos. El primen> de ellos, Clll 

agosto de 1971, cUIDdo el gobierno de Estados Unidos, tomo la decisión de suspender 
la convertibilidad al oro del dólar, lo cual produjo un profimdo desequilibrio en las 
paridadea del 1iatema monetario internacional. ( 45 ) 

El acgundo, fbc en octubre de 1973, al epllnlCCI' la llamada provocuulo por un 
confticto existente entre Egipto e Israel, lo cual trajo como consecuencia, un embargo 
petrolero en contra de los Paises Bajos, que repercutio en toda Europa. ( 46 ) 

A pe911r de estos obstáculos, en el año de 1972 9CI estableció la llamada " 9C1rpient.e 
lllOlletlria •, la cual pteteDdia que los tipos de cambio de Ju monedas de los paises 
miembros, fluctumn en una banda de 4.50 %, es decir. + 2.25 % por encima y • 
2.25 % por debajo como máximo. Bate 1i.atema limitaba en pn medida a la moneda 
mis estable de Emopa -el nwco alemán-, y colOClba en severos aprietos a las 
mcmedas más Mbiles, el hcaso de este sistema file inminente. ( 47 ) 

45 Al inicio de las década de los 70's, estados Unidos vivió uno de los 
per1odo1t iú• reaeeivoe de 1tu eaonolllia, el deeempleo llego al 7 ', aon 
tendencia al alza, la caida del PNB y el ascenso del desempleo acentuarón 
a un lllis e1tta oriaia, que afecto el reato del mundo. Veiae1 Inaulea, Jos• 
Manuel Estados Unidos de Rooselvelt a Reaaan, México, ?d. UNJ\M, 1986, PP· 
19 - 20 

46 mate conf liato provocó una seria crisis petrolera a escala mundial, 
la reducción sustancial de carburante a los pa1.ses industrializados de 
Europa occidental fue un duro rev6s. Europa importa de Medio Oriente, dos 
terceras partes del petróleo que consume, de ah1., que el impacto que esta 
crisi1t haya provocado tantoa estraqoa a la economia europea, 

47 Muns, Joaquin La Unión Económica y Monetaria de la Comunidad 
Económica Europea y su futuro, México, Ed. Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos, 1992, pp. 3 - 6 
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Por iniciativa del entonces presidente de Francia, V aléry Giscard D'Estaing y su 
homólogo alemín, Helmut Schmidt, se establecieron los principios básicos paia la 
creación del SME, en la reunión de Bremen el 6 y 7 de julio de 1978; mismos que 
fileron aprobados por el Consejo Europeo en B!'Wielas el S de noviembre del mismo 
año. 

El 13 de marzo de 1979 entró en vigor oficialmente el SME, dicho acto constituyo 
un filette apoyo para la fonnación de la unión monetaria europea. 

El SME se basa en el principio de cambios fijos pero ejecutables, en otras 
palabru, todas las monedas de los países miembros quedan relacionadas entre sí, 
mediante el establecimiento de una paridad cambiar con cada una de Ju monedas 
dentro de una banda de fluctuación del 2.25 % por encima o por debajo del tipo 
central de cambios. 

A difimmcia de la primera banda de tluctuación, esta última contó con un apoyo 
mú fuerCe y un sistema de control de cambios menos endeble. Previamente a la 
existmcia del SME, se creó en enero del mismo año. el ECU ( Europ1on Cumncy 
Unit ), que es una " cista d1 moMdos " funnada por las divisas de los Estados 
miembros. 

El ECU esta compuesto por la suma de todas Ju monedas nacionales de los 
Estados miembros, las monedas nacionales están representadas en el ECU, en :tbnción 
ele su fiuna económica. 

El Maroo alemán ( DM ) 30.53 %; Fnru:o francés ( FF ) 19.43 %; Libia 
esterlina ( UKL ) 9.92 %; Florin holandés ( HFL ) 9.S4 %; Fnru:o belp ( BRl ) 
7.83 %; Peseta esplñola ( PT.A. ) 5.18 %; Corona danesa ( DKR ) 2.53 %; Libra 
irlllldesa ( IRL) 0.31 %; y Franco luxemburgués ( LF1l) 0.31 % . ( 48 ) 

'ª European communities, CollUlli.ssion of the What is the EMS?, R.F.A., !d. 
Office for Official Publications of the European communities, 1991, p. 4 
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Evidentemente la creación del SME implico una ardua labor de coordinación y 
eafila7.o por parte de loa Batadot miembroc, pero al final uta ..tWno brindo au 
frutos. 

A finales de la década de los 70's y principios de los 80's, la CE, vivió un 
periodo conocido como " Euroscl•rosls " ( Estancamiento económico ) y 

"Europ1simiamo " ( Descenso del interés político de los Estados miembros ), 
que afecto sustancialmente el desarrollo de la actividad comunitaria. ( 49 ) 

Durant.e esta etapa la Comunidad experimento elevadas tasas de desempleo, -en 

especial en le.lía, Fnncia y . Países Bajos- modificaciones estructurales en los 
mercados intemaci~es, perdida de competitividad fiente a Estados Unidos y Japón, 
y un filerte irumnento en la importación de tecnologia, la cual paso de 9.3 % a 
17.0%. 

Ante una situación tan conpationlda, Europa solo tenia dos alternativas, 
sobmivir o dejar el proyecto oomunitario, los gobiernos europeos optaron por la 
primera. El cúmulo ele situaciones adversu empujaron a la ComllDidad a rulirar 1Dl 

IDílisis a fondo de la situación por la cual estaba atravesando rediseñar todas sus 
pollticu. 

Asl mismo se llevaron acabo actos significativos al interior de la Conumidad El 
primero de ellos file la inoorpor1eión de Grecia a la CE-9, el primero de enero de 

1981; Dos alios maa tilde, cm 1983, se realiza en Alemania la cumbre de Siuttprt, 
donde se acordo la ampliación de la Comunidad hacia el sur del contmenm, 
incorporlndo a Elplfta y Portupl. 

49 Keohane, Robert o. The New European Community, E.U.A., Ed. Weetview 
Preee, 1991, pp. 41 - 42 
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Un año después, en la Cumbre de Rambouillit, se confirmo la inoorporación de 
los Estados de la península ibérica, que se integraron oficialmente a la CE-10, el 
primero de enero de 1986. 

Polteriormente, el 14 de junio de 198S, Francia, los paí• del BBNBLUX y 
Almmnia Federal • firmaron el acwmlo por el cual se suprimirin propsivamente los 
controles en Ju ftonfns comunes. estableciendo un tégimen ele libre circullción para 
todas lu penan.u, chldldanos de los Estados signatarios, de los demás Estados de la 
Comunidad o de Terceros paises •. ( SO ) 

El primer paso conciso para la abolición de fronteras file conseguido por el 
convenio Schenpn. el cual file una de las directivas del proyecto " Europa 92 ". 
Todu ntu trllllfomulcione1 culminaron con la elaboración del AUB , la cuál file 

producto de la reunión de Stuttprt ( 1983 ) y Milán ( 198S ). 

El Acta Única, es un pn aguas en la historia de la integración europea, las 
importllltel nfOrmas contmidaa en este documento, man:aron el camino por el cual la 
CE debía seguir para alcazmr el " Obj1tivo 92 ", el Mercado Único. 

SO :rontaine, Pascal Diez lecciones sobre !uropa, R.F.A., !d. Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1992, p. lS 
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· 11 EL RELANZAMIENTO DE LA INTEGRACION EUROPEA 

" Estoy proftmdamente convencido que solamente 
alcanzamnos el objetivo de unificar a Europa en la 
política si hacemos realidad el mercado interno y, a la 
larga, la unidad económica y monetaria de Europa " ( 1 ) 

Dr. Helmut Kobl 
Canciller de la República Federal de Alemania 

2. 1. EL ACTA UNICA EUROPEA 

Como resultlldo de las distintas reuniones celebradas en el seno de la CE-10, los 
Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, tomaron la decisión de dar 
IDl nuevo impulso a la Comunidad, y uí dejar atrás una etapa caracteriuda por el 
eaflncamiento económico y de falta de interés político. 

Seis elementos parecen explicar el rellmlmiento de la integnción europea: i) El 
estllnclmiento del sistema institucional comunitario, provocado por la reforma e 
instaunlción de nuevu inatituciones; ii) La urpru:ia de refomr el Mercado Común; 
üi) La ctisparidld en el crecimiento y deum>llo de lu economías comunitarias; ( 2 ) 
iv) La necesidad de detener la intlación y las altas tasu desempleo, en especial en los 
Batidos miembros menos favorecidos; v) Otorpr mayor pcticiplción al Pll'llmento 
Europeo en la organmción y toma de decisionea comunitarias; y por último, vi) La 
necesidad de crear una política QOIDlllCial común eficiente, mte la significativa perdida 
de competitividad de los productos comunitarios en los mercados internacionales. 

l Bogberg, Gene R., 2 From europe to Euroa11ia ", en: 'Ihe Plain truth, 
EUA, Julio 1989, p. 3 

2 Chanona Burguete, Alejandro " Mu11tricht en el dificil camino de la 
Uni6n europea ", Ponencia preeentada en el 111minario eobre " Problema11 
Contemporineoe de Europa ", U.A,M., 11 de Febrero de 1993, p. 4 
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La búsqueda de soluciones para resolver los problemas que aquejaban a la 
Comunidad tuvieron que efectuarse de manera rápida y concreta. Múltiples propuestas 
se realimon, entre ellas destaca la iniciativa del Ministro de Asuntos Exteriores de la 
República Federal de Alemania, Hans-Dietrich Genscher y su homólogo italiano, 
Emilio Colombo. 

La iniciativa -Gemcher..Colombo- para la Unión Europea, conocida comunmente 
como " El A.eta Europ1a " :fbé dada a conocer en 1981. Los dos ministros de Asuntos 
Exteriom justificaron ésta iniciativa en virtud de la recesión económica y el malestar 
inltitucional en la CE-10, así mismo el desacuerdo entre los Estados miembros en 
poner en práctica las propuestas seilaladas. 

Laa criticu por parte de Francia y Reino Unido filaón inmediatas, ésta iniciativa 
tuvo el apoyo suficiente hasta que la RFA ocupó la presidencia del Consejo de Ja CB-
1 O durante el primer semestre de 1983. 

En aquel entonces el Ministro de Asuntos Exterims de la República Federal dió 
a conocer, el 11 de enero de 1983, la prioridades que tendría la adminiatrlción 
prmana: 

1) Apoylz' y concertar la iniciativa Genscher.Colombo para la Unión 
Europea, conocida populanoente como el H Acta Europea". 

2) La lucha en contra del desempleo, mediante la utiliación de 1. 7 
billones de ECU's del Fondo Social destinados a reducir el desempleo 
en los jovenes y el establecimiento de una política común de 
capacitación. 
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3) Bl Mantenimiento y desarrollo del Mercado Común. Seilalando la 
importancia de proteger a éste de obstáculos al comercio que interfieran 
con la libre oompeteru:ia. Además haciendo énfasis en la necesidad de 

reducir los tlimites 1ionterims y otras formalidades que dificultan el 
comercio al interior de la Comunidad. 

4) La Ampliación de la Cmn1midad hacia el sm. Mediante la adhesión 
de Eapda y Portugal. Teniendo en cuenta cual seria el proceso de 
ineoiporlción a seguir. 

S) Detenninar el presupuesto de la CE-10, en virtud de las reformas que 
se pretenden realim. ( 3 ) 

Los cinco puntos básicos del programa de trabajo expuestos por Gemcher, 
mielan c1mmente la crisis por la CUll alravesó la Comunidld, y a su vez la 
delerminlción de 10m ponene a ósta. Al aplicarse el plm de trabajo propuesto por el 
Miniaaros de Asuntos Bxteriom pnnano occidenlal, la CE-10 filé ulimdo poco a 
poco de ne estunmiento que tantos problemu y confilsiones babia creado. 

Desprendmne de este letlrgo le tomo varios años, era imprescindible deurrolllr 
nuevu politicas que le permitieron ajustarse a su nueva tea1idad , lu bues ya habfan 
sido puestas, ahora era necesario hlcel" un grm esfiJerzo para conciliar aquellos 
W.- encontrados y poner en marcha el pn potencial comunitario. 

3 Unger, Werner " :rhe German EC Pre11idency in Re11tro11pect ", en 
Aussenpolitik, R.r.A., Vol. 34, No. 4, 1993, pp. 332 - 333 
Deapué11 de varias negociaciones efectuada11 entre la Comunidad y los 
paises de la penin11ula Ibérica, Eapana y Portugal ingresaron oficialmente 
a la C!-10 el primero de enero de 1996, coll!O undécilllO y duodécimo estados 
miembros. 
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Mediante el impulso de la República Federal y el apoyo de los demás Estados 
miembros, la iniciativa ítalo-germana fué tomado cada vez mayor fuerza. Meses 
después en la reunión celebrada por el Consejo Europeo en Stuttgart, los Jefes de 
Estado o de Gobierno firmaron una " Declaración Solemne ", la cual filé producto de 
la iniciativa Genscher.Colombo. 

Dicha declaración filé más allá de los requerimientos de aquel momento. Al igual 
que el plan de trabajo presentado por Oenscher, proponía WUI lucha en contra del 
desempleo y un mejor desarrollo del mercado interno. La diferencia radica, en que en 
esta ocasión se plantea una " coordinación " más estrecha entre los Estados 
miembros tanto en el sector económico como político. 

En otras palabras, se pretendía que; se efectuaran consultas previas con los 
Estados miembros; antes de adoptar una posición definitiva en el sector de política 
exterior, incrementar el diálogo entre los Estados miembros, para el fortalecimiento de 
relaciones con otros Estados; y por último, WU1 cooperación diplomática más estrecha 
en la administrlción de las representaciones diplomiticas en el exterior. 

Esta " d.claración " puso de manifiesto los elementos que serian considerados a 
tbturo, como los pasos a seguir dentro del proceso de cooperación europeo. 

Muchos esfilerzos se babiln hecho en favor de Ja eliminación de trabas que 
obatlculii.aban el proceso de integración de la Comunidad, pero pmdójicunente 
aparecieron otros elementos que por el desenvolvimiento propio de las acciones no 
habfm sido previstas en 1Ul principio. 

Por tal motivo era necesario implementar mecanismos que permitieran el óptimo 
desurollo del proceso de integración. Pué así como Lord Artlwr Cockfte~ 

comisionado para el mercado interior, presentó en junio de 198S el propama
calendlrio para la realización del mercado interior. 

4! 



Este programa fué aprobado en la reunión Cumbre de Milán, por los Jefes de 
Estado o de Gobierno, posterionnente publicado el 14dejuniode1985. 

Dicho programa es mejor conocido como el " Libro Blanco ", el cual seftala lu 
bamru. fisicas, t.écnicas y fiscales, que obstaculizaban la realizlción del meniado 
interior. El Libro Bl111CO constaba inicialmente de 300 actos legislativos, reducido 
posteriomente a 282, los cuales enn necesarios pua la eliminación de las fronteras 
interiores. 

El logro más significativo de este programa filé la consolidación de la normas que 
regirin al mercado inlerior y el reconocimiento mutuo de Ju legislaciones. Éste último 
acto hizo posible que los Estados de la Comunidld aceptann normas y 
~glamentac\onea técnicas existentes en otro Estado miembro, como equivalente a la 
suya. 

Con esta príctica se pretendió agilizar el flujo de meroancfas a través de Ju 
frontsu interiores de la Connmidld El reconocimiento mutuo benefició 
especialmente a la pequma y mediana empresa, Ju cuales ahora pueden export1r sua 
productos a otros países ajustandose a una sola norma técnica y no a varias como 
lllferiormente sucedio. 

El Libro Bluco puo de mmifiesto, de manera cronológica, los pasos a aepir 
pua la realiración del men:ado interior. Pero é~ programa no taldria éxito, sino ae 
realiz.lban previamente, una serie ele enmiendas a los tratados de Roma, lo cual 
&cilillria las nep:iaciones para la comolidación de dicho mercado. 

En este lfJlltido, el Conaejo de Ministros fué el eru:arpdo de la elaboración del 
A* Única. 
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" The Single European .Act was preceded by a history 
characteri7.ed by three doouments: The Solemn Declaration 
at the 1983 Stuttgart Summit. The European Parliament's 
1984 Draft Treaty ancl the European union arui the reports 
of the .A.d Hoc Committe on Institutional questions ( )". 
(4) 

La clave para lop buenos resultados en las negociaciones filé, hacer que los 
intereses de los tres Estados más importantes de la CE·lO, Francia ,Reino Unido y 
RFA, ae dirigieran hacia 1Dl mismo punto, y ui poder obtener un consenso más 
1111plio. 

En este sentido no debemos olvidar que el interés nacional de cada Eltldo cambia 
con el tiempo y de acuerdo a las situaciones a las que se enfrente. Es así que, un 
proceso de intepión es una combÍlllCión de filerza y capacidad de los Esfldos 
participllltes. 

Pma poder obtener una dinímica más acorde con lu necesidades reales de la 

Com11J1idad filé imperativo Rlli&r Sllltlnciosu reformas. En aquel entonces 1e hizo 
énfisis en una coonlinación monetaria más estnlcba; reformas institucionales a fondo; 
liberaliZlción del mercado interno, y por último, una cooperación polltica mú abierm. 

Poner en práctica estas refomw filé 1Dl srm reto, sobre todo por la habilidad que 
se requiere para conducir exitosammte 1Dl proceso institucional, de cmcter 
suprllUICional, sin afectar sensiblemente los intereses particulares de cada uno de los 
participlntes. 

4 Weindefeld, Werner " The Sin~le European Act ", en Au1111enpolitik, 
R.r.A., Vol. 37, No. 4, 1986, P• 380 
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En un principio la RFA y Reino Unido se opusieron a la coordinacion monetaria. 
El primero , para no limitar Ja fWna e influencia del maroo alemán; La segunda, para 
..witlr que la Libra Esterlina entma de lleno en al SME . Por su parte Fnncia estuvo 
a favor de dicha coordinación, siempre y cuando existiera una regulación por parte de 
un Banco Central Europeo. 

Por los que respecta a las reformas comunitarias dentro de la toma de decisiones, 
Francia y Alemania Federal, estuvieron a favor de una revisión de Jos tratados 
constitutivos y de la aprobación de decisiones por voto mayoritario. Reino Unido no 
compartió el mismo punto de vista, inclusive se proclamo en favor del murtenimiento 
de los criterios seiia1ldos en el 11 Compromiso de Luxemburgo ". 

Tal vez el sector donde existió una mayor homogeneidad de criterios filé el 
relativo al mercado intento. La República Federal estuvo de acuerdo desde un 
principio; Francia tuvo una breve oposición la cual se deavanecio poco después; y 
Reino Unido acepto, pmria solución al problema pmupuestario. 

El tema que requirió \Jl1 poco más de atención fiu! sin duda el rellCionado con 
sector poliüco , ya que en éste, los criterios era muy disimiles. Británicos y germmo 
occidentales hlcian hiru:apié en la regllmmtlción de dicha coopmción. ( 5 ) 

Ninpna de Ju ne¡ocilciones filé sencilla Clda una tuvo un grado distinto de 
dificulCld, el cual tuvo que ser montado con objetividad, cuidando que el espíritu 
comunitlrio se fortaleciera cada vez más. 

Después de seis meses de exhaustiva ne¡ocilciones, la redacción del Ada Unica 
concluyo. En diciembnl de 1985, el Consejo Europeo celebró en Lwr.embursa una 
reunión Cumbre, donde se decidió dar un nuevo impul90 al proceso de integración 
europeo, aproblDdo el AUE. 

El acta se firmó en febrero de 1986 y entro en visar el primero de julio de 1987. 

S f!!.!. Kohane, Roberto. 0p. Cit., p. 49 - 53 
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" El Acta Única Europea supone que la ComWlidad 
Europea encare la obligación de aplicar seis políticas. 
1) La realil.ación de 1D1 gran mercado sin fronteras; 2) La 
cohesión económica y social; 3) Una política común de 
desarrollo científico y tecnológico; 4) El esfbmo del 
sist.ema monetario emopeo; S) La urgencia de una 
dimensión social europea y 6) una actuación coordinada en 
materia de medio ambiente. 

Se trata pues de atacar seis sectores claves de la vida 
comunitaria bajo IDl proyecto global de unidad europea. " 
(6) 

Por primera vez desde 1957 fberón revisados a fondo los tratados de París y 
R.oma ( 7 ) con el objeto de adaptar a la Comunidad a las necesidades de un mundo 
que experimenta cambios vertiginosos. Por su parte el Gobierno Fedanl alemán 
apoyo desde W1 principio éstu mbnnas, cuya realiz.ación dió un nuevo giro al 
proceso de intepión comunitario. 

Al igual que Jean Monnet, Jaques Delors identificaba una meta con una fecha. De 
esta fimna, los plises comunitarios se comprometieron a OOllCRltar el merCldo interior 
el primllo de enero de 1993. Esto sipjfica, que para aquel entonces todas lu 
hnteru y controles entre los Estados miembros habrían desaparecido, para dar pMO 

a la libre circulación de personas, mercanciu, servicios y capital. 

6 chanona Burguete, Alejandro " 1992: Europa Unificada. La Lucha por 
una Nueva Begemon1a ", en RelicionH Internacionales, M•xico, Vol. XII, 
No. 47, !nero - J\bril 1990, p. 47 

7 Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas: CECA, CE! y 
!URATCM. 
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El AUE fijo el " Objetivo 92 " el cual fué en esencia un conjunto de medidas en 
favor de la cohesión económica y social de la Comunidad, y así dar paso a la creación 
de un mercado de 345 millones de habitantes. Asi mismo el AUE ha perfeccionado el 
sistema de toma de decisiones de la Comunidad~ ha ampliado el uso del vot.o por 
mayoría en el Consejo e ÍlllnmmtldO la participación del Parlamento en el proceso 
leplativo. 

" El mérito fimdamenta.l del AUE es que constituye el 
primer eafberzo exitoso por reformar los tratados 
constitutivos de la CE desde los aloa aetenta de cara a la 
necesidad de promover Ja integración con la opción central 
al fortalecimiento de la CE . " ( 8 ) 

Múltipln inveatipciones se han realizado con respecto a los beneficios que 
u.ria el deamollo del lllfJl'Cldo int.emo, y a su vez el COlf.o de la" No-Europa"· 

Los Especialistas en el tema estiman que si el men:ado interior se clesanolla de 
fimna satiafictoril. a medilno plaro, habrá un crecimiento globll sumncial, junto 
CClll un 1e111ible debilifllniento de lu tasas de inflación y un descenso de los indices 
de desempleo. 

8 Chanona Burguete, Alejandro " Maastricht en el. •• Op, Cit. p. 6 
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2.2 EL MERCADO INTERIOR 

• El Mercado Único tiene un vinculo indisoluble con la 
cohesión económica de la CE, la dimmuión social de ésta, 
la cooperación económica y monetaria, la investigación 
conjunta y el desmollo tecnológico. El &ta Unica 
Europea es el documento búioo de la oonsb'ucción de la 
Unidad". ( 9) 

La entrada en vigor del mercado interior, el primero de enero de 1993, es el 
MSUltldo de 1Ul proceso iniciado en 19,7, el cual ha madundo durlnte varias décadas. 

El • Objt1tivo 92 ", como así lo identifico Jaques Delon desde mecliados de la 
déClda de los ochenta, sea cumplido en un 84%. Es decir, 235 medid.u hin sido 
adoptldas dos meses antes de la fecha límite y 4 7 más se enoontraban en proceso de 
negociación. 

La creación a l1rgo pluo ( 19'7 • 1992 ) de un mercado sin obstáculos para 34S 
millones de europeos, ha sido uno de los retos mis impo1tlnSes cle·la segunda mitad 
de este Siglo. La conclusión de este OllODDe esfberzo por abrir y· llJllODim los 
macados de Europa occidental aun no termina, faltan algunos detalles por afinar, los 
cuales al concretane darin puo a la nueva dimensión del men:ado comunitario. 

Ésta nueva dimensión crma 1Ul vfnculo mú esttecho al interior de la CE-12, a 
niwl económico, social y tecnoló¡ico. De esta forma el merCldo interior m aquel 
eapacio dmde el trífico de merCIDCÍIS 1e desarrolla de ICuerdo a 11glu homogénea, 
en su mayor parte , las Clllles otorga derechos y oblipciones para todos aquellos que 
intervienen en esta actividad. 

9 Comillión de las Comunidades Europeas en M~xico " l de Enero de 1993. 
Mercado único y E11pacio Económico Europeo ", en EURONOTAS, .Afio 2, llo. 7, 
Sep - Oct 1992, p. 7 
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El gran mercado sin fronteras es un gigante eoonómico de 34S millones de 
habitantes, con un Producto Interno Bruto ( PBI ) de S'07S billones de ECU's en 
1991, 26.S % del PIB mundial, en comparación de 4'S60 billones de Estados Unidos 
y Japón con 2'700 billones de ECU's respectivamente. De esta forma, la participación 
de la CE en las exportaciones a nivel mundial es del 19%1, en comparación del 16% 
de Estados Unidos y 90Ai de Japón. ( 1 O ) 

Con la creación del mercado interior se pretende fortalecer el comercio 
comunitario. Actualmente el porcentaje total de las exportaciones de Bélgica y 
Luxemburgo hacia otros países de la CE es de 7S.3%; Dinamarca, S4.1%; Espaila, 
70.9%; Francia, 63.0%; Grecia, 63.7%; Irlanda, 74.S%; Italia, S9.1%; Países Bajos, 
76.7%; Portugal, 7'.4%; República Federal de Alemania, S4.1% *;y Reino Unido, 
S6.6%. ( 11) 

Así misnio los gastos administrativos disminuirán considerablemente según los 
datos proporcionados por el informe Cecchini, el cual estima W1 abom> de 
aproxúnademente 200 mil millones de ECU's, junto con un crecimiento global de 
4.S% y la creación de 1.8 millones de nuevos empleos. 

La República Federal es wio de los Estados comunitarios que desde hace varios 
años entes de que iniciara la cuenta resresiva, ya babia realizldo la mayor parte de sus 
pteparativos para participar en el mercado interior. 

Lu prestigiadas firmas alemanas de la industria automotriz, elactrónica, 
ingeniería mecúica, de la construcción, fotografia, óptica, energía, etc. ya sean 
preparado con tiempo para ejercer sus actividades en el mercado interior. 

10 comisión de las comunidades Europeas, Delegación " La Europa del 
1 93. El Mercado único 2, en Cooperación, México, CAmara Mexicano-Alemana 
de comercio e Industria, Ano. 19, No. 149, Enero - Febrero 1993, p. 16 
• 1 ECU Equivale, en enero de 1993 a US$ 1.21 

11 Xroker, Rodolf y SchOder, christoph, International Economic 
Indicators, Inatitut del deutschen Wirtschaft XOln, R.F.A., 1993, p. 11 
• Incluye los nuevos L!nder. 



Probablemente los sectores que más se desarrollen en la RF A, con motivo de la 
puesta en marcha del mercado interior, serán los de servicios financieros y el 
correspondiente a la fabricación de maquinas y hemmientas de precisión. 

Ac«nelmente Alemania Federal cuenta con el sistema bancario y de servicios 
financieros mis dinímico de Europa. Cuatro de los diez banco europeos mas 
impmtmtes son alemanes: Deutscbe Bank, Dresdner Bank, Commerzbank, y 00 
Bank. 

Con la puesta en amrcha del men:ldo interior también entran en función, cuatro 
libertades fimdamentales. Que permite a personas, capital y mercancía circular 
libnlmmte en el territorio de la CE-12. 

1 ) La libertad de cin:ulación de personas se refiere a que todo 
ciudadano de la CE tiene deMcho a cin:ular libremente en todo el 
territorio comunitario. Este derecho permite a cada trabajador y/o 
profesional ejercer su oficio en el pais que elija. pias a la libre 
pn!Stación de servicios, reconocimiento de grados técnicos o 
ICldémicos, y libertad de establecimiento. 
Todo esto en i¡ualdld de condiciones, de trabajo, trato y protección 
social. 

ü) La libertad de circulación de merr.ancías señala que a partir del 
primero de enero de 1993, se supriminn los controles ftomerizos pm 
los productos comunitarios, al igual que se " armonizara " el cobro del 
impuelto al valor apegado (IV.A. ). Así mismo el reconocimiento mutuo 
de nonnu y especificaciones técnicas. 

üi) Por la sran actividad económica existente en la CE, la libre 
cin:ulación de servicios abarca: transporte terrestre, marítimo, aénio, 
telecomunicaciones, seguros, servicios financieros, etc. Las empresas de 
estos sectores podrán ofrecer sus servicios en otro Estado miembro 
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sin tener que establecerse lhi. siempre y cuando, cumpla con las normas 
establecidas en dicho(s) Estldo(s) donde erectuén sus actividades. 

Por último, iv) la libre circulación de capitales permitira que cualquier 
ciudadano pueda abrir una cuarta bancaria en otro país o transferir 
ilimitadamente fondos de 1Dl Estado miembro a otro. ( 12) 

Este nuevo giro que experimenta la Comunidad, tiene ventajas y desventajas, 
afarNudunmte para lu empmas emopeu. existen mía puntos a su &vor que 
encontra. Esto se reflejara en ta reducción de los costos de producción, en un 
incnlmaato de la productividad, y sobre todo, en los precios más accesibles al 

CCllllUlllidor. 

Para el óptimo delenvolvimiento del rmrcado interior se ha hecho neceuria la 
eliminlción de lu bamns fisicas, filClles y técni.cu existentes. Estas modifialciones 
no se limitan 11 álbito comercial, sino que van mis allá; Compzende la libre 
cin:ullción de penonas y de capital, esto implica un fiierte flujo de ractores de 

producción, en un espacio ecoaómico mucho mis amplio y competitivo. 

Los pniductos que • comeroillian dentro del territorio comunitlrio compiten en 
bue a calidld. precio y eervicio. Elementos imprescimh1>lea para poder participar en 
mt ~ que Clda vez exige mayores satilftlctores a los productos que abi se 
COlllSCilliDn. ( 13) 

12 Deleoaci6n de la comi.!i6n de las Comunidades Europeas en México " 
¿ Qu6 libertades de circulación ? ", en :!URONOTAS, Mbico, No, 9, Enero 
1993, pp. 2 - 3 

13 Pill6n Antill6n, Rosa Maria," Integración :europea: Un largo camino ", 
en Expanai6n, Mtxico, Junio 9, 1993, p. 34 
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2.2.1. EUMINACION DE BARRERAS FISICAS 

Con la puesta en marcha del mercado interior sea irán flexibili7.lrulo 
progresivamente los controles en las fronteras interiores de la Comunidad. Este acto 
constituye \lllll de las acciones más evidentes en favor del comercio entre los Estados 
participantes. 

La eliminación de las barreras fisicu en la CE beneficia de manera directa, al 
1rifico de mercancías y a los ciudadanos europeos que habitán en el territorio 
comunitario. En el primer caso -el 1rifico de merr.ancíu- sea puesto especial 
atención en simplificar los controles fronterizos oon el objetivo de agili1.ar la 
cin:u11eión de los vehículos que por ahí transitan. 

Recordemos que el primero de julio de 1968 se eliminaron todas las barreras 
adunmu entre los Estados miembros, en su momento ésta acción f.Ué efectiva, pero 
conforme evoluciono el proceso de integración económica, se reali1.aron ajustes para 
su óptimo desenvolvimiento. 

Los avuces en la supresión de controles ftonteriz.os en mercancías ha sido muy 
sipificativo. Hice algunos años era fiecuente ver en las fi'ontem comunitarias una 
gran cantidad de vehículos detenidos por la recaudación de los derechos de aduana; el 
control sanitario en los productos alimenticios; etc. que provocaban serios retrasos, 
an especial en los cruces máa tnnsiúldos. 

La inaodwlción del " Documento Administrativo Único" ( DAU), en enero 
de 1988, marco la pauta a sepir en la simplificación de tramites entre 1988 y 1992. 
Dicho documento nidució considerablemente la papelería requerida pma el transpom 
de mercaru:ías de un Estado miembro a otro. 
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Desde el primero de enero de 1993, los tramites relaciomdos con este sectar sean 
reducido al mínimo, sino en todos, en la mayoría de los Elfldoa de la CB. ( 14) 

Por ejemplo, transportar vegetales desde España hacia Luxemburgo por vía 
tenestre, se efectúa de una manera mucho más ficil que años tdris. El embarque al 
salir del país de origen cuanta con el DUA, el cual le permite al transportista transitar 
libremente, en este caso, por las fronteras entre Espafta y Francia, y la existente entre 
ésta última con Luxemburgo, de una manera mucho mis sencilla y rápida. 

Los controles sanitarios a loa productos que por sus caracteristicas ui lo requiera 
se realima en diversos puntos dentro de los Estados miembros. Por otra parte, se 
continumn realiundo conlroles esporídicos, no neceaarilmente en las ftontmas, para 
mantAmer un control sobre el tráfico de emigrantes ilegales, estupe&cientes, 
terroristas, etc. 

Por lo que respecta a los habitantes de la Comunidad, la eliminación de lu 
bamns fisicas o1iece múltiples beneficios. Recordemos que el primer paso para la 
abolición de lu ftonteru interiores filé el " Conwnlo Shcrlg•n ", suscrito por 
Bélgica, Francia, Luxemburgo, Paises Bajos y la República Federal, el 14 de junio de 
198S. ( lS) El objetivo de dicho convenio es poner en práctica el principio de la 
libre cúculación, es decir, suprimir las fronteras interiore.. a la circulación de 
personas. 

Con la entrada en vigor del mercado interior los habitantes de la Comunidad 
pueden inpsar a otro Estado miembro simplemente mostrando una identificación 
oficial o su pasaporte vigente. { 16) Un elemento esencial del mercado interior es la 
libertad de movimiento de Ju p ersonaa, éatu tierum dendu> a elep el pai1 donde 

14 Comunidades Europeas, comisión !ll Mercado único en Marcha, lU'A, 
1992, p. 25 

15 Italia se unió al " Convenio Sheringen " el 27 de noviembre de 
1990, posteriomente !!spana y Portugal ingresan el 18 de Noviembre de 
1991. 

16 European Communities, Commission of the Living in Europe, RFA, 
1999, p. 48 
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prefieren trabajar, ya sea como empleados de alguna empresa o de manera 
independiente. 

Para poder ejercer alguna profesión dentro de cualquier Estado miembro de la CE, 
se requiere del reconocimiento de grados académicos, diplomas, títulos o en su 
defecto, certificados de entrenamiento o educación técnica. 

Por la diversidad de los planes de estudio de las distintas instituciones educativas 
de cada 1D10 de los Estados miembros, sea optado por reconocer de llUlllerll directa 
aquellos títulos o certificados que 1\Jeron otorgados por instituciones que cwmtan con 
programas de estudio semej11ntes. En aquellos cuos donde dichos programas no son 
similares, se aplica como directiva general una evaluación a nivel técnico o 
universitario de habilidad profesional. ( 17 ) 

Por lo general las profesiones de abogado, contador, ingeniero, médicos, 
profesores, etc., son aquellos que con mayor frecuencia Maliz.an este tipo de 
evaluaciones, en virtud de las múltiples áreas de especialización de estos oficios. 

2.2.2. REMOCION DE BARRERAS FISCALES 

Para el óptimo fiuu::ionamiento del mercado interior se puso especial énfasis en la 
umonización del sistema fiscal. El tema de la recaudación de impuestos originado 
por el tráfico de mercancías a acaparado la atmción de la CE-12 desde hace varios 
ailos. 

Desde apto de 197S • nwúfettado la inquietud de lllllODÍm'la recaudación de 
contribuciones, por medio de la aplicación de un impuesto bue. Pero no filé sino 
basta agosto de 1987 cuando la Comisión Emopea puso mayor atención en este tema. 

17 Press and Information Office of the Federal Government !he 
Coinpletion of the Internal Market 1992, R!'11, 1990, pp. 30 - 32 
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Por la importante derrama económica generada por las aduanas de cada uno de los 

Estados miembros, en mayo de 1989, la Comisión propuso una annonil.ación de los 
distintos sistemas de Hacienda. ( 18 ) Con Ja puesta en marcha deJ mercado interior 
la remoción de barreras fiscales a sido un elemento clave, con lo cwil ae pretende dar 

una nueva dinímica al comscio comunitario. 

El fraude y la evasión fiscal son vicios que se encuentran latentes ante la remoción 
de los controles ftonteril.os. Este problema ha sido resuelto mediante un sistema 
comwtltario que verifica, el origen y destino de las mercancías, mediante la 
recaudación de impuestos indirectos. 

Es importante iecodar que los impuestos directos son aquellos que el 
contribuyente paga ~ a H1eienda. Por otn parte, los impuestos indinlctos 
son aquellos que van implícitos en el precio de las mercancías, mejor conocido como 
el Impuestos al Valor Agregado ( JV.4 ), el cual es papdo en el país en que finalmente 
son comwnidu las mercancías. 

Por ejemplo, en el caso de una empresa de Alemania Federal que exporte 
artículos de precisión hacia Dinamarca, será el consumidor danés, quien en última 
instancia papel impuesto IV A y no el fabricante germano. 

La annoniz.ación de los impuestos no fbé una tarea sencilla, debido 
principalmente a dos factores. El primero, a Ja grm variedad de impuestos indirectos, 
y en segundo termino, a la importancia que tienen estos impuestos para el erario 
público. 

En el primer caso, el la República Federal de Alemania existen impuestos sobre el 
c.afé, té, sal y azúclr, que en otros Estados miembros son inexistentes. 

Los gravummes por concepto del IV A, en bebidas alcohólicu, van deacle el 
12% en Esplilay Luxemburgo, 14% enAlenwúa Federal, 19% en Italia, y hasta un 

2'% en Irlmda. 

18 Press and Information Office of the Federal Government, Op• Cit., p. 
l1 
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En el segundo caso, el impacto y la importancia de los impuestos indirectos varia 
mw:ho de wi Estado a otro. En Grecia la recaudación de los impuestos irulirectos 
representa JDJÍS del 70% de tos ingJesos totales por este concepto; a diferencia de los 
que aucede en Bélgica, que representa solo el 40% de sus ingiesos en este rubro. 
( 19) 

Ya desde julio de 1991, se permite la importación libre de impuestos de 
mercancías adquiridas en otro país de la CE-12, por un valor de 600 ECtrs. ( 20 ) Es 
importante señalar que la annoni7.ación fiscal que ha puesto en marcha la Comwúdad 
pretende una aproximlción y no una unffimnización de las contribuciones. 

Para lograr esta meta se aplican desde enero de 1993 tasu que vm del 14% a wi 

20%. En algunos Estados miembros sea comenzado a eliminar impuestos a los 
alimentos, libros, medicinas, periódicos, trusporte y productos básicos en general; o 
en su defecto, se aplica una tasa mínima del NA, es decir, de un 4% a 9%. ( 21 ) 

La reducción en los impuestos sólo sera posible en la medida en que los factores 
que influyen en et mercado interior sean verificados por las autoridades comunitarias. 
Dichos factores son : los patrones de conswno de la población oomunitaria, lu 
políticas de competencia. medio ambiente, energía y de seguridad social. ( 22 ) 

Con la eliminación de las barreras fiscales se pretende se crear un sistema mía 
dinimico pua la recaudación del impuesto indirecto. 

19 Grupp D. Claus Op, Cit., p. 38 

20 150 ECU11 a menores de 15 al\os. Exillten excepciones donde el valor 
mixilllO de lil!! importacionee libre de impuestos es de' 340 :!CUs en 
Dinamarca y Grecia, en Irlanda solo de 98 :!CU11. * !spal\a y Portugal 
ingresaran en este programa hasta 1996. 

21 Xhe :!conomist Intelligence Unit, op. Cit., p.42 

22 Chanona Burguete, Alejandro, " 1992: Europa Unificada ... " op. Cit., 
p. 47 
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i) Bl establecimiento de un nuevo ~gimen para la recaudación de los 
impuestos indirectos. 

ii) La armoni1.ación de los gravamenes aplicados a las mercancías que 
va de m 4% a 9% en productos básicos y de un 14% a 20% en los 
demás productos. 

ili) Erradicar la doble tributación. 

iv) El Establecimiento de m impuesto común para las compañías que 
realian tnmacciones con sus filiales en otro Estado miembro. 

Actualmente existe un fuerte debate en el Consejo de Ministros sobre el 
filncionamiento de la annoniz.ación de impuestos, en virtud de que el pago del IV A se 
efectué en el país donde finalmente es consumido el producto. 

Los representantes de Francia, Italia y la República Fedml han ejercido presión 
para que sea revisado el actual sistema de recaudación de impuestos, el objetivo es 
hacer que el IV A sea pagado en el país de origen. 

Es evidente que la cantidld de recursos ganados por este concepto, tiene una 
pm importllM:ia para los Estldos., en especial por el aran volumen de las 
exportlcionea hacia otros países comunitlrios. 

2.2.3. SUPRESION DE LAS BARRERAS TECNICAS 

Los Arquitectos del mercldo interior realimón una aran labor para poder 
ll1llOlli1.lr todas las disposiciones que se comnponilD en este proyecto. Los Estados 
miembros aceptaron un númer mínimo de nonnu y especificaciones técnicas en la 
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fabricación de determinados productos. De no haber sido así, se hubiese provocado un 
gran atraso del progreso de integración de la CE-12. 

En Europa existe un extenso número de especificaciones y normas técnicas que 
son impuestas por la legislación nacional de cada pais, a cada uno de los productos 
que se comercillii.an en su territorio, particularmente en alimentos y manufilctuns. El 
origen de estas especificaciones se debe principalmente a las característica inherentes 
de los oonsumidores de cada país, y a las distintas políticas que los gobiernos locales 
han establecido. 

Estas nonnas técnicaa se transforman en barreras al comercio cuando éstas 
difieren de un país a otro, sobre todo cuando m Estado miembro no 111C011.00e las 
pruebas y/o certificados del otro. 

La experiencia obtenida por parte de la CE-12, a través de los aiios, confirma la 
fiecuencia con que se din estos casos, entre ellos el polémico caso " Cusis de Dijon " 
en 1979. 

En aquella ocasión las autoridades de Alemania Federal intentarán .prohibir la 
venta de este lioor francés en su territorio, seftalando que dicho producto no cumplía 
con lu normu de calidad al~ En este sentido el tribunal que tuvo a su cago este 

· litigio, seilllo como regt& genem1, que los productos que sean fabricldos y 
comercilliados legalmente en otro Estado comunitlrio, podra venderle sin niqún 
obsticulo en otro país de la CE. ( 23 ) 

Hoy en día es muy hcumte encontrar casos donde un Estado miembro time 
mayor exigencias hacia los productos que son tibrir.ldos o producidos en su territorio. 
( 24 ) Este es 1Dl ejemplo clásico de la presión " positiva " que ejercen los gobiernos a 
sus sectores productivos, en una época en que los mercados internacionales estín 
cmcterir.ados por ns elementos básicos: calidld, precio y servicio. 

23 Comilli6n de las Comunidades Europeas, " El Mercado único ••• 
Op, Cit., pp. 29-30 . 

24 Grupp o, clau11, 0p. Cit., p. 40 
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No olvidemos que cualquier producto que tenga como origen un Estado miembro 
podra ingresar a otro, siempre y cuando, cumpla con las normas mínimas establecidas 
por la EOTC, siglas en inglés de la OrganU.ación Europea de Pruebas y Certificación. 

La annonil.ación de las normas técnicas se hace extensiva a una gran cantidad de 

productos. Por ejemplo, los productos alimenticios están Sltjetos a estrictas normas de 

calidad que señalan el contenido máximo de: colorantes, conservadores, especias, 
sabori1.antes, etc. Además de estas especificaciones se pone especial atención en las 
etiquetas de los productos, es decir, que las merc1.Dcías tensan una descripción del 

producto en el idioma(s) del pais donde se comercializan los productos. 

La arm.oni7.lción técnica también se hace extensiva hacia otros sectores. En la 
industria firmacéutica los labomtorios trabajan en base a un riguroso estandard de 
producción. Por otra parte, en la fabricación de vehículos, los grandes consorcios de 
la industria automotriz equiparan entre sí normas de producción: calidad de los 
materiales, medidas de seguridad, emisión de gases contaminantes, etc. 

Con los ejemplos anteriores podemos tener una idea más amplia sobre la 
tendencia que suguen las nuevas normas europeas. 

El desarrollo del mercado interior tne consigo una serie de cambios inherentes a 
su evolución. Con todo lo anterior se pretaule dar al consumidor la oportunidad de 
adquirir productos que satis&pn ampliamente sus necesidades dentro de una amplia 
gama de opcionos. 

Como consecuencia de todos estos cambios el mercado interior crea esp:ios cada 
vez mú amplios pua el desarrollo de lu economías meno1 favonicidu, libre 
<lOlllpdencia, y a mediano plao, la sustam:ial nducción de los costos de producción. 
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Conforme vaya evolucionando la 81DlOJÜ1.ación técnica de la Comunidad, los 
beneficios de ésta se irán multiplicando paulatinamente, esto le dará mayor filen.a y le 
permitira competir .._. ... ante sus más aferrimos contrincantes: Estados Unidos y 
Japón. 

2.3 LA UNION EUROPEA DE 1993 EN ADELANTE 

El éxito parcial obtenido hasta este momento por parte de la CE en el mercado 
interior, es el resultado de una estrecha colabonción entre los Estados participantes. 

La puesta en marcha de politicas económicas tan similares, en su mayoria,. es el 
resultldo de una combinlción de criterios e intereses tan ,., ,.,.,,, expresión 

inherente del pen11miento l!JDCIUDjnado hacia la realización de un gran proyecto. Esta 
historia que comenzó a escribirse el 9 mayo de 1957, se llama N Unión Europ•a 11

• 

En un principio se trataba solo de reunir la producción de c.arbón y acero de dos 
paí.. que a través de la historia bm tenido múltiplea diferencia. Hoy en día, 
estos dos Estados -Francia y la República Fedenl de .Alemania- son el " motor 
po/ltico y •conómtco " del proceso de inlepión de la UE, el cual ha lrasceudido 
mas allí de sus propias fi'onteru. ( 25 ) 

Para la mayoría de los habitantes de la UE el manlldo interior es visto oomo 1Dl 

abmico que puede multiplicar las posibilidades de desanollo. No es ninguna panacea 
que solucionm todos los problemas, pero si un filerte incentivo para el 
cluenvolvimiento de aquellos sectores menos favorecidos. 

Las ventajas del mercado interior no se limita, eitelusivamente al tráfico de 
Jll«CIDCías, trae consigo una gran cantidad de beneficios de carácter social y 
económico. 

25 Orth, M., " Vida cotidiana Europea en Alemania ", en: !9!!!• RFA, 
020029?, Sep/Oct 1992, pp. 14-19 
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2.3.1 LA DIMENSION SOCIAL 

Los fundadores de la Unión tuvieron como prioridad básica, concretar una paz 
solida y duradera, por medio de la cooperación y el intercambio comercial. Estos 
elementos tuerón la platafOrma para la aación de nuevos espacios para el diilogo, 
entre los Estados miembros, tanto a nivel económico como político. 

Después ele varios tropiezos, el mercado interior -con sus limitaciones propias- es 
una nalidad. Oran parte de la atención del mundo y de los propios europeos, se ha 
cenlnldo en el aspecto económico de la intepión; Pero el mercado interior también 
implica una gnm cantidad de beneficios eocilles. 

" El pu. mercado interior penleria grm parte ele su 
razón de aer si pusiera en peligro el nivel de vida y de 
protección social de los ciudtdanos ewopeos. Por el 
contrario, su justificación polftica y económica reside en el 
progreso social que Ultri comiao y qve reclundm en 
beneficio ele tocios los ciudadanos de la Comunidld ". ( 
26) 

Previo a los beneficios !OCÍlles propan:ioudo por el mercado interior, el Fondo 
Social Europeo ( FSE) crudo en 1961, tüe el primer esfilerzo institucional en &vor 
de los habitlntes de la Comunidad. A1Mn el , por ll111n11lo de alguna m.imm, 

proporciona a aua habitantes los siguientes beneficios: 

i) La libre circulación de todos los trabajadmes de los paises 
miembros, dentro del tenitorio de la CE-12; Esto implica un 
reconocimiento ele títulos y/o certifialdos de estudio. 

26 Borchardt, Klaus-Dieter, Op• Cit., p. 64 
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ü) Los ciudadanos que hayan decidido desarrollar su actividad 
profesional en otro Estado miembro, tienen el derecho y obligaciones, al 
igual que los habitantes del país donde desee establecerse. De igual 
manera tiene derecho a Nr justamente remunerado, y por ende upirar a 
mejores condiciones de vida y de trabajo. 

üi) l'odo trabajador, hom\n o mujer, tiene derecho a desarrollarse 
profesionalmente en igualdld de condiciones. Si desea incmnentar sus 
conocimientos u obtener una especialidad, tiene la oportunidld de 
blcerlo. 

iv) Tinto empresarios como trabajadores de la CE-12 tienen la 
facultad de uociane libremente a fin de formar orpnjzaciones de 
carícter profesional o sindical, para proteger sus intereses, laborales, 
económicos y sociales. 

v) Todo trabajador que. delempefte sus labores dentro de Ja 
Comunidad, tiene deredto a dWiutlr de condiciones satiafictorill en su 
Jupr de trabajo, seguridad y protección de su salud. A su vez la 
oportunidld de infonnme y participar, por los mecanismos 
Clltlblecidos, en las empmu donde labcnn. 

vi) Uno de los ejemplos IDÍI representativos del carácter social del 
menlldo interior, I01l los beneficios que se otorpn a lu penoms de 

edad aVllll.lda y a minlllvilidol. A '* penoau se les otorga una 
pensión, uistencia médica y aquellos recursos que estén disponibles 
para poder propoci.onarlea 1in nivel de vida mía digno. ( 27 ) 

27 Colllisi6n de las Comunidades Europeas, Carta Comunitaria de los 
Derechos sociales Fundamentales de los ~rabajadores, DocUJ11entos Europeos 
6/90, Luxemburgo, 1990, pp. 3-11 
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A pesar de la negativa de Reino Unido de no aplicar las disposiciones sociales 
que la UE emite. La Unión seguirá realizando esfuerzos para proporcionar asistencia 
social a la población de Jos otros Estados cwnunitarios. 

Los jovenes de hoy serán los hombres que el día de mañana dirigan el destino del 
mundo. En este sentido la atención que se le brinda la UE a los jovenes es 
considerable, mediante distintos programas, entre ellos: 

COMETI: Cooperación en enseñanza superior, oonjunt.amerite con empresas del 
sector público y privado; ERASMUS: Apoyo a estudiantes para realizar e.ttudios 
superiores en otra institución dentro del territorio de la UE; FORCE: Programa de 
formación continua; JUVEN11JD POR EUROPA: Intercambio académico y cultural 
de jovenes de lS a 2S años; LINGUA: Programa para el aprendiz.aje de Iensuu 
extranjeras; TEMPUS: Cooperación universitaria con Europa central; etc. ( 28 ) 

2.3.2 SERVICIOS FINANCIEROS Y MOVIMIENTOS DE CAPITAL 

Con la eliminación de fronteras a personas y mercancías, la libre circulación de 
capitales no se hace esperar, lo cual proporcionara una dinámica mucho mú activa, 
con mayores espectativas de desanollo. 

En 1988 el Consejo de Ministros aprobó la libre circulación de capitales a tiavés 
de la UE, en apoyo a la búsqueda de condiciones más favorables para la inversión: 
adquisición de valores (acciones, obligaciones baru:arias, etc.); empresas ( industriu, 
comercios, servicios); inmuebles (casas, edificios, etc. ). 

Ahora los ciudadanos de la Unión pueden abrir cuentas banclriu en otro Estlldo 
miembro. ( 29 ) Los servicios financieros que ofi'ecen las distintas instituciones 

28 Fontaine, Pascal, La Europa de los ••• Op• Cit., p. 42 

29 Basta hace poco tiempo eeto no era poeible. Por ejemplo, el gobierno 
francée no perntit1a la apertura de cuentas en 1110neda extranjera; También, 
oficialmente, ningón ciudadano italiano pod1a tener una cuenta en 
Alemania Federal, a pesar de que loe ciudadanos germano occidentalei1 
pod1an tener cuentae en cualquier moneda. 
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también se han diversificado, gracias al establecimiento de normas que permiten el 
establecimiento de su sede o sucursales en cualquier Estado miembro. 

La annoni1.8ción fiscal contribuye a filcilitar las decisiones sobre inversiones, 
puesto que se permite a los bancos nacionales realiw' sus actividAdes, en igualdad de 
condiciones aplicando el principio de banca universal. ( 30 ) Se estima que el 
comercio comunitario se fi>rtalecera al aprovechar los servicios de aseguradoras, 
circulación de pagos, reaseguradoras y otros elementos fimdamentales en el comercio 
de hoy en día. 

Se estima que con el incremento de participante en este sector, la conipetencia 
abrirá nuevas oportunidades al sector de servicios financieros, instituciones como: 
Société Générale, Banque F~ du Commcrce Extérieur, Banque National de 
Plris, Credit Lyonnais, Barcleys Bank, Midlarul Bank, Deutsche Bank, Hessische 
Llrufesbank, Dresner Bank, Commenbank. Bayerische Vereinsbank, etc., están 
consienles de esta situación mucho antes de que entnra en vigor el mercado único. La 
mayoría de las instituciones de servicios bllDCllrios y financieros ya habían realil.ado 
ajustes para poder competir venus otras instituciones en el gran merr.ado 
COIDllllitario. 

No obstante existen todavía algunos problemas para el óptimo desarrollo del 
DlllrCldo infaior, mismos que irán solucionandose pauJatinamen~ en los años 
venideros. 

Detrás de este mercado único existen más de 40 años de historia de un proceso de 
intepión económica, que ha tenido triunfos y tropiems, esto ha herbo que en la 

30 Rozo, car loa A. " !l Esfuerzo de la integración ", en Observador 
Internacional, México, Vol., Afio 1, No. 4, Junio 14, 1993, p.•2 



mente de los europeos se fije una idea muy clara sobre su futuro: El destino de Europa 
está en EW"opa misma. ( 31 ) 

m LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA: 
PERFIL DE UNA NACION. 

Al termino de la Segunda Guerra Mundial Alemania sufrió la mayor derrota de su 
historia. Las grandes ciudades filerón destruidas en su mayor parte por los 
bombardeos aéroos aliados; cuatro millones de soldados y medio millón de civiles 
mmieron; millones de alemanes estuvieron prisioneros en manos de las fuerus de 
ocupación, en especial en los países del Este; La Economía y las comunicaciones 
filerón arraz.adas por c-0mpleto. ( 1 ) 

Como nunca en su historia, el destino de Alemania fué tan incierto como en 
aquellos momentos. 

Los países vencedores ( Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Reino Unido y 
la Unión Soviética ) ocuparon por completo el territorio del Relch el S de junio de 

194S. Posteriormente se procedió a la división en zonas de ocupación, con el fin de 
evitar el renacimiento del IDbelo conquistador germano. 

Alemania tuvo que pagar fuertes sumas por concepto de daños y gastos de guerra 
a los países vencedores. Por tal motivo fué necesaria la rápida reconstrucción de la 
planta productiva teutóna. 

El vinculo emre la Unión Soviética y 1US aliados occidentales 11e filé debilitando 
paulatinamente, huta el punto en que el nazismo dejo de ser una IUllllllWl, y en su 
lupr el comunismo paso a ser el enemigo de las democracias oocidentales. 

31 Pift6n Antill6n, Rosa Maria, Op• Cit., p. 38 

1 Horma, A. La Actualidad de Alemania, Societats-Verlag, R.F.A., 
1992, p. 81 



Por su localización geográfica en el centro de Europa, Alemania paw a ser un 
elemento clave para cada una de las nuevas superpotencias. Pretender que Alemania 
¡)ennaneceria " neutral " en una :zona estratégica, era una utopía. De ahí que Estados 
Unidos presionara a sus aliados para integrar las distintas 1.0nas de ocupación bajo 
una sola administración occidental. 

Por otro lado la Unión Soviética hizo lo mismo en la mna de ocupación que se 
encontraba bajo su administración. 

Con la recién fundada RF A, el nuevo gobierno tuvo que tomar serias decisiones 
aobre la posición que mantendría frente al mundo y en especial como se desenvolvería 
ca Europa después de la conflagración mundial. 

Los distintos sectores de la sociedad alemana sabían muy bim que si petmanecían 
ajenos a los cambios que se estaban efectuando en Europa acentwuian aun más su 
posición de nación derrotada. Por el contrario, sí colaboraban con el resto de los 
países europeos su situación podría cambiar fAvorablemente. 

Por ello es importante comiderar los criterios que se utili.zarón por parte del 
gobierno de la RF A en la toma de decisiones cm aquel entonces, y así enriquecer de 
manera objetiva nuestro análisis. 

Los objetivos inmediatos fileron: 

i ) Estimular las relaciones pacíficas con los países vecinos. 
ú) Promover la aeguridad en Europa Occidental, en contra de la expansión del 

comunismo. 
ili) Crear las condiciones nooesarias para afianZM una • identidad europea •. 
iv ) Agiliz.ar la ft!OOD.Strucción económica dentro del comexto • europeo •. 
v ) Transformar paulatinamente el Status de nación derrotada, por IDl trato mis 

igualitario, mediante el diálogo y la coopmción. ( 2 ) 

2 Kirchner, Emil J. " 'Ihe Federal Republic of Germany and the European 
Colllll\unity: Paat, Pruent and ruture " en: l<olin11ky, Eva (Ed.) 'Ihe Federal 
Republic of Germany, Berg Publisher11 Limited, R.U., 1991, p 150 
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El Objetivo fundammtal fué acercar cada vez más a la RF A a Europa y Vice 

versa. Con ello las heridas y el recuerdo de la guerra se irían desvaneciendo pooo a 
poco. 

Las Palabras del Ministro de Asuntos Exteriores en la década de 1920s, Walter 
Rathenaw, seguían fijas en las mentes de todos los alemanes: " La Eoonomía es 
nues1ro destino •. Esto lo sabía muy bien la élite germana, así que junto con los 
consorcios industriales, sindicatos y otros grupos aceptaron ser parte de la 

dinámica de la integración europea. ( 3 ) De esta manera el proceso de integración 
fué tomando cada vez mayor fuerza. 

Desde el plDlto de vista de la teoría neofuncionalista el hecho de que los grupos de 
interés alemanes se percataran de que el mejor c.imino para su desarmllo 11e 

encontraba m la cooperación con los demás países de Europa occidental, definió D• 
Facto, el carácter integracionista de la RFA en el proyecto europeo. 

11 La historia de la unificación europea muestra que 
cuando los hombres se convencen de que se está 
produciendo un cambio, creándose uí una situación 
nueva, reviaan sus puntos de vista y actúan antes incluso 
de que la situación se produzca completamente. 11 

( 4 ) 

Jean Monnet. 

De aquí en adelanie la participación de la RF A en el proceso de integnción 
europeo ftuí cada vez mayor. Junto oon Francia, el binomio fi'anoo.alemán se 
con.solido como el 11 motor 11 del proceso de integración más llllbicioso de 
las 

3 Treverton, Gregory !'. Merica, Germany and the ruture of !:urope, 
Pricenton University Presa, E.U.A., 1992, p. 109 

4 Comunidades Euroepas, Comisión Jean Monnet: Un mensaje para Europa, 
Documentos Europeos, Luxemburgo, No.9, 19BB, p. 11 
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historia moderna. Así mismo quedo establecido de mmera implícita que la Repúblia 
Federal necesita a Europa, tanto como Europa a Alemania Federal. 

3.1 DEL MILAGRO ECONOMICO A HELMUT SCHMIDT 

El primer gobierno de la RF A estuvo encabezado por el liberal demócrata ( FDP ) 
Theodor Heuss, quien fungió como Presidente, y como Canciller Federal el 
demócrata cristiano ( CDU ) Koruad Adenauer. Ellos fuerón los pioneros en la 

reconstrucción de una nación que se encontraba desorganilada y carente de los 
recursos necesarios para su desarrollo. 

El Canciller Adenauer fUé uno de los políticos alemanes más destacados de la 
historia, su personalidad, su estilo político y su aptitud frente a situaciones adversas 
los caracteriwón como wio de los estadistas más distinguidos de su época. 

Konrad Adenauer filé uno de los europeos de primera 
hora. Para él, al igual que para Robert Scbmun, Jtllll 
Monnet, Alcide de Gasperi, y otros que habían vivido la 
catámofe de dos guenas mundiales " Europa " era la única 
oportunidad de asegurar una paz duradera en libertad, 
siendo por tanto supremo mandamiento político. Con 
plena conciencia de semejante cometido histórico, Konrad 
Adenauer vinculó la República Fedmal de Almrwúa a la 
Comunidad de valores de los pueblos libres. " ( ~ ) 

5 Neuber, Manfred, Belmut Kohl, Inter Nationes, R.r.A., 1988, p. 16 
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Adenauer fué muy certero en su decisión de crecer junto con el resto de Europa, y 
así dar el tiempo suficiente para fortalecer las relaciones económicas y políticas de la 
RFA con los demás Estados emopeos. 

En la mente de Adenauer existierón dos prioridades máximas, la primera de ellas: 
Ja reconstrucción total de Alemania, y la segunda; hacer de la RF A IUl elemento fuerte 
y saludable de Europa. 
En un principio nada fué ficil, todo tuvo que hacerse con Jos pocos recursos 
existentes y adecuandose a los lineamientos señalados j>or parte de los aliados. 

El Canciller Adenauer nombro como Ministro de economía a Ludwing Erhard, 
quien fué el encargado de diseñar la estnúegia a seguir para poner en marcha la 

deteriorada economía germano occidental. 

Previamente en 1948, Jos aliados realii.aron una reforma económica en las mnas 
de ocupación occidental sacando de circulación al Reichmark ( RM) y IUStituyendolo 
por el nuevo Deutscbe Mark ( DM), el cual en 1Dl ñituro no muy lejano 1e convertiría 
en 1Dl símbolo de fuerza y poder económico. Esta reforma económica provoco severos 
estragos a la población ya que su tipo de cambio tué de 1 O RM por 1 DM. 

Etbard puso en mardia sus primeras política económicas en filvor del cnicimiento 
de la industria y el bienestar social. La mancuerna formada por .Adenauer y Erhard 
logro estabili7.8r el desurollo económico teutón a principio de la década de los años 
195011. 

Es interesante conocer como estos dos hombre protagonizaron 11 inserción de la 
Repúblir.a Federal en el contexto internacional y europeo, en 1U1 periodo de tiempo 
relativ1mente corto. 

La visión política hacia el futuro, la certeza y la capacidad de ooncertación de 
Komad Adenauer tuvo múltiples manifestaciones. La primera de ellas filé el 9 de 
mayo de 1950, cuando el gobierno Federal acepta formar parte de 11 ldministración 
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conjunta con Francia, sobre la explotación del carbón y el acero, mejor conocido 
como el Plan Schuman .( 6 ) 

Un años más tarde, el 18 de abril de 1951 fué firmado el Tratado de la CECA, en 
el cual adenW de Francia y la RF A, se integran cuatro países más. 

Todo esto permitió el desarrollo óptimo de las relaciones diplomáticas de la RF A 
con los demás países de la Comunidad. Como elemmto significativo de esta actividad 
filé la firma del Tratado del Elysée, en mero de 1963, el cual consolido las relaciooes 
amistosas entre Francia y la República Federal. Adenauer y De Gaulle mostraron así 
su intención de fortalecer sus relaciones bilaterales, las cuales en última instancia 
reafumarian su posición al interior de la CE-6. 

Después de muchos esfuerzos el primero de julio de 1968 se logró la remoción de 
las hureras lllBllcelarias aJ comercio entre los países miembros de la CE-6. Lo cual se 
logro mediante el fuerte apoyo proporcionao por parte de Francia y la RFA 

Con todo lo anterior podemos percatamos del toque• ftlropelsta •que el 
·Gobierno Federal imprimió a cada una de sus políticas chuante su administración. 
Adenaum' sabia que el éxito y el futuro de la RF A estaba en Europa, de lhí la 
importancia de crecer dentro de la CE-6. 

Por otra pmte Ludwing Etbard, desplego una amplia gama de estrategias para el 
fbrtalecimiento de la economía pnnano occidental, no solo a nivel nacional, sino a 
nivel europeo. U> cual proporciono confiama a los consorcios industriales, sindicatos, 
partidos políticos, y otros grupos de interés en general. 

6 Es importante senalar que muchas de las discrepancia entre Francia y 
Alemania a lo largo de la historia, han sido provocadas por la 
explotaci6n de estos núneralee. A su ve:z ambos coinparten una fontera 
com~n rica en estos minerales conocida col!IO la regi6n del sure. 
Siguiendo las ideas de Jean Honnet, una administración conjunta 
elilllinar1a esas difirencias, 
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. Frecuentemente Erhard es identificado como el padre del milagro económico 
alemán ( Wlrl5chajtw11nder ), que transfonnó a 'llll país que se encontraba en 
ruinas en una nación con una situación económica desahogada y con amplias 
espectativas de crecimiento, en tan sólo veinte años 1949 • 1969. Las politicas 
económicas diseñadas por Erhard se desarrollaron por poco más de dos décadas, lo 
cual es símbolo de wt estricto orden en la continuidad de las estrategias teutónas. 

La base de la cual partió Erhard fué su política de orden económico y social 
( Sotllik Mfltlrtwlmcltflft ) la cual repercutió en toda.s las actividades económicas. 
( 7) Se hizo 'llll especial hincapié cm la reducción de tarifas a las importaciones, con 
el objetivo de estimular el ingreso de maquinaria nueva y materias primas, que serian 
en un primer momento el instrumento nooesario para poner en marcha la nueva planta 
industrial. 

Se tuvieron como prioridades básicas: la continuidad de todas las políticas 
existentes; control ele la inflación; la estabilidad del DM; asistencia social a los 
sectores menos favorecidos de la población; y confiama cm el desarrollo de la 

economía. 

Con la participación ele la RF A cm la CECA, el gobierno teutón tuvo la 
posibilidad de desarrollar aun 1D1 más, 1UlO de sus sectores industriales estratégicos. 
Puesto que en la región del Sarre ( Saarland ), se concentra un gran número de 

empresas aoereras. 

Con esta medida el desarrollo de la región del Sarre, estimuló a otras r.onas 
productivas • en especial la n1gión del Ruhr ( Nordrhain W1nfal.n ), donde 1e. 

localizan otros centros indistriales como: Mdlheim, Duisbmg, Oberbausen, Bottrop, 
Heme, Donnund, Bochum, Wittcm., Essen, entre otros. En esta comarca eUtm. 
peles yacimientos de minerales los cuales proporcionan la materia prima necesaria 
para las plantas industriales que se encuentran a su alrededor. 

1 rietmeyer, Hans " Economic and Honetary: a German Per11pective " en: 
Deut11che Bundubank / AuszUge aus Presseartikeln, No. 16/27, R.r.A., 
Febrero 1992, p. 2 
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Mientras que .Adenauer realizó su mejor esfuerzo en el sector politioo, Erhard hizo 
todo los posible por hacer de Alemania Federal una potencia económica. De hecho, 
sento las bases necesarias para su desarrollo a futuro. 

Por más de tres décadas la economía de la República Federal ha experimentado un 
crecimiento sostenido del 4.7%, y de un 3.90Ai en comparación con los países 
miembros de la OCDE. Lo cual se logro mediante una mínima tasa ele desempleo la 
cual file acompañada por una wa inflacionaria moderada. ( 8 ) 

Al finalizar la década de los 19~0's so crearon cinco millones de nuevos empleos, 
24% de ellos corrmpondieron a filerm 11.boral y el resto se distribuyo entre las demás 
actividades económicas. La sociedad germano occidental de aquella época gozo de los 
niveles de vida más altos de todo el mwuio. 

Los principales amtros económicos de la RF A se asentaron en el norte del país, 
en especial en los estados federales de: Nordrhein Westfalen, Niedersachsen, Bremen, 
Scbleswing-Holsten, Hamburg y Hessen. 

Fué tal el éxito alcanzado por Alemania Federal en las dos primeras décadas de 
su existencia, que ocupo el primer lugar como país exporlador de Europa y el terur 
lupr, dentro de Ju economiu más desarrolladas del mundo. Tan sólo atrás de 
Estados Unidos de Norteamérica y Japón. 

El milagro económico alemán transformo por completo a todo el país, 
aprovtdJando al máximo los recursos existentes, y distnl>uyendolos de la mejor 
muun. Las nuevas instituciones afianz.aron la libertad y democnicia, lo cual 
proporciono una estabilidad política y social, tanto a los habitantes de la República 
Fedml como a los del resto de Europa occidental. 

8 Wolter, !'rank " !'ro111 !!conomic Hiracle to Stagnation: On the German 
Dheaae ", en: Barberger, Arnold c. ( Ed. ) World Economic Growth, ICS 
Presa, !!.U.JI.,, 1984, p. 95 
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De cierta manera, activar la economía más dinámica del Viejo Continente 
(Alemania Occidental), significo poner en marcha la reconstrucción del resto de 
Europa. (9) 

Así, dentro del contexto de la integración europea los distintos grupos de interés 

europeos encontrarían los espacios necesarios para relacionarse entre sí y poner en 

marcha la dinámica integracionista. De hecho en los primeros veinte años de la 
existencia de la RFA, ésta ya se petftlaba -junto con Francia- como mio de los 

protagonistas más destacados de la CE-6. 

En 1963, Ludwing Erhard ( CDU ) fué electo como sucesor de Adenauer . 

Desafortunadamente cuando " el padre del milagro económico " llegó al gobierno 
cuando su popularidad entre los habitantes comenzaba a descender, en virtud de que 

la crisis económica que comenzó a desarrollarse a principios de la década de los años 
60's. 

Pero la obra de Erhard ya había quedado grabada en la historia de la RFA y del 
resto de Europa. Los políticos !>11bsiguientes como Heinrich Lübke ( CDU) y Kurt 
Georg Kiesinger ( CDU) siguieron minuciosamente cada uno de sus pasos. 

La bue del éxito de Erbard se sustento en el " Modelo Alemán " ( Moddl 
De11tscld1111d ), el cual hizo especial énfasis en el principio de una economía abierta y 
de libre mercado. Este modelo fué el más viable para hacer de la economía teutóna 

uno de los factores determinantes de su éxito, tal como lo había señalado Walter 
Rathenaw, hace tan solo cuatro décadas. 

9 l'lilliama, Allan M. The European Community: The Contradictiona of 
Integration, Baail Blaclcwell, R.U., 1991, p. 19 
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Quien medite sobre la correlación entre ciencia 
económica y política económica práctica, tropieza tarde o 

temprano con WUl personalidad, que ha combinado ambas 

de un modo único en la República Federal de Alemania. 
Me refiero a Ludwing Erhard.." ( 1 O ) 

El • Modelo Alemán " se sustento en nueve principios básicos: 

i ) CAPACITACION: El desarrollo integral de todos las áreas productivas, 
mediante programas de entrenamiento y actualización a todos los niveles, que parte 
desde los obreros hasta los más altos ejecutivos. 

ii ) COMUNICACION LABORAL: Mantenimiento de IUUl estrecha 
comunicación entre los trabajadores y la administración de cada empresa. La 
participación de los obreros en la toma de decisiones en cada empresa en favor del 

bien común. Evitando así paros o huelgas que pudieran afectar la productividad y la 
reputación de la compañía. 

iii) CALIDAD : La piedra angular en que la planta productiva teutóna se 
respaldo inicialmente, fué en el pcrfeoionamicnto de swi productos. De ahí en adelante 

la frase • Madt1 in Gt1rmany • fué sinónimo de calidad a nivel mundial. 

iv ) LOS MERCADOS: A diferencia de las estrategias seguidas por otras 

empresas en el mundo, las compañías alemanas se especializarán en un determinado 
número de productos, hasta llegar a ser los número uno. Después de esto, penetraban 

en otros sectores hasta repetir la misma acción. El crecimiento y diversificación de 
las compañías estaba determinado con base a esta lógica, lo cual le permitía 

mant.enerse a la cabel.8 de un mercado, mientras que incursionaban en uno 

nuevo.De esta manera dos terceras partes de las empresas germano occidentales se 

ha especializ.ado en la exportación de sus productos. 

10 Neuber, Manfred ·92. Cit., p. 31 

73 



v ) MEDIANA EMPRESA: La mediana emp~a ( Mittelstand ) ha sido 
durante mucho tiempo el centro de la economía. El 75 % de las exportaciones 

teutónas hacia el exterior, proceden de este tipo de empresas, el resto corresponde 
a los grandes consorcios industriales ( BASF, Bayer, Hoechst, Daimler-Benz., etc.). 

Por tal motivo la creación de los espacios necesarios para el desarrollo de éstas 

empresas fué wio de Ir~ objetivos primordiales de la estrategia de Erhard. 

vi) ORIENTACION EXPORTADORA: El desarrollo obtenido por parte de 

las empresas germanas llego a satisfacer rápidamente la demanda interna. La 
calidarl de los productos alemanes traspasarán sus fronteras y tuvieron gran 

aceptación en otros mercados. Esto se aprovecllo como una ventaja comparativa 
lo cual produjo wi gran auge exportador, el que sea mantinido desde principios 
de la década de los 50's hasta nuestros dias. 

vií) INNOV ACION TECNOLOGICA: Al igual que las compañías 

japonesas sus homólogos alemanes, realizaban constantes innovaciones a sus 
productos, aplicando la tecnología más avanz.ada ( High • Tech ). La cual es 
utiliuda en la mayoría de procesos de producción con que se obtenen mejores 
resultados y por consiguiente una mayor presencia en los mercados internacionales. 

viii) CONTROL FISCAL: La forma llW adecuada para estimular las 

inversiones en la RF A, fué mediante Wl programa de exenciones fiscales, las cuales 
se combinaron con otros proyectos que controlaban la inflación. Dando como 

resultado una estabilidad en las finanzas publicas. ( 11 ) 
ix) SISTEMA FINANCIERO: Uno de los elementos fimdamentales para 

estimular el desarrollo económico e industrial de la República Federal, fUé el 
establecimiento de un moderno sistema financiero, el cual se encargo de 
proporcionar los recursos necesarios a los distintos sectores productivos. Los 
bancos comerciales extendieron distintas lineas de crédito, con lo cual se garantizo 
el suministro de recursos económicos. Por su parte el Banco Federal Alemán ( 
Deutsclw Bumles Bank) se encargo inicialmete de supervisar estos proyectos que 
después dejo en manos de la banca de primer piso. 

En 1969 fué electo como Canciller Federal el socialdemócrata ( SPD ) Willy 

Brandt, quien imprimió un estilo muy característico a su administración. 

ll Burstein, Daniel 0p. Cit., pp. 106 - 108 
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Brandt lúzo especial énfasis en fortalecer las relaciones exteriores de la República 
Federal con países de la Comunidad, en especial con los países del Bloque Este. Fué 
un incansable promotor del entendi.nllento entre el Este y el Oeste, su objetivo fué la 
construcción de la paz paneuropea. 

La política de acercamiento hacia el Este de Europa ( Ostpolitik) fué un 
cambio trascendental de la política exterior germana occidental. La Ostpolitk dió 
como resultado la fuma de un Tratado en agosto de 1970, entre la República Federal 
de Alemania y la Unión Soviética, donde ambos renunciarán a uso de la fuerza en sus 
relaciones bilaterales. 

En diciembre de 1971 se firmó el tratado de V8180via, en el cual la RFA 
reconoció la linea Oder-Nisse como frontera entre la República Democrática Alemana 
( RDA ) y Polonia. Además se acordo, la renuncia al reclamo de territorio entre 
ambos Estados y la repatriación de etnias germanas a la RF A . 

Todo esto culmino con la fuma de un tratado entre la RFA y la RDA en diciembre 
de 1972, en el cual ambos Estados reoonocierón mutuamente su independencia, 
fronteras y la normali.zadón de relaciones diplomáticas. ( 12 ) El esfuerzo realil.ado 
por Brandt, permitió que las dos Alemanias fueran aceptadas en 1973 como 
miembros de pleno derecho en Naciones Unidad. De la misma manera le valio para 
ser desiganado como premio Nobel de la paz 1971, por su labor en favor de la paz 
mundial. 

Por lo que respecta a sus actividades en la CE-9, Brarult proporciono todo su 
respaldo para la coordinación de las políticas económicas comunitarias; el ingreso de 
nuevos Estados miembros; hacer de la CE-9 WJ.a sola voz en todos los eventos 
internacionales; y brindar apoyo a los Estados comunitarios que sufrían los estragos 
de la crisis energética de principios de la década de los años 70's. 

12 Nicholson, rrances ( Ed. ) Political and Econornic Encyclopaedia of 
Western Europe, Longman Group - Cambridge International, R.U., 1990, p. 
159 
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Después de un controvertido escándalo político Brandt renunció en mayo de 

1974. El sucesor en el cargo fué el también socialdemócrata Helmut Schmidt. 

El nuevo Canciller Federal se enfrento a un gran número de situaciones adversas. 

En aquellos momentos la atención mundial se estaba concentrando en la Repúbica 

Federal por situaciones ajenas a su propio control. La presión ejercida por parte de 

Estados Unidos mediante el emplazamiento de armas nucleares en territorio germano, 

coloco en una situación muy delicada al gobierno socialdemócrata. 

Mantener el mismo nivel de desarrollo que las administraciones anteriores fué 
un duro reto. Las secuelas de la crisis económica de principios de la década se 
hicierón presente en las linazas públicas. 

Schm.idt hizo frente a estos problemas mediante una nueva versión del Modell 
Deutschland, el cual no tuvo mucho éxito. A principios de la década de los 70's el 
desempleo era inexistente, en 1975 había un millón de desempleados y ya para 1980 
el número ascendió a dos millones. La única manera de salir adelante de ésta crisis 
fué apoyarse en los sectores que proporcionaran mayores recursos y que crearan 
empleo. 

Tal vez la aportación más sustanciosa del gobierno de Helmut Sclunidt a la CE-9 

fué el fuerte apoyo que le proporciono, junto con el presidente ÜlllWés Valéry Giscanl 
d'Estaing, para la creación del Sistema Monetario Europeo en mano de 1979. ( 13 ) 

Le cual constituyo un significativo paso por parte de Francia y la República Federal, 

en et largo camino del prooeso de integración europeo. Para Schmidt filé una doble 
satisfacción ya que a principios de su administración se le consulto en variu 
ocasiones, sobre la participación de la RFA en este proyecto, el cual apoyo desde un 
principio. 

13 " Gerrnany and France '', en: The Economist, R.U,, 6 de Marzo de 
1993, p. 19 
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3. 2. LA " ERA " KOHL 

El primero de octubre de 1992 fué electo como Canciller Federal el demócrata
cristiano ( CDU ) Helmut Kohl, quien fué el candidato de la coalición entre los 
partidos CDU, Unión Social-cristiana ( CSU) y Liberal Democrático ( FDP ). 

El nuevo Canciller Federal imprimió una nueva dinámica al desarrollo de la 

República Federa~ recalco la importancia de la lucha contra el cksempleo, puesto que 
éste problema había provocado serias dificultades a las administraciones que le 
precedieron. 

Para mantener una economía sana en favor de la sociedad, se siguió con la política 
económica señalada por Luwing Erhard : La Economia Social de Mercado. 

Haciendo especial énfasis en el desarrollo de programas en favor de los jovenes, 

mediante el apoyo a su formación profesion.lll o en su defecto, capacitación técnica 
para poder ingresar al mercado laboral. 

Así mismo otros elementos que ocupan la atención de la agenda del Canciller 
Federal fuerón : el apoyo a los extranjeros que residían legalmente en el territorio 
federal, programas de inversión para proyectos de investigación en Universidades y 

Escuelas Superiores, homologación de la dlll'llCión de las carreras con el resto de los 
países de Europa occidental, asistencia social a la población de bajos recursos, etc. 

La actitud política presentada por Kohl es identificada como una 
renovación ( Wende ) económica y psicológica para adecuar a la República Federal 
los cambios que se estan efectuando en el mundo. 

Los primeros pasos de esta renovación fué el estímulo a la iniciativa privada para 
trabajar de manera conjunta, en proyectos de interés común. Después siguiente etapa 
fué la puesta en marcha de wi programa para analizar a fondo la situación financiera 
del Estado, y así poder diseñar un plan de trabajo que permitiera la creación de 
nuevos empleos y nuevos beneficios sociales. 
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Con la privatización de importantes empresas estatales : la linea aérea nacional 
Deutsclw Lufthansa; Ja red federal de ferrocarri.Jes Deutsche Bundesbahan; y el 
servicio federal postal y de oomwlicaciones Deutsclw Bundespost. I>ió como 
resultado que el gobierno gennano se hiciera de recursos para financiar sus 
proyectos. ( 14 ) La política económica realizada por Kohl proporciono a Ja 
República Federal una sólida estabilid.aj en las finanzas públicas, y creó Jos espacios 
necesarios para que Ja iniciativa privada se desarrollara de una manera más dinámica. 

Alemania Federal se mantuvo como Ja economía dominante de la CE-12 y del 
resto de Europa. A pesar de tener una tasa de crecimiento relativamente baja con 
respecto a Francia y Reino Unido, el capital extranjero y Ja exportaciones fueron 
constantes. 

Durante el período conocido como de renovación ( 1982-1989 ), el país 
vivió un lenta transformación que repercutió positivamente en todas las actividades 
del acontecer, cultural, político, y económico de Ja sociedad germana . Una situación 
económica y política estable al interior del país, crearon las condiciones necesarias 
para que la participación de la República Federal dentro del contexto europeo fuera 

más destacada. 

Las múltiples intervenciones del Canciller en la Cámara Alta ( Bundesrat ) y la 
Cámara Baja ( Bundestag ) del Gobierno Federal, y ante el Parlamento Europeo, 
avalan su intención de fortalecer la participación de la RFA en la CE-12. Helmut 
Kohl es identificado como uno de los políticos europeos más destacados del mundo. 
Su determinación de hacer de la RFA un elemento clave de la futura •Arquitectura 
de Europa • de fin de Siglo, que es ya una realidad. 

14 Stern, Su11an " A Tale of Two Countries ", en: Stern, Su11an ( Ed. ) 
Heet United Germany, Frankfurter Allgemaine Zeitung, R.F.A., 1991, p. 25 
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Like the Jegendary l 9th century , Otto von Bismark, 
Kohl wants to rnake Germany more than just an economic 
superpower. He wants to shape Europe's very destiny •. ( 
1.5 ) 

La política exterior de Ja RF A bajo la administración de Helmut Kohl ha estado 
matizada por wta serie de elementos muy caracteristicos que denotan su vocación en 
favor de la integración europea. 

La prioridades del Gobierno Federal a considerar en este sentido son: 

i ) La participación de la RF A en la CE-12 y la alianza en defensa de las 
democracias occidentales. 

ü ) El fortalecimiento de las relaciones amistosa.5 gennano-francesa. 

üi) Incrementar los acuerdos con los paises del Este de Europa. ( 16 ) 

Cuando Kohl fué investido como Jefe del Gobierno Federal, señalo claramente su 
intención de promover el proceso de integración de la CE-12, trabajando 
conjuntamente ¡xy Europa. 

Señalo la importancia histórica que este evento representa para Ja RF A, puesto 
que éste país filé una de las causa de la división de Europa y ahora sera el más 
aferrimo promotor de su integración. El músculo oentral del proceso de integración se 
concentn en la alianza ñanco-gennana, de ahí que el Canciller Federal brinde al 
gobierno galo (en la mayoría de las ocasiones) un amplio apoyo en los distintos foros 
europeos. 

15 Templeman, John " Germany takee Charge ", en: Business iieek, 
E.U.A., Febrero 17, 1992, p. 50 

16 Neuber, Manfred Belmut Kohl, Inter Nationes, R.F.A., 1908, p. 15 

ESTA TESIS NI DflE 
SAi.iR DE LA llBUOTECA 



La visión de Kohl con respecto a Europa es muy clara, crear los Estados Unidos 
de Europa. Esto representa una ardua labor de concertación que el gobierno alemán 
esta dispuesto a reali.2.ar, desafortunadamente los recuerdos del pasado por parte de 
los demás países europeos, ponen en entre dicho la actitud del gobierno teutó!l 

En este sentido, el gobierno de Kohl a enfati2ado en repetidas ocasiones una frase 

acuñada por Thomas Mann, expresando su deseo de, 11na Alemania e11rope11 y no 
11na Europa alemana. 

" Si hacemos un alto en nuestro camino hacia Europa, 
tardaremos más de una generación hasta obtener una 
nueva oportwtldad. Europa correrla el peligro de que Je 

salga al encuentro su propio pasado ". ( 17 ) 

Dr. Helmut Kohl 
Canciller Federal Alemán 

3.2.1. EL GIGANTE ECONOMICO DE EUROPA 

La República Federal de Alemania ha sido por muchos años Ja economia nacional 

más fuerte de Ja CE-12. Su desarrollo a tenido tal éxito, que es dificil creer en 
ocasiones, que esta nación haya sido destruida y que en tan sólo cuatro décadas 
se haya colocado nuevamente a la cabeu del continente europeo. 

L11 Economlil Sodal de MerC11do ha sido la base de la política económica del 
Gobierno Federal alemán, la cual le ha proporcionado una posición privilegiada en 
Europa y en el mundo entero. 

Hoy en día Ja RF A es considerada por muchos países del orbe, como un ejemplo 
que se debe de imitar. El famoso " milagro sconómico " fué el primer paso, de ahí en 

17 Nonnenmacher, GUnther " Se!\al de Confianza ", en: Scala, R.F.A., 
Noviembre-Diciembre 1992, p. 13 

8(1 



adelante las distintas políticas económicas gennanas se han ido depurando 
paulatinamente. 

De alguna manera podemos señalar que la década de los 80's fué un periodo 

clave para Alemania Federal. Se consolido como el país exportador más activo de 

Europa, así como la tercera economía más importante del mundo. 

Su presencia como uno de los participantes más distinguidos en las 
organizaciones internacionales se fué afüuwuulo de manera directa, entre ellos: El 

Fondo Monetario Internacional ( FM1 ); El Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio ( OATT ), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico ( OCDE) y la propia CE-12. ( 18 ) 

La fortaleza de la economía de la República Federal se a forjado en base a una 
estrategia bien definida y adecuandose a los cambios que afectan el desarrollo 
económico del planeta. Actualmente RFA mantiene relaciones comerciales con una 
gran cantidad de países en todo el mundo, los cual le ha permitido ampliar su cartera 
de exportación más que ningún otro país europeo. 

La prosperidad de la economía germana se apoya en las excelentes relaciones 
comerciales que mantiene a nivel internacional. La transferencia de tecnología, la 
asistencia técnica y los distintos programas de inversión en todo el mundo, han 

reafirmado la posición de la RF A como la potencia económica número uno de 
Europa. 

Los sectores productivos más dinámicos de Alemania Federal son: la industria 
química, Automotriz., ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, de la Construcción, 

entre otros más.( 19 ) 

18 seer11, Dudley Seers, Integration and Unequal Development the 
Experience of the European Economic community, Londres, R.U., !d. 
MacHillan, 1980, pp. 176 - 177 

19 Es ill¡l()rtante senalar que los sectores productivos mas din~mico! 
de la industria germana estan compuesto por una gran cantidad de pequenas 
y medianas empresas, las cuales trabajan de manera conjunta con los 
grandes consorcios. 
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Estos sectores industriales han sido los encargados.de transformar tecnológicamente 
al país, lo cual le ha proporcionado una alta competitividad en los mercados 

intemacionales, donde sus productos se caracterizan por su alta calidad, servicio y 

puntualidad en su entrega. ( 20 ) 

Uis Estados Federales que más han contribuido al desarrollo económico germano 

son; Niedesachsen; Nordrhein Westfalen; Hamburg; y Baden-Württemberg. 

Una de las ramas industriales con mayor desarrollo ha sido la correspondiente a la 
fabricación de velúculos y autopartes. Actualmente la República Federal es el tercer 
fabricante más importante del mundo, tan solo detrás de Japón y los Estados Unidos 

de Norteamérica. La producción anual asciende 4.68 millones de automóviles, de los 

cuales el 47 % se destina a la exportación., es decir 2.2 millones de unidades. 

El volumen de las transacciones realizadas en otros sectores producti\'os tiene un 

crecimiento similar. En la industria de la construcción registro operaciones por 240 
millones de DM; la industria química: 16S,900 millones de DM; la industria 
electrotécnica: 207,000 millones de DM; la industria textil y de la confección: 70,000 

millones de DM; la industria del acero: 43,600 millones de DM; la minería: 31,400 

millones de DM; y el sector de la mecánica de precisión y óptica: 19,000 
millones de DM. ( 21 ) 

La empresas Daimler-Benz; Volkwagen AG; Siemens AG; Mercedes-Benz 

Aktiengesellscbaft; Veba Aktiengesellschaft; BASF Aktiengesellschft; Hoecht 
Aktiengesellscbaft; RWE Aktiengesellschaft; Tengelanm Group; Bayer 
Aktiengesellschafr, entre muchas más, han forjado una imagen positiva de los sectores 
productivos teutones. 

20 The :!urope Review 1991/1992, Runter Publishing Inc., World 
Information, 6. :!d, R.U., 1992, p. 75 
21 Roffmann, A. La Actualidad Alemana, Societatsdruck, R.F.A., 1992, 
pp. 213 - 210 
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Con la puesta en marcha del mercado interior el Gobierno Federal estima que dos 

quintas partes de las nuevas empresas o aquellas que se encuentren en expansión, se 

instalen dentro del territorio de la RFA. ( 22 ) 

La comunicación y la estrecha colaboración entre trabajadores y empresarios, ha 
sido clave para el mantenimiento de una producción constante y de excelente calidad. 

El valor total de las exportaciones e importaciones de la RF A se a trasfonnado, en 
1950 se registrarán operaciones por 19,700 millones de DM, en 1990 se 
contabilizaron poco más de 1,311,000 millones de DM. Esta cifra ha ido en aumento 
oonfonne las exportaoionei; teutónas se han ido diversificando, el crecimiento real de 

las exportaciones de 1980 a 1985, crecierón en promedio 7.5 %. 

Gran parte del éxito de Ja economía de la República Federal se debe en cierta 
medida, al dinámico sistema bancario y financiero que ostenta. La relación existente 

entre empresarios y las distintas instituciones de crédito a forjado una estrecha 

relación entre ambos, lo cual le a permitido a los empresarios la obtención de recursos 

oportunamente, y a su vez las instituciones incrementan sus operaciones al igual que 
su cartera de clientes. 

Actualmente cuatro de los diez bancos europeos más importantes son alemanes. 

Destacan entre ellos el Deutsche Bank Aktiengesellschaft; Dresdner Bank 
Aktiengesellschaft; Commea.bank Aktiengesellschafr, DG BANK Deustche 
Genossenchaftbank; entre otros. 

El principal socio comercial de la RFA es Francia, en 1991 se exportaron hacia 
ese país bienes y servicios por un monto aproximado de 87,500 millones de DM; por 
otra parte, las importaciones procedentes ascendieron a poco más de 78,900 millones 
deDM. 

22 The Completion of The Internal Harket 1992, 0portunuty and 
challenge, Presa and information Office of The Federal Government, 
Gehringer GmbB, R.r.A., 1990, p. 17 
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· Otros paises europeos que son importantes para las exportaciones gennanas son 
Italia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. A nivel mundial Estados 

Unidos de Norteamérica importa mercancías por un valor aproximado de 42,000 

millones de DM. ( 23 ) 

La distintas políticas desarrolladas a través de la historia de la RFA han hecho 

que el pr.so de la economía alemana se transforme en un poder ampliamente 

reconocido. Por ello, los beneficios ó en su defecto, los problemas de la economía 
teutóna afectan de manera sensible a las demás economías europeas, de alú la 

importancia de mantener en buen funcionamiento al " motor " de la economía 

europea. 

Las contribuciones netas de la RF A a la CE, representan un gran beneficio a las 
economías menos favorecidas, en especial a los paises mediterráneos: España, 
Portugal y Grecia. Su posición como soporte económico de Europa ha hecho que la 

República Federal destine el 25 % de su Producto Interno Bruto ( PIB ) como 
contribución a la CE-12. ( 24 ) 

A diferencia de las demás economías europeas la República Federal a mantenido 

un superávit en su balanz.a de bienes y servicios, por encima de Francia, Italia y Reino 
Unido. El SS % de sus exportaciones tienen oomo destino otros paises de la CE-12, y 
un IS % con los Estados vecinos de la EFfA, esto sin incluir los grandes proyectos 

de exportación que se están elaborando para los países del Este europeo. 

23 Boffman, A. 0p. Cit., p. 238 

24 SchrOder, Kareten La Comunidad Europea gana nuevae dimensiones., 
Inter Nationes, R.F.A., 1991, p. 13 
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Muchos de nuestros puestos de trabajo dependen 
directamente de nuestra integración en Europa ... En 

especial las empresas de In CE que han invertido en 
Alemania miles de millones, y también ocupan uno de los 

primeros lugares en las inversiones directas en los nuevos 
estados federales del Este de Alemania . • ( 25 ) 

El proceso de integración económica de los paises miembros de la CE-12 ha 
creado una interdependencia entre las distintas economias nacionales, lo cual a 

permitido en su mayor parte, el acercamiento entre los distintos sectores productivo 
europeos en favor del interés comunitario. 

Con todo lo anterior podemos señalar que la oportunidad de la RF A de un futuro 

prospero se encuentra dentro del proceso de integración europeo. La eficacia de sus 
políticas económicas han ayudado en cierta medida a las economías de los demás 
países comunitarios, incluso a algunos Estados del Este de Europa. 

3.3 CRISIS Y TRIUNFO: LA UNIFICACION ALEMANA 

El tres de octubre de 1990 el mapa político de Europa se transformo, con la 
aparición de una sola Alemania. Así mismo, este hecho representa uno de los 
acontecimientos más destacados de fin de Siglo, tanto por el momento histórico en 
que desarrollo, como por sus característica y los cambios políticos que esto implicó. 

Cualquier esfuerzo por comprender la cuestión alemana y sus implicaciones, tiene 
que contemplarse desde una perspectiva que incluya a los dem4s elementos que 
influyerón en la partición del mundo en dos grandes bloques económicos, y no de 
manera aislada. 

25 Stihl, Han11 Peter " !uropa beneficiara a la Econom1a ", en: 
Cooperación, Cámara Mexicano-Alemana de comercio e Indu11tria, México, No. 
1, 1993, p. 7 



En este sentido, Europa a estado dividida desde la partición de Alemania en dos 
Estados independientes. 

Desde la óptica integracionista " La reunificación alemana pudo haber llegado a 
Europa de dos maneras, una cuando Europa oriental y Europa occidental se unificaran 
y así automáticamente se reunificara Alemania, o bien al revés, como sucedió, primero 
se reunifica Alemania y luego Europa, ya que cuando Alemania se reunificara, 
quedarían también las oondiciones necesarias para que toda Europa se unificase ... y así 
el sueño de una Europa unida se convertiría en realidad". ( 26 ) 

El proceso de unificación no ha sido una tarea fácil para el gobierno alemán la 
situación real de los nuevos estados Uinder es bastante precaria. Muchos analistas 
económicos han señalado que la infraestrlli:tura del Este a sido • destruida dos 
veces", una en la Segunda Guerra Mundial, y la otra por el Comunismo. ( 27 ) 

Informes publicados por parte del Gobierno Federal señalan que solo una tercera 
parte de la industria de los nuevos Liindcr puede ser utilizada, de los cuales el 80 % 

cuenta con un atraso tecnológico de más de treinta años. Por ello, la situación 
económica actual de Alemania es el resultado de una crisis estructural provocada por 
todas las modificaciones realizadas, como producto de la unificación. 

En este sentido, la reunificación no ha sido un proceso simétrico de cooperación 
entre ambas Alemanias, por el contrario, Ja participación de la RF A es preponderante 
en todas las áreas. 

Las refonnas económicas y políticas en el Este, han modificado por completo la 
vida de los nuevos Ulnder. Esto ha provocado que los habitantes del Este { Ossis ) 
experimenten un sentimiento de ciudadanos de segunda frente a sus similares de 
occidente ( Wessis ). 

26 Schultz, A. M. Bacia la reunificaci6n: La cueeti6n Alemana en la 
década de los ochenta, F.C.E., México, 1990, p. 300 

21 Demarce, Allan T. " The Ne1.1 Germany 's glo1.1ing future ", en: 
Fortune, E.U.A., Diciembre 3, 1990, p. 140 
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Las demandas de emploo, servicios y asistencia social por parte de Jos Ossis 

no se han hecho esperar. Desafortunadamente después de Ja celebración y 
congratulaciones de Ja unificación, Jos alemanes orientales comenzaron a vivir Ja 
realidad. Se percatarón del trabajo y sacrificio que se necesita para alcanzar Jos 
estandares de vida existentes en el resto del país. 

El costo preliminar de la unificación alemana se estima en poco más de un trillón 
de dólares estadounidenses, que a sido distribuido de Ja siguiente manera: 50 billones 
USD por concepto de conversión monetaria del Ostm.ark a Deutsche Mark; 100 

billones USD en moderriliación de ferrocaniles y carreteras ; 20 billones USO en Ja 
privati2ación de empresas en Jos nuevos Ulndcr, 35 billones USO en la 
modernización del sistema telefónico; 18 billones USO para subsanar la deuda 

externa de la Ex-RDA; 17 billones USO en beneficios y asistencia a desempleados en 
el Este del país; 18 billones USD en gasto para el retiro de las tropas soviéticas; 4 

billones USD para la moderni2ación de Universidades e Instituciones de educación 
superior. " ( 28 ) 

Los costos de la unificación llevara a Alemania a pasar por una pasajero déficit en 
su balanza de pagos. Así, la nación gennana dejara de tener su acostumbrado 
superávit comercial. Por lo tanto, éste acontecimiento ha sido Wl fuerte impacto para 
la propia Alemania y también para la economía de Europa. Donde las condiciones 
generales han cambiado sustancialmente. 

" No hay quien no tiemble, abierta o secretamente, ante el 
espectro de los alemanes reunidos. Se trata de un 
sentimiento ancestral que francamente no es ficil de dejar 
de compartir ". ( 29 ) 

28 Roskin, Michael G. Countriee and Concepta: An Introduction to 
comparative Politice, Prentice Hall, 4a. !d., !.U.A., 1992, p. 193 

29 coccioli, Carlo " Una Europa sin Cuarto Reich ", en: !.xcélsior, 
México, B de Abril de 1990, pp. 1 y 8 

8" 



Múltiples puntos a favor y en contra se han señalado entorno a este suceso, 
independientemente de estos puntos de vista, Ja unificación de Alemania contribuye de 
manera directa al proceso de integración de la CE-12 y abre Jos espacios necesarios 
hacia una Unión Europea en su totalidad. 

En este sentido el proceso de integración de Ja CE-12 y Ja unificación alemana, 
son dos caras de una misma moneda. De esta forma la pertenencia de la RFA a la 
CE-12 confirma Ja vocación integracionista de Ja nación gennana a pesar de 
modificaciones estructurales a nivel internacional. 

Dividida o no, Alemania siempre a jugado un papel clave en el destino de Europa, 
Ja importancia de que éste proceso se desarrolle dentro del marco comunitario, es vital 
para Ja estabilidad económica y política de occidente. En estos momentos a Ja nación 
germana se Je presenta una oportunidad histórica, en el pasado fué una de las causas 
de la división del continente, ahora tiene la oportunidad de reafirmar su posición de 

móvil de la integración europea. 



IV LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA ¿ EJE DEL 
PROCESO DE INTEGRACION DE LA UNJON EUROPEA ? 

En donde se acumulan poder y riquez.a, la disputa por 
su control se welve inevitable, y la Comunidad Europea 

(CE) no es la excepción a esta regla". ( 1 ) 

En los últimos tres cientos años no ha existido un periodo en donde la 
participación de Alemania no haya sido trascendental para la historia de Europa. Su 

privilegiada localiz.ación geográfica le ha permitido tener un estrecho contacto con los 
países vecinos, los cuales han sido, receptores del idioma y cultura teutona por mucho 
tiempo, en especial al Este de Europa. 

La República Federal y la UE representan para ambas un elemento esencial para 

su desarrollo recíproco. En múltiples ocasiones la pertenencia de la RF A a la UE, le a 

permitido a ésta incrementar sus relaciones comerciales, culturales y políticas c.on las 
democracias occidentales, y a su vez, la UE ha obtenido el respaldo de uno de los 
Estados más importantes de Europa. 

Hoy en día con la delegación de lealtades nacionales a un ente supranacional, los 
criterios y decisiones al interior del sistema comunitario se realiz.an en favor al bien 
común. Esto no ha limitado la destacada participación de algunos de sus miembros. 

El liderazgo supranacional de la RF A ha sido un factor positivo para el proyecto 
de integración de la UE, puesto que ha impulsado tecnológica y económicamente la 
competitividad europea a nivel global. 

1 Dieterich, Reinz " La Disputa por el Liderazgo ", en: Observador 
Internacional, México, Al\o 1, No. 4, 14 Junio 1993, p. 33 
Por las características inherentes de esta cita, se respeto el nombre 
anterior ( CE ) de la actual Un16n Europea. 
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4.1 EL BINOMIO FRANCO - ALEMAN: MOTOR DE LA 
INTEGRACION EUROPEA 

Todos los paü.es miembros de la UE saben que la base del éxito del proceso de 

inte~ión re~onai esta sustentada en ia aiianza franco-aiemana. Estas dos naciones 
han hecho del proyecta de integración europeo una realidad. 

• Germany provides the econornic energy for uruted 
Europe, and France provides the political leadership ". 
( 2 ) 

Edith Cresson 
Ex-Ministro Francesa de Asuntos Europeos 

Desde la fundación de la RFA todos los Gobiernos Federales han estado 
comprometidos con éste proyecto, al igual que sus homólogos galos. 

La Cuestión • Alemana " siempre a sido para Francia su principal punto de 

atención, el cual a tenido que sobre llevar a través de los años, con el 'objetivo de 

mantener un desarrollo óptimo dentro del contexto europeo. La mayor preocupación 
durante el gobierno de Charles De Gaulle fué que, el principal aliado de Estados 
Unidos en Europa, la RF A, emergiera como centro hegemonioo de poder y relegara a 
Francia a W1 papel secundario. ( 3 ) Esta y otras situaciones que se mencionarón 
con anterioridad empujaron a Francia a trabajar de manera conjunta con la RFA en la 
oonstrucción de una nueva Europa, donde el interés nacional estuviese que tomar en 
cuenta al interés comunitario. 

2 Bur!tein, Daniel 0p. Cit., p. 171 

3 Fritsch-Bournazel, Renata " France and Its German Neighbour 1944 -
1984 ", en: J\.ussen Politil:, R.F.11., Vol. 35, Ne. 2, 1984, p. 153 
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La firma del Tratado del Elysée en 1963 consolidó las relaciones entre ambas 
naciones, con lo cual se fortaleció la alianza entre París y Bonn, en favor de la UE. 
La fusión de Jos ideales franceses con el carácter diligente teutón dió como resultado, 
una mezcla muy particular de intereses, que marcó la dinámica del proceso de 
integración. 

El éxito de la UE ha sido determinado por el establecimiento de políticas comunes 
por parte de los Estados más destacados, quiénes han marcando la pauta a seguir a 
los demás miembros comunitarios. Esta relación se ha ido incrementando con el paso 
del tiempo, el principal socio comercial de la RF A es Francia. En 1989 la República 
Federal exportó a este país bienes y servicios por un valor aproximado de 87,500 
millones de marcos. De la misma manera, las importaciones procedentes de Francia 
registran operaciones por un monto de 78,900 millones de DM. ( 4 ) 

Paradójicamente a los esfuerzos realizados en favor de la integración europea por 
parte del binomio franco-alemán, éstos sean visto obstaculizados en ocasiones por 
parte del Reino Unido. 

Miembro desde 1973, Reino Unido ha mantenido en la mayoría de las ocasiones, 
wta posición renuente sobre el proceso de integración europeo. Esto ha provocado 
serios problemas al papel central que desempeña Francia y la RF A, en especial a 
principios de la década de los 70's y 80's. 

De hecho los británicos nunca sean visto así mismos como " europeos ", los 
fuertes nexos que mantienen con Estados Unidos y su visión insular, han modificado 
aun más la fOilllll de ver las cosas que ocurren al interior del continente Europeo. 
( S ) Esa actitud disidente, por llamarla de alguna manera, sea manifestado en 
múltiples ocasiones, a tal grado que podemos identificar claramente los objetivos 
clave de la política exterior británica con respecto al proceso de integración europeo. 

Cfr. Hoffmann, A. 0p. Cit., p. 230 

5 Roskin, G. Michael, 0p. Cit., p. 74 
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" British diplomacy ... had to balance two objetives: that 
of satisfying specific interests, and that of staying 
in the game ". ( 6 ) 

Por parte de los británicos no existe la menor duda de que el líder natural de la UE 
es la RFA, esto ha causado aailorados debates al interior del Parlamento británico, 
sobre todo por la posición que se mantendrá cada vez que avance el proceso de 
integración europeo. 

Las declaraciones hechas por los políticos británicos más renombrados no sean 
hecho esperar, en varias ocasiones la Ex-Primer Ministro Margaret Thatcher señalo 
que Alemania era demasiado grande para el sistema comunitario y que esto era un 
riesgo para los demás países miembros. Remarcando que los demás Estados 
miembros estarían subordinados al poder e influencia teutón. 

Evidentemente con estas acciones podemos percatarnos de que todavía existen 
algunos políticos que noslálgicamente pretenden recordar aquellos tiempos de antaño 
cuando " El 1.Aón Británico " se erigío como el imperio más grande del mundo. 

Después de la entrada en vigor del AUE en 1986, el proceso de integración 
regional a tomado W\ dinámica distinta, por ello las declaraciones por parte de 
algunos políticos en relación a la renuencia británica de integrarse por completo a la 

UE, demuestra claramente la existencia de algunas sectores que aun no han asimilado 
que el proceso de integración ewopeo es de carácter irreversihls. 

6 Kehohane, Robert 0p. Cit. p. 69 
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4.2 LA INFLUENCIA DE LA RFA EN LA UNION EUROPEA 

" el federalismo, la subsidiariedad y la integración de los 
intereses de las regiones constituyen, para nosotros, 
principios estructurales esenciales para la edificación de la 
Europa del mañana ". ( 7 ) 

Dr. Helmut Kohl 
Canciller Federal Alemán 

La influencia de la RFA en la UE se ha hecho patente desde el primer momento en 
que Robert Schuman, Jean Monnet y Konrad Adenauer decidierón unir las fuerzas de 
Francia y la República Federal en favor de la estabilidad y desarrollo del Viejo 
Continente. 

De igual forma, la élite gennana estuvo conciente de la necesidad de adaptarse a 
la nueva dinámica integracionista, y así ocupar nuevamente un lugar destacado dentro 
del contexto europeo. 

La influencia de la RF A en la UE se fué desarrollando gradualmente, primero a 
nivel económico y posteriormente a nivel político. Estas dos áreas fueron el origen de 
la influencia de la RF A tanto en las instituciones de la UE, como entre los Estados 
miembros. 

La élite y los distintos grupos de interlJs teutones comenzaron a establecer 
contacto con sus homólogos comunitarios y así intensificar su presencia y 

participación a todos los niveles, todo esto dentro del marco institucional de la UE. La 
Bundesvereingung der Deutsclum AlbeitgeberbtJde ( BDA ) Federación de 
Federaciones, tuvo un papel muy importante el cual sigue vigente hasta hoy en día, 

Galloie, Pierre M. " La peligrosa ambigüedad europea ", en Politica 
Exterior, Vol. VII, No. 31, Invierno 1993, p. 83 
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puesto que mantiene contacto con las principales organizaciones 11 nivel nacional y 
regional de 111 República Federal. 

La importancia del apoyo de la BDA radica en 111 cantidad de intereses que 
aglutina, entre ~nos los del sector 11gricola, mineria, industria pesada en todos sus 
rubros, comercio, seguros, servicios bancarios, etc. ( 8 ) 

Por otra parte, la Deutsclws Gewerkschaflbund ( DGB ) Federación de 
Asociaciones, también tuvo un papel destacado en desarrollo del proceso de 
integración europeo. 

Para mediados de 19SS ésta Federación contaba entre sus filas con 6.1 millones 
de miembros, las cuales laboraban en el sector industrial germano de aquella época. 
Estos dos grandes grupos junto con los partidos políticos y 111 élite germana 
oontribuyerón ele manera significativa en el optimo desarrollo de la cooperución entre 
los distintos sectores productivos europeos, primero a nivel nacional y posteriormente 
a nivel supranacional. 

" Los grvpos de interés y los partidos pollticos se 
orpnmn más allá del nivel nacional con el fin de 
funcionar más afectivamente como fuente de decisiones 
frente a los gobiernos nacionales o a la autoridad central, 
y si definen sus intereses en términos más amplios que los 
del Estado nacional del cual son originarios ... Los grupos 
ele inten!s y los partidos políticos, al enfrentarse unos 11 
otros en el nlwl supranacional, logran crear un cuerpo 
de doctrina común a todos o wi nuevo nacionalismo 
( es decir, un " supr011Dcional#m10 " ). ( 9 ) 

8 Ehrmann, w. Henry Interest Groups on Four continente, University of 
Pittsburg Press, 4a. Reimpresión, E.U.A., 1967, pp. 96 - 102 

9 Raas, Ernest Partidoe politicoe y grupoe de presión en la 
integración europea, INTAL/BID, ARGENTINA, 1966, P. 63 
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Esto sin olvidar el constante apoyo de la Unión Demócrata Cristiana ( CDU ), el 
más" europeo• de los partidos alemanes. 

Por otra parte, desde la finna del Plan Schuman en Mayo de 19.50 hasta principios 
de la década de los 90', Ja RF A ha registrado una impresionante crecimiento. 

Las exportaciones alemanas pasaron de 34.2 billones de dólares de 1970 a 192.9 
en 198.5 y posterionnente a 402.8 en 1991. Su balanu comercial ha sido la más 
estable de Europa, en 1970 ascendió a 4.3 billones de USD a filvor, poca después a 
2.5.4 en 198.5 . 

.Ademá.§ cuenta con Ja tasa promedio de desempleo más baja ( 1970 - 1992 ) en 
comparación con los Estados miembros más importantes: RFA, 3.8 %; Francia, 
7.3 %; Italia, 8.4 %; y Reino Unido, 7.1 % . 

La imagen de la RFA hacia el exterior se distingue entre las demás, por su 
estructura económica equilibrada; óptima colaboración entre Jos grandes consorcios y 
la pequefia y mediana empresa; elevado ingreso económico; infraestructura altamente 
de111110llada; y un alto grado de capacitación tanto a nivel técnico como ejecutivo. 

La descentnlliz.ación de Jos distintos sectores productivos de la economía teutona 

han filvorecido el óptimo crecimiento de dichas actividad, proporcionando así mayores 
beneficios a sus habitantes. De manera tácita siempre ha existido una admiración 
directa hacia Ja RFA por haber concretado en wi periodo tan breve la reconstrucción 
de su aparato productivo. 

Este hecho es comunmente identificado como el" milagro económico alemán", 
bajo el contexto delMod•ll Dwtschland. ( 10) 

El hecho de que Ja RFA goce de una situación económica estable ha contribuido 
de manera directa al fortalecimiento del proyecto de integración europeo. Por ello el 

10 Schweigler, Gebhard We!!t German Foreing Policy, New York Praeger 
Publishere, 2.u.A., 1984, p. 21 
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legado de éste periodo fué el incremento significativo de Ja participación poiítica de la 
RFA en la UE, que tuvo su origen en Ja década de 1970 y que ha perd\lrado 
hasta nuestros días. ( 11 ) 

Al principio de la década de 1980 la RF A comenzo a experimentar una expansión 
macroeconómica muy importante, la cual Je permitió afrontar con mayor fume1.11 sus 
compromisos a nivel europeo e internacional. 

En este sentido, la RF A ocupa la primera posición como el Estado comunitario 
que cuenta con la economía más desarrollada de toda Europa. De igual fonna es a su 
vez, es el Estado que más contribuciones realiza a la UE. Paradójicamente, recibe 
menos beneficios que la rnayoria de los Estados miembros. 

La RFA contribuye ron el 2~% neto de las cuotas que la UE percibe por parte de 
los Estados miembros, que asciende a poco más de once mil millones de DM. ( 12 ) 

Evidentemente esta coyuntura le a permitido al gobierno teutón erigirse como el 
soporte económico de la UE, lo cual proporciona a la RF A mi peso especifico muy 
importante a cada una de sus decisiones, señalando implícitamente, a Alemania como 
la voz mayor de Europa. 

En este sentido el Banco Central Alemán ( Bundesbonk ) ha participado de 
manera significativa en el desarrollo del proceso de integración europeo. 

El Bundesbonk tienen a su cargo la responsabilidad de mantener la óptima 
estabilidad crcditicía y monetaria de la RF A, trabajando de manera • autónoma • 
del con1rol gubemamental. Tiene sus oficinas centrales en la ciudad de Frankfin1 
am Main, centro financiero la República Federal, donde también tienen su sede los 
tres banco más grandes de Alemania ( Deutsche Banco AG, Dresdner Banco AG y 
Commmzbank AG ). 

11 Bulmer, Simon Ihe Federal Republic of Germany and Ihe !uropean 
Community, Allen 'Unwin, R.U., 1907, p. 2 

12 " La Alemania Unida en Cifras ", Anuario !stad1stico 1992, en: 
Cooperación, Camara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, No. 1, 
1993, p. 18 
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La férrea disciplina y solidez del Bundesbank es envidiada por muchos países de 
Europa, pero a su vez a sido severamente criticado por las medidas que ha utiliudo 
para mantener altas tasas de interés y UI1B baja inflación, las cuales han afectado 
considerablemente a otros Estados, entre ellos: España, Italia, Francia y Reino Unido. 
No olvidemos los sobresaltos que experimentaron los mercados financieros europeos 
a finales de 1992, cuando el Bundesbank decidió elevar sus tasas de interés, 
colocando en serios aprietos a sus contrapartes comunitarios. ( 13 ) 

De hecho el SME fué inspirado en el modelo del Banco Central germano. Cuando 
se reafüaron las oonsulw entre los Estados miembros de la UE para la creación del 
SME, el gobierno teutón señalo seis condiciones generales para la participación de la 
RF A en dicho sistema monetario. 

Estas fuerón: i ) realización del mercado interior, ii ) estabilidad en los precios; 
iii ) una estructura federal para el Banco Central Europeo; iv ) la independencia 
política de ésta institución de las instituciones nacionales o comunitarias; v ) 
equiparar restricciones de financiamiento en los presupuestos nacionales ó de las 
instituciones comunitarias; y desarrollar un programa de conversión económica para 
lograr wi mejor fimcionamiento de las políticas económicas comunitarias. ( 14 ) 

La estabilidad financiera de la RF A filé un factor determinante pm que otros 
Estados comunitarios decidieran ingresar al SME, puesto que Alemania gou desde ya 
varios años un amplio concenso en este sector. 

13 Pill6n, Antill6n, Rosa Maria " Integración Europea: Un Largo Camino 
", en: Expansión, Junio 9, 1993, p. 37 

14 Smi th, Gordon ( :!d. ) , oevelopments in German Poli tics, Duke 
Univereity Prees, R.U., 1992, p. 170 
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Esto sin olvidar la imagen que el maroo alemán ha proyectado a nivel 
internacional. Actualmente la divisa germana es más que una simple moneda, es wt 

símbolo de poder e influencia económica. Su consistencia y covertibilidad ante otras 
monedas extranjeras, la han distinguido como una de las divisa más estables del 
mundo y segunda unidad monetaria de reserva, tm solo detrás del dólar 
estadounidense. 

Además de la ya conocida influencia económica y política de la RF A en la UE y 
vlc.wrsa, existe otro fenómeno muy importante que podemos observar entre lineas. 

La impresión que provoco a la población alemana la incorporación de la República 
Federal a la CE-6 filé muy positiva, genero un sentimiento de pertenencia y 

participación entre los habitantes teutones, que hiz.o ver a la población en general la 
importancia de participar en el proyecto comunitario. 

Por otra parte la imagen que proyecto esta acción hacia el resto de Europa 
también ftle positiva, el hecho de contar con la participación de Alemania Federal filé 
un fuerte aliciente en favor de la paz y estabilidad pública de Europa. Confonne 
avanzo el proceso de integración europeo, las relaciones entre los distintos Estados 
comunitarios sea incrementado de manera considerable, dando como resultado una 
interdependencia muy marcada. 

Por Ju caiacterísticas inherentes de la RF A y las distintas circunstancias por las 
que ha ltJavesado, han hecho que este Estado se coloque a la cabeza del proceso de 
integración. esto sin olvidar el gran apoyo proporcionado por los demás Estados 
miembros. 
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4.3 EL NUEVO PAPEL DE ALEMANIA EN UNA EUROPA 

CAMBIANTE 

" Europe in the twentieth cennuy, has lived through 
several revolutiorlS. Perhaps the biggest was caused by the 
combined events that led to both its partition into two 
politically and ideology antagonistic blocs ". ( 15 ) 

Hoy en día, bajo el signo de la integración europea somos testigos de una serie de 
Cransfonnaciones políticas y económicas muy significativas, que dejan una profunda 
huella en la historia de Europa y de la humanidad. Paso a paso el proceso de 
integración europeo va tomando renovados bríos, situando a los alemanes en el centro 
económico y político de la UE, esto sin olvidar, las J'a1.0nes geográficas e históricas 
que puedan existir. 

La anorexia política que en algún momento se le sefialo a la RF A por parte de 
algunos especialista, ha quedado atrás, los nuevos cambios polfticos que experimenta 
Emopa han dejado entrever el verdadero peso polftico del gobierno germano. ( 16 ) 

Con el resurgimiento de una sola Alemania el 3 de Octubre de 1990, no solo 
cambio Alemania, sino también el orden económico, político y social de la UE y del 
resto de Europa. La nueva Alemania gom ahora de un poder económico similar a la 
RFA, pero ha incrementado sustancialmente su poder político dentro y fiJera de la UE, 
esto sin desviar el interés de la RF A en el proceso de inte¡ración europeo. 

También esto ha provocado que el " balance de influencia " al interior de la UE 
sea haya modificado. 

15 Weidenfeld, Werner, ( Ed. ) Global Re11poniiabilitiee: Europe in 
tomorrow'8 World, Serie: Strategiees and Options for the FUture of 
!urope, Bertelemann !'oundation Publi8here, R.r.A., 1991, p. 40 

16 Kipuroe, Ko8tae " La Unión europea - ¿ FUsi6n de !:11tados federadoe 
o una confederación ", en: tribuna Alemana, No. 1042, Octubre 30, 1991, 
p. s 
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• Before unification, thc balance of power in Europe was 
unequaJ in favor of France. Now it's unequaJ in favor of 
Germany • ( 17 ) 

Philippe Moreau Defarges 
French Institule oflntemational Relations 

De manera tácita la RF A se erige como el socio comercial número uno de la UE, 
pero a su vez, como el socio oomercial de mayor importancia para los países del Este. 

Una vez más los cambios políticos a nivel internacional han oolocado a Alemania 
en una posición estratégica, llevandola nuevamente a su función de •puente natural• 

entre oe<::idente y las 11J1Ciones ex-socialistas. • En la Europa unificada del futuro, 
Alemania no seria tan sólo el modelo prototípico, ejemplar y pionero de las fonnas de 
integración entre las dos Europas, sino que también estaría destinada a desempeñar el 
papel de • ( 18 ) del Viejo Continente. 

La situación eoonómica actual de la República Federal no ha sido una de las más 
prosperas, es el resultado de una crisis estructural provocada por la remrificación 
alemana. ( 19 ) Todos estos cambios han provocado que la sociedad germana se 
polarize más que nunca. 

Por otra parte el fuerte apoyo proporcionado por el Gobierno Federal al proceso 
de integración y por el otro, el resurgimiento de nacionalismos exacerbados. 

La desocupación es un elemento muy representativo de esta etapa de transición, en 
tan sólo un año ( 1991) el desempleo en los nuevos Llbukr paso de un millón a casi 
el doble a finales de 1992. Esto ha provocado una fuerte conmoción a la cúpula 

17 Rapoport, carla " Why Germany will lead Europe ", en: !'ortune, 
Septiembre 21, 1992, p. 158 ---

19 Gil Villegas, Francisco " Las consecuencias de la unificación 
Alemana para México", en: !'oro Internacional, vol. XXXII, No. 4, Abril -
Septiembre 1992, p. 467 

19 Kielinger, :romas " Germany: The Pressured power ", en: Foreiqn 
Policy, No. 91, Verano 1993, p. 45 
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empresarial teutona, puesto que Jos cumplidos que recibió por su espectacular 
crecimiento en Ja década de Jos años 60's y 70's se transformo en una critica abierta. 

" Building tite new German economy involved two inter
related projects: tite transfonnation from state socialism to 

a liberal order ofmarket capitalism" ( 20 ) 

Según estimaciones realizadas por el Gobierno Federal, ésta etapa de transición 
1endrá una existencia de aproximadamente de siete años. A su vez los empresarios 
germanos han expresado su interés de fortalecer el intercambio comercial con los 
demás Estados miembros de la Unión Europea, en especial con Europa Central 
"Milleleuropa ",zona histórica de influencia teutona. 

20 snU.th, Gordon ~. p. 197 
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" En estos meses y semanas, la ~omunidad Europea y sus 
Estados miembros están atravesando una prueba decisiva 
para nuestro futuro común. estamos ante la necesidad de 

poner correctamente las bases para nuestro futuro; no 
hacia atrás, hacia un nacionalismo ya superado, sino hacia 
el futuro, en camino a Europa. 

El interés de Alemania solamente puede ser el de 

seguir fortaleciendo y profundizando la Comunidad 
Europea, que nos ha traído paz, seguridad y bienestar en 
los últimos 40 uios. " ( 21 ) 

Dr. Helmut Kohl 
Canciller Federal Alemán 

4. J. l. ALEMANIA Y EL FUTUTO DE LA UNION EUROPEA 

Los reformas hechas a los Tratados constitutivos de la CEE ( Tralldos de París y 
Roma ) durante las Confinnciu Intergubemamentales celebradu en Lwwnburgo en 
el año de 198,, dieron como resultado la coru:lusión del AUE, que a su vez marco el 
camino a seguir hacia la realiación del Tratado de la Unión Euro~. 

En diciembre de 1991 la ciudad neerlandesa de Mautricht filé sede de la reunión 
Cumbre del Consejo de Europa a la cual asistieron los Jefes de Estado o de Gobierno, 
para detallar los pasos a seguir en la próxima etapa del proceso de intepión. 

Ésta reunión estuvo precedida por un periodo intenso de negociaciones 
intergubemamentales, donde se discutieron temas de vital importancia para el futuro 
de Europa. Después de dos días de consultas entre los Jefes de Estado y de Gobierno, 
la madrugada del 11 de diciembre de 1991 se firmó el Tratado de la Unión EW'Opea. 

21 Kohl, Belmut !n Camino a Europa, ~. p.5 
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Los puntos más destacados del Tratado fumado en la ciudad de Maastricht son: 

i) La creación de la " ciudadania europea " , que concede a los 
ciudadanos de otro Estado miembro el derecho de ser elector y elegible 
en las elecciones municipales del Estado miembro en que reside. 
(Art. 8) 

ü) El desarrollo de los mecanismo pertinentes para concretar la Unión 
Económica y Monetaria ( Art. 102 • 109 ), mediante la introducción de 
una moneda unitarias conjunta: ECU, a más tardar en 1999. Todo esto, 
bajo la supervisión del Banco Central Europeo ( BCE ) que entrara en 
fimciones en 1997. 

üi) La puesta en marcha de una Política Comercial Común que 

responda a las necesidades inherentes del propio proceso de integración 
y a las modificaciones más recientes dentro del ámbito del comercio 
internacional ( Art. 113 y llS ). 

iv) La promoción de un desarrollo en Conjunto por medio del 
fortalecimiento de los programas de Cohesión Económica y Social (Art. 
130 A,B,C,D,E), con el fin de reducir la diferencia entre los distintos 
niveles de desarrollo de las regiones menos favorecidas de la 
Comunidad. 

v) La actual coordinación de la política exterior será sustituida por una 
política exterior y de seguridad común ( Art. J ). ( 22 ) 

22 Comunidades Europeas, Comisión de las Tratado de la Unión europea, 
R.r.A., Ed. Oficina de Publicaciones Oficiales de las comunidades 
Europeas, 1992, pp. 15 - 129 
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vi) El establecimiento de los mecanismos pertinentes para intensificar la 
cooperación intergubemamental, que en última instancia desembocara 
en una Unión Política, la cual no presupone una cesión de soberanía. 
( 23) 

De la misma manera los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE aoordaron 
mantener abierto el acceso a la Comunidad hacia aquellos países que pretendan la 
adhesión como nuevos integrantes. 

Es así, que la UE pretende contribuir de manera muy particular en las reformas 
democráticas a efectuarse en Europa oriental. De esta forma el proceso de integración 
connmitario tendrá un verdadero alcance continental. 

Las voces a favor y en contra del Tratado de la Unión Emopea no se han hecho 
esperar, las modificaciones que se pretende desarrollar al interior del sistema 
comunitario tocan puntos sensibles de la sociedad que son dificiles de asimilar. En 
este sentido las monedas son un símbolo de consolidación nacional, su valor no es 
meramente monetario, trasciende a un nivel psicológico donde se combina con la 
filer7.a y el orgullo de la economía nacional. 

Por otra parte " la Cumbre de Maastricbt ha demostrado que las caracteristicu 
nacionales aun conservan su vigencia y que no pueden ser " , por el hecho de existir 
una resolución comunitaria. ( 24 ) 

No obstante, las severas criticas hechas en contra del Tratado de Maastricht solo 
poclnn influir en la velocidad del proceso, pero no rumbo, el cual ha sido clanmente 
sefialado. A pesar del rechazo inicial danés y el estrecho margen por el cual Francia 
aprobó el tratado de Maastricht, éste ha pasado ya una dW'a prueba. 

23 Chanona Burguete, Alejandro Maastricht en el •.• , ~· p.10 

24 Nonnenmacher, GUnter " Triunfo en Maastricht ", ~· p. 10 
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Con la entrada en vigor del tratado de la Unión Europea, el 1 de noviembre de 
1993, los Estados miembros da un nuevo paso en su proceso de integración 

económica y monetaria. 
De esta manera se designaron las sedes de las nuevas instituciones comunitarias: 

La Agencia de protección del medio ambiente, le fué otorgada a Dinamarca; La 
Oficina de Patentes a España; La Policía Europea ( EUROPOL ) a Países Bajos ; 

La Oficina Antidrogas a Portugal y el Instituto Monetario Europeo ( 1ME ) a 
Alemania. ( 2~ ) 

Es importante señalar que la designación de la ciudad alemana de Frankfiut, como 
sede del IME, es la antesala del futuro Banco Central Europeo ( BCE ). Es importante 
señalnr que la designación de la ciudad de Frankfurt, provocó serías c-0ntroversias 
entre Alemania y Reino Unido sobre quién debería tener la sede de la institución. 

Esta decisión obedeció a múltiples factores, entre ellos, el limitado número de 

instituciones comunitarias ubicadu en territorio teutón; el peso especifico que 
representa la economía alemana al interior del sistema comunitario; el impulso que a 
proporcionado la República Federal al proceso de integración, oomunmente 
identificada como la ; y el incremento sustancial del poder político en los últimos 
años. 

El IME entrará en funciones el 1 de enero de 1994, como sur.esor del Banco 

Central que deberá establecerse a 1tW tardar el 1 de enero de 1999. 

A su vez la Comunidad Europea ( CE-12) cambió su nombre oficial por " Unión 
Ewopea ". De la misma manera se inicia la implantación de la política exterior y de 
seguridad común, la cual se reali7.ara de manera gradual. 

25 Buendia, José " Ponen las bases del futuro banco central europeo " 
en El Universal, México o.r., 30 de Octubre de 1993, pp. 1, 22. 
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Por otra parte las funciones del.Parlamento Europeo se incrementan, al otorgarse 
nuevas actividades. Ahora será consultado con antelación para la designación de los 
miembros de la Comisión Europea y tendrá una mayor participación en temas de 

comercio, educación, medio ambiente, protección al consumidor y salud 

Evidentemente el desarrollo inherente del propio proceso de integración ha hecho 
que algunos Estados miembros incrementen su participación y en otros confirmar su 

posición. En este sentido por lo que respecta al desempeño de la República Federal de 
Alemania ésta a refrendado una vez más su vocación europeísta. 

Nuestra finalidad sigue siendo la Unión Europea, para la cual se 
sentaron las bases en Maastricht. No se pretende crear un Estado 
centralista europeo, sino estructuras federativas que respeten la 
identidad de países y pueblos ". ( 26 ) 

Richard von Weizsacker, 
Presidente de la República Federal de Alemania. 

La actitud que el gobierno teutón a tomado con respecto al desenvolvimiento de 
las acciones más recientes del proceso de integración, confirman de manera directa el 
mantenimiento de un estricto apego a Jos lineamiento señalados por el sistema 
institucional de la Unión Europea. 

Por otra parte el tratado de Maastricht, representa para Alemania un gran reto a 
todos los niveles. El liderazgo que de manera Tácita a mantenido la Repúblir.a 
Federal al interior de la UE desde 19~7 a la fucha, a requerido de una constante 
renovación. 

26 SchrOder, Karsten ~, p.1 
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A nivel político el gobierno gennano vive uno de los momentos cruciales de su 
historia, por una parte, incorporar de manera rápida y concisa a los nuevos Uinder. 

Esto sin descuidar su atención de las prollim.as etapas del proceso de integración 
europeo. 

Asimismo el gobierno de Kohl tendrá que disponer nuevamente de su calificado 
gJUpO de uesores, para sacar al país de una crisis pasajera, la cual afecta de manera 
directa a su tradicional superávit comercial. Estas aooiones no deberan demorar más 
de cinco años según el programa de crecimiento y desarrollo del Gobierno Federal. 

Como ya sea mencionado con anterioridad la dinámica que mueve este 
proceso de integración ( Spfllover) fomenta de manera progresiva una relación más 

estrecha entre los Estados participantes. Con la entrada en vigor del Tratado de la 
Unión EW"opea se crean los espacios necesarios para lograr una coordinación más 
homogénea. 

Maastricht reafirma de manera dinlcta el papel protagonico de Alemania tanto en 
el Occidente como en el Oriente de Europa. Es decir, el hecho de que la República 
Federal disminuya o en su defecto incremente su actividad comercial y financiera en el 
Continente tiene repercusiones directas para ambas partes de Europa. ( 27 ) 

El puente natural entre ambas zonas del viejo Continente lo oonmstituye 
Alemania, quien a la r.abeza del proceso de integración europeo occidental, juega un 
papel fimdamental. Ubicado en una posición estratégica el gobierno teutón cuenta con 
la facilidad y de hecho ejerce influencia en esta zona del planeta, y así alentar la 
integración de EW'opa en toda la extensión de la palabra. 

27 BOI United Germany in an open Europe, Ed. Federation of German 
Industries, R.F.A., 1992, p. 2 
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En América, es frecuente ver en los consulados de los países en desarrollo largas 
filas de personas que desean ingresar a Estados Unidos en busca de mejores 

·condiciones de vida. Paradójicamente este hecho, en Bruselas, son países del Este 
europeo los que hacen fila para poder ingresar a la Unión Europea y así mejorar su 
situación. 

• Maastricht atestigua que la Alemania unida asume activamente su 
responsabilidad en y para con Europa y que cumplimos lo que siempre 
afirmamos, a saber, que la unidad alemana y la integración europea son 
las dos caras de la misma moneda. " ( 28 ) 

Dr. Helmut Kohl, 
Canciller Federal Alemán 

Por todo lo anterior podemos percatamos que la entrada en vigor del tratado de 
Maastricht, representa Wl paso trascendental para el proceso de integración europeo y 
para la propia Alemania. 

El sueño de Monnet y otros destacados políticos europeos, por llamarlo de alguna 
manera, esta cada vez más cerca. Después de poco más de cuatro décadas de trabajo, 
la ahora Unión Europea, se prepara a recibir el próximo milenio con una nueva 
imagen. 

La cual ha estado matizada por los procesos de integración regional de fin de 

Siglo, que representa en gran medida una nueva forma de convivencia humana a nivel 
económico, político y social, que repercutira de manera directa en todo el planeta. 

2B Departamento de Prensa e Información del Gobierno Federal De camino 
hacia la Unión Europea, Ed. Departamento de Prensa e Información del 
gobierno Federal, R.F.A., 1993, p. 57 
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CONCLUSIONES 

El proceso de integración de la Unión Europea constituye 1UU1 sugerente propuesta 
para la reflexión, que convoca el interés de todos aquellos a quiénes ha llamado la 
atención, un proceso tan 1111 generl.s. 

Delimitar donde da inicio la integración económica y posteriormente señalar donde 
principia la integración política de la UE, son características inherentes del propio 
proceso, las cuales sólo nos llevarán a considerar a éste como un fenómeno altamente 
político. 

No olvidemos que la integración europea es el resultado de decisiones específicas 
efectuadas por los gobiernos nacionales que actuan romo grupo organizado en favor 
del interés común. 

A través de cada uno de los capítulos de Ésta investigación sea puesto de 
manifiesto los elementos más significativos del enfoque neofimcionalista; Observar 
la participación de las distintas élites, primero a nivel nacional y posterionnente a 
nivel comunitario, delimita claramente el carácter supranacional de la UE la cual tiene 
su principal sustento en la bmocracia supranacional y en los distintos grupos de 
~-.: ........... 

La lliama existente entre las élites emopeas y los órganos oficiales de la UE, han 
Jopado la creación de instituciones que atiendan el interés comunitario. De hecho, 
estas instituciones han sido la plataforma del desarrollo de este proceso, es decir, la 
transferencia de la lealtad nacional a uno de nivel supranacional, representa 
inminentemente un acto de integración. 

En la medida que las aspiraciones de los distintos grupos de interés se consoliden, 
se producirá un cambio que afectara de manera directa el sistema institucional 
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comunitario, el cual dará como resultado la fusión de valores y doctrinas por encima 
de las antiguas fronteras que ahora son testigo de la dinámica supranacional. 

Como en algún momento lo señaló André Phillip, solo la federación plena cuenta 
con Jos elementos fundamentales para un.a planeación democrática; En este sentido Ja 
integración por sectores es la vía más acertada para la integración económica y 
política de Ew-opa. 

El origen de éste proceso se sustenta en Ja alianza franco-germana 
establecida en mayo de 19S7, Ja cual ha sido la enwgada de impulsar paso a paso la 
integración de los Estados europeos occidentales, hasta lo que hoy conocemos como: 
Unión Emopea. 

A su vez la UE ha tenido éxitos y tropie1.0s durante su existencia, Jos cuales han 
dejado profundas huellas, como testimonio de las convicciones de un grupo de 

destacados políticos europeos, en favor de una convivencia pacifica y democrática; 
Por ello UE enfrenta cada día un nuevo reto en favor de su integración pero, a pesar 
de situaciones adversas, avam.a como el proceso de integración regional más 
desarrollado y complejo de la historia. 

Actualmente conviven en Jos Estados que integran Ja UE 34S millones de 

habitantes, los cuales gol.lln en su mayoria, de los estandares de vida más altos del 
mundo; con una situación económica desahogada; y oon amplias espectativu de 

desarrollo a nivel económico, político y social. 

El éxito parcial obtenido por parte del Mercado Único depende de manera 
definitiva de Wl.I coordinación más estrecha de las distintas políticu económicas 
comunitarias existentes en cada Estado miembro; .Actualmente el mercado europeo 
representa el 26 % ( 1 ) de la producción de bienes y servicios de la economía 
mundial, en el cual se compite en base a calidad, precio y servicio. 

1 Institut ~er Deutschen Virtschaft Xoln. 0p Cit., p. 59 
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Uno de los elementos fundamentales del óptimo desarrollo de la UE ha sido el 
equilibrio existente entre las distintas instituciones al interior de la Comunidad, 
observando el principio de . Es decir, la Comunidad sólo participará en aquellas 
actividades que pueda desarrollar de manera más eficiente que los Estados miembros 
y sus respectivas administraciones. 

Es dificil imaginar cual hubiese sido el destino de Europa sin la participación de 
la República Federal de Alemania en la CECA, EURATOM, o la CEE; ¿Qué Estado 
hubiese proporcionado el apoyo económico mayoritario a éste sistema institucional?, 
¿ Qué país seria en estos momentos ? , ¿ La UE tendría la misma fuer7.ll que ostenta 
actuahnente como bloque regional ? , o simplemente, ¿ Existiría aun la UE como 
tal ? , todo esto apesar de que Alemania perdió la guerra. 

· Recordemos que en los tres últimos Siglos no ha existido mi periodo de la historia 
donde la participación de Alemania no baya sido esencial en el destino de Europa; En 
repetidas ocasiones la historia ha confirmado esta apreciación, de tal forma que las 
decisiones sobre Alemania fueron en gran medida decisiones sobre Emopa y Ylu 
YDSll. 

Bajo este contexto la participación de la RF A en el proceso de integración 
europeo proporcionó a ésta, una solida estabilidad económica, política y social. Que a 
su vez inyecto un ritmo más activo al proceso de integración. 

Así fue como desde la fimdación de la República Federal, los distintos gobiernos 
germanos han coincidido en el necesidad de crecer junto con el resto de Emopa; La 
aguda visión de Monnet, Adenauer y otros destacados políticos europeos, de insertar a 
la República Federal en el proyecto comunitario, proporciono los elementos 
necesarios para desarrollar nuevamente el carácter diligente teutón. 

Así mismo la élite germana comprendió la oportunidad de crecimiento que 
planteó la dinámica del proceso de integración, y colocar una vez más a Alemania en 

una posición distinguida. 
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Durante mucho tiempo la República Federal ha sido el miembro más prominente 
de la UE, las aportación económica y financiera realizada por este Estado representan 
casi la tercera parte de los ingresos netos de la Unión. 

ÑlÍ mismo desde principios de los años setenta las exportaciones alemanas se han 
incrementado de manera constante durante poco más de dos décadas; Por ende, en la 
medida que avanza el proceso de integración europeo, el comercio de la República 
Federal con sus demás socios comunitarios sea incrementado sustancialmente. 

Por ello la ampliación del mercado europeo es de vital importancia para la 
economía teutona. De hecho gran parte del crecimiento y bienestar de Alemania esta 
vinculado estrechamente al desarrollo de Emopa. 

Como consecuencia de esta situación Alemania se erige como el mayor exportador 
de europeo, esto a su vez, implica una gran responsabilidad en el fomento del 
comercio mundial, que día a día ocupa Wl mayor espacio en la escena internacional. 
Además de ésta responsabilidad, cuenta con Wl8 más de carácter vital para Jos países 
del Este ewopeo, fomentar la integración de Jos Estados sucesores del extinto bloque 
socialista, a una economía de mercado. 

Por oúa parte con el RlSIU"gimiento de una sola Alemania, se transformo 
ndicalmente el mapa económico, político y social de Europa; De igual forma la 
influencia política, llW que la económica, ell¡>Crimento un incremento cualitativo y 
cuantitativo sustancial. 

En este sentido la unificación alemana y la integración europea ha sido dos caras 
de la misma moneda. Alemania n11c11sita tanto de Europa como Europa n11c11sita a 
A1""'1nla. 
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• 
Todo parece indicar que el liderazgo de la Unión Europea welve a girar en torno 

al viejo eje Carlomagnista de Alemania y Francia. Por tal motivo el nuevo papel de 
Alemania en el contexto europeo e internacional plantea grandes retos en el presente y 
en el futuro inmediato, en c•:>nsecuencia el gobierno germano seguirá bajo la linea del 
" gensclwrlsmo " que ha conducido a la República Federal al frente de la UE. 

De manera tácita el fiituro de la Unión depende sobre todo de la estabilidad, 
consistencia y moderación política de la República Federal; Lo cual a hecho a la 
mayoría de los alemanes estar concientes de su responsabilidad histórica y señalar en 
reiteradas ocasiones su convicción de hacer, una Alemania europea) no UJl8" Europa 

alemana. 

Es posible que en estos años por los últimos acontecimientos internacionales, la 
UE deje entrever una pequeña estela de influencia alemana, la cual no tiene mayor 
tepercusión en la vocación integracionista del Gobierno Federal y de lalÍ propias 
instituciones comunitarias. Por ello, c-0ntar con la confiama de los países vecinos ha 
sido fundamental para la República Federal, en especial en la planeación del 
programa de wiión política, ooonómica y monetaria. 

De hecho el objetivo es muy claro, la creación de los Estados Unidos de-Europa. 

Es cual sea desarrollado de tal forma que se puede afirmar de l!Wlera contundente, 
que el proceso de integración europeo es desde hace tiempo un fenómeno de carácter 
irreversible, que a servido como instrumento de primera magnitud en aras de-obtener 
un mayor peso económico y político a nivel mwulial. , • 

Es verdad, aun falta muclto camino por recorrer, los obst.ácuJos 'existentes podrán 
afectar en la forma pero no de fondo, el filturo de la Unión Europea. De estaJ lllllllera 

los proximos diez años serán decisivos para el futuro de Alemania y;el propio:proceso 
de integración. 
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Como última reflexión es impcirtante subrayar que la Europa del mañana esta 
gestandose en estos momentos como el modelo de integración regional más depwado 
de cara al Siglo XXI, el cual no tiene preseciente a nivel internacional. 
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NOTA TECNICA 

Los datos señalados oomo ALEMANIA se refieren a la República Federal de 
Alemania ( Rl'A ) antes de la Unificación del 3 de Octubre de 1990. De existir 
estadísticas sobre los nuevos estados Federales ( Linda ) se realizara la 
especificación correspondiente. 

Se incluye información sobre los países miembros de la EFf A en virtud de la eventual 
creación del Espacio Económico EID'OJ!OO ( EEE ). Además referencias de los países 
n~IU'opeos mas desarrollados: Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y Japon. 

Cada país es identificado mediante símbolos que se utiliz.a a nivel internacional. 

B 
D 
DK 
E 
r 
GB 
GR. 
1 
IRL 
L 
NL 
p 

EUR·12 

A 
CD 
IS 
N 
s 
sr 

CND 
J 
USA 

M 

bn. 

Bél 'ca 
Rep~blica Federal de Alemania 
Dinamarca 
Espafta 
Francia 
Reino Unido 
Grecia 
Italia 
Irlanda 
Luxemburgo 
Paises Bajos 
Portugal 

Unión Europea 

Austria 
Suiza 
Islandia 
Noruega 
Suecia 
Finlandia 

Canadá 
Japón 
EStados Unidos de Norteamérica 

no <lisponible 
billón 
punto decimal 



ACE 

AUE 

BCE 

BEi 

BENELUX 

CDU 

CE 

CECA 

CEE 

csu 
ECU 

En'A 

EOTC 

EUll-6 

EUll-9 

EUll-10 

EUll-12 

EUllATOM 

i'DP 

rED 

rEDER 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Administración de Cooperación Económica. 

Acta Unica Europea. 

Banco Central Europeo. 

Banco Europeo de Inversiones. 

Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo. 

Partido Democráta Cristiano. 

Comunidad Europea. 

Comunidad Europea del Carbón y el Acero. 

Comunidad Económica Europea. 

Unión Social Cristiana. 

Unidad de Cuenta Europe.a( European Currency Unit). 

Asociación Europea de Libre Comercio (Austria, Finlandia, 

Islandia, Noruega, Suecia, Suiza ). 

Organiz.ación Ewopea de Pruebas y Certificación. 

Comunidad Europea: Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, 

Países Bajos y R.F. de Alemania. 

EUR-6 +Dinamarca, Irlanda, Reino Unido. 

EUR-9 + Grecia. 

EUR-10 +España, Portugal. 

Comunidad Europea de la Energía Atómica. 

Partido Liberal Democráta . 

Fondo Europeo de Desarrollo. 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 



FEOGA 

FMI 

FSE 

GATT 

IME 

IVA 

OCDE 

OCEE 

PAC 

PJB 

PNB 

RDA 

IU'A 

SME 

SPD 

UE 

UEBL 

UNCTAD 

Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria. 

Fondo Monetario Internacional. 

Fondo Social Europeo. 

Acuerdo General sobre Arenceles Aduaneros y Comercio. 

Instituto Monetario Europeo. 

Impuesto al valor agregado. 

Organi7.ación de Cooperación y Desarrollo Económico. 

Organi7.ación para la Cooperación Económica 

Política Agraria Común. 

Producto Interno Bruto. 

Producto Nacional Bruto. 

República Democrática Alemana. 

República Federal de Alemania. 

Sistema Monetario Europeo. 

Partido Social Demócrata 

Unión Europea= EUR-12 

Unión Económica Belgo-Luxemburguesa. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

Divisas BFR.. Franco belga; DXR: Corona danesa; DM Marco alemán; DR: Dracma; 
ESC: Escudo poftuSues; FF. Franco ftanoés; HLF Florín neerlandés; IRL: Libra 
irlandesa; LFR: Franco luxemburgués; Lfl': Lira italiana; PT.A: Peseta espailola; 
UKL: Libra esterlina: USD: Dólar estadounidense. 



May 1947 

Jwi 1947 

Abr 1948 

Abr 1949 

May 19SO 

Abr 19Sl 

Ago 19S2 

Abr 19S6 

Mar 19S7 

Ene 19S8 

Die 1960 

Ene 1960 

May 1960 

Ene 1961 

J 

CRONOLOGIA 

Establecimiento de la Comisión Económica para Europa. 

El Gral. Marshall hizo pública su propuesta de apoyo a Europa. 

Se funda la Organización de Cooperación Económica Europea 
(OCEE). 

Firma del Tratado del Atlático Norte ( OTAN ), entra en vigor el 
24 de Agosto, 1949. 

Declaración Schwnan, se hace del conocimiento público la intención de 
los gobiernos de Francia y la RF A, de trabajar en la explotación del 
caroón y el acero de manera conjunta. 

Mediante el Tratado de París se establece la Comunidad Económica 
Europea del Carbón y el Acero ( CECA). 

La CECA entra en funciones. 

Publicación del húorme Spaak, como antesala de los Tratados de 
Roma. 

Establecimiento de la Comunidad Económica Europea ( CEE ) y 
EURATOM, mediante los Tratados de Roma. 

Entra en vigor los Tratados de Roma. 

Se fimda la Organiz.ación de Cooperación y Desarrollo Eoonómioo 
(OCDE). 

Convención de Estocolmo (EFTA). 

La EFTA entre en fimsiones. 

Finlaruija pasa a ser miembro asociado de la EFTA 



Ju] 1961 

Ago 1961 

Ago 1961 

Nov 1961 

Ene 1963 

Ene 1963 

May 1966 

Jul 1967 

Jul 1968 

Die 1969 

Mar 1970 

Jun 1970 

Ene 1971 

Jul 1972 

Sep 1972 

Ene 1973 

La República de Irlanda sostiene piaiicas con ia CE-6. 

Construcción del Muro de Berlín. 

Dinamarca y Reino Unido inician platicas con la CE-6. 

Inician la negociaciones en Bruselas. 

De Gaulle veta la entrada del Reino Unido a la CE-6. 

Firma del Tratado del Elysée de cooperación Franco-Alemán. 

Dinamarca, Irlanda y Reino Unido elaboran su solicitud formal 
para ingresar a la CE-6. 

Fusión de los Consejos Ejecutivos y Ministeriales de la CE-6, 
CECA y EURATOM. 

Remoción de todas las barreras aduanales al interior de la CE-6. 

En la conferencia de la Haya se aprueba la ampliación de la CE-6. 

Islandia es admitido como miembro de la EFI' A 

Inicio de las negociaciones para la ampliación de la CE-6. 

Dinamarca, Irlanda, Noruega y Reino Unido fuman el Tratado 
de ingreso a la CE-6. 

Concluyen los Acuerdos Especiales entre la CE-6 y Austria, 
Finlandia, Islandia, Portugal, Suecia y Suiza. 

Mediante un reforendum los ciudadanos noruegos rechazan su ingreso 
a la CE-6. 

Dinamarca, Irlanda y Reino Unido ingresan de manera oficial a la 
CE-9. 



May 1973 

Ene 1974 

Die 1974 

Jun 1975 

Feb 1976 

Jul 1976 

Mar 1977 

Jul 1977 

Mar 1979 

May 1979 

Jun 1979 

May 1980 

Ene 1981 

Feb 1984 

Jun. 1984 

Noruega firma un acuerdo especial con la CE-9. 

Entra en vigor el Acuerdo especial entre Finlandia y la CE-9. 

En la reunión de París se establece el procedinllento para las 
elecciones en el Parlamento Europeo. 

Grecia elabora su solicitud de ingreso a la CE-9. 

Por unanimidad el Consejo de Ministros acepta el ingreso de Grecia 
a laCE-9. 

Los Jefes de Estado de Gobierno acordaron que la designación 
de escaños en el Parlamento Europeo se realizara mediante eleccción 
directa. 

Portugal solicita su ingreso a la CE-9. 

España solicita su ingreso a la CE-9. 

Entra en funcionamiento el Sistema Monetario Europeo ( SME ). 

Grecia firmó el Tradado de adhesión a la CE-9. 

Primera elección directa en el Parlamento Europeo. 

Elaboración de un Acuerdo de tres años sobre las conlnbuciones 
del Reino Unido al presupuesto comunitario. 

Grecia ingresa de manera oficial a la CE-10. 

El Parlamento Europeo vota en favor del bomuior del Tratado 
de la Unión Europea. . 

El Parlamento Europeo celebra por segunda ocasión eleccciones 
directas. 



.) 

Jun 1985 España y Portugal firmarón el Tratado de adhesión a la CE-1 O. 

Jun 1985 El Consejo Euro~ convoca a una conferencia intergubenuunental 
para disCutir posibles enmiendas al Tratado de Roma. 

Jun. 1985 La Comisión pública el " Libro Blanco ". 

Die 1985 El Acta Unica Europea enmienda los Tratado de Roma y París. 

Ene 1986 España y Portugal ingresan oficialmente a la CE-12. 

Abr 1987 Turquía solicita su ingreso a la CE-12. 

Jul 1987 El Acta Única Europea entra en vigor. 

Jun 1989 El Parlunento Europeo celebra por tercera ocasión elecciones 
directas. 

Jul 1989 Austria solicita su ingreso a la CE-12. 

Nov 1989 Cae el Muro de Berlín. 

Jul 1990 Liberación de los movimientos de capital por parte de nueve Estados 
miembros. 
-ChiJ>re solicita su ingreso a la CE-12. 
- Mafta solicita su ingreso a la CE-12. 

May 1991 Inicia operaciones el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. 

Jul 1991 Suecia solicita su ingreso a la CE-12. 

Die 1991 Se celebra la Cumbre de Maastricht, se firma el Tratado de la Unión 
Emopea. 

Die 1992 Cumbre de Edimburgo los días 11 y 12. 

Ene 1993 Puesta en marcha del Mercado Interno, reducción de las restrcicciones 
en un 80 % del programa original. 



Oct 1993 

Nov 1993 

Ene 1994 

Jun 1994 

Die 1995 

Ene 1997 

Ene 1999 

RF A Ratifica el Tratado de Maastricht. 
- En la Cwnbre de Bruselas se acordo que la sede del Instituto 
Monetario Europeo es la ciudad alemana de Frankfurt, esta institución 
es la antesala del futuro Banco Central Europeo. 

Entra en vigor el Tratado de la Unión Euro¡>e? ( 01.11.93). 
La CE-12 cambia su nombre oficial ( 08.11.93) por el de• Unión 
Europea " ( UE ). 

Implementación de la segunda etapa: 
• Consolidación de la estabilidad de precios y saneamiento de las 

finanza.se .a:--~~bhde.casl. 1í · · de · de b' - ooruuUM;Jon a po bca monetana y tipo cam 10. 
- Uso generalizado dél" ECU ". 

El Parlamento Europeo efectua por cuarta ocasión elecciones directas. 

A FUTURO 

Fin del período de transición de adaptación agrícola para España y 
Portugal. 

Fecha tentativa de la tercera etapa: 
-Constitución del Sistema Ewo~ de Bancos Centrales, el cual 
instrumentará la política monetaria y cambiaría. 

Fecha limite para la consolidación de la unificación europea. 

FUENTE: .Actividad Económica No. 166; European Trends 1991/92; Fortune, 
Octubre 1992; Tratado de la Unión Ewopea; Representación en México de la Unión 
EW'Opea. 
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LA UNION EUROPEA COMPARACION 
INTERNACIONAL 1991 

EUR-12 US.A. 
POBLACIÓN 345 253 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 18117 22444 
IMPORTACIONES 1 630 620 
EXPORTACIONES 1 678 598 

J 
124 

17 040 
255 
308 

"'LOS ÑIONTOS DEL Pffi SON EN BILLONES DE U.S. DOLARES, FUENTE: INSTffiTT DER DEUTS-CHEN 
WIRTSCH.AFT KÓLN, NACIONES UNIDAS. 
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EXPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA 

1957 1972 1973 1980 1985 1990 1991 
B/L 55.9 76.0 75.2 732 70.4 75.4 75.3 
o 39.5 50.7 50.8 51.3 49.8 54.6 54.1 
DK 59.5 44.8 48.5 51.5 44.6 52.2 54.1 
E 49.5 48.8 51.5 52.3 52.3 69.4 70.9 
F 34.6 60.1 60.2 55.5 53.7 62.9 63.0 
GB 22.6 34.1 36.2 44.8 48.8 53.1 56.6 
GR 54.8 54.2 56.4 48.5 54.2 64.3 63.7 
1 36.3 54.7 55.3 51.7 48.3 58.5 59.1 
IRL 85.2 78.5 77.6 76.2 69.1 74.9 74.5 
NL 57.0 75.7 75.0 73.6 74.0 77.1 ·76.7 
p 39.4 49.3 51.2 62.3 62.6 61.3 75.4 . 

FUENfE: OCDE, INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT KóLN. 



[ CUADRO 5 11 

IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA 

1957 1972 1973 1980 1985 1990 1991 
8/L 53.2 72.4 71.8 64.2 69.7 73.4 72.8 
o 32.5 56.2 54.7 49.0 51.0 52.1 52.1 
DK 61.6 47.8 47.9 so.o 49.5 52.2 52.3 
E 32.0 43.1 43.6 31.3 36.8 59.6 59.9. 
F 27.3 58.5 57.8 49.6 55.8 59.8 58.1 
GB 19.4 34.3 35.8 42.9 48.9 52.4 51.7 
GR 53.0 55.9 51.4 40.7 48.1 64.4 60.3 
1 29.5 51.0 50.6 46.2 47.1 57.5 57.7 ''f• 

IRL 69.5 70.6 73.0 72.1 66.3 66.7 65.5 
NL 50.4 63.6 61.1 54.8 58.3 63.9 64.3 
p 51.4 51.4 51.0 45.2 45.7 69.2 72.0 

FUENTE: OCDE, INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT KÓLN. 
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BALANZA COMERCIAL 
1970 1975 1980 1985 1990 1991 

B/L - 02. -2.0 -7.3 - 2.4 - 2.0 - 2.0 
D 4.3 15.2 4.9 25.4 64.0 12.9 
DK -1.1 -1.7 -2.6 -1.2 2.9 3.6 
E -2.4 - 8.6 -13.4 -5.7 -32.1 -34.5 
F -1.2 -1.1 -18.B -6.6 -17.B -14.8 
GB -2.4 -9.9 -5.4 -7.7 -37.8 -25.0 
GR -1.3 -3.1 -5.4 -5.6 -11.7 -12.9 
1 -1.B -3.5 -22.6 -11.0 -11.7 -13.2 
IRL -0.5 -0.6 -2.8 0.3 3.1 3.5 
NL -1.7 -0.5 -4.1 3.1 5.7 7.6 
p -0.6 -1.9 -4.7 -2.0 -8.8 -9.8 
EUR-12 -8.5 -17.6 -82.2 -13.3 -46.3 -84.6 
A -0.7 -1.9 - 7.0 - 3.7 - 7.9 - 9.7 
CH -1.3 - 0.3 - 6.7 -3.3 -5.9 - 5.0 
IS o.o -0.2 -OJ -0.1 -OJ - 0.2 
N -1.2 -2.5 1.6 4.4 7.2 8.8 
s -0.2 -0.1 -2.5 1.9 3.1 5.5 
SF -0.3 -2.1 -1.5 0.4 - 0.4 -1.3 
CON 2.5 -2.0 5.2 10.3 4.4 2.4 
J 0.4 -2.0 -10.9 46.7 52.2 77.8 
USA 0.3 3.0 -31.4 -133.6 -123.4 -86.8 
OECD -9.4 -25.5 -135.9 - 93.8 -118.6 - 89.0 

"'EN BILLONES DE US. DOLARES FUENTE: FONDO MONETARIO INTERi'TACIONAL 
INCLU)'E LOS NUEVOS L4NDER. 
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COMERCIO BILATERAL COMUNITARIO 1991 

EXPORTACIONES HACIA 
8/L D DK E F GB GR 1 IRL NL p EUR-12 

- 23.7 0.9 2.6 1'3.1 7.7 0.6 6.0 0.4 13.7 Cr.7 75.3 
7.3 .. 1.9 4.1 132 7.6 1.0 n 0.4 :3.4 11 541 
2.1 22.4 .. 2.0 5.8 10.:3 o.a 4.9 0.5 4.8 06 54.1 
3.1 15.9 0.9 .. 20.0 7.7 0.8 11.4 0.3 4., 13.6 70.9 
9.0 18.6 1.0 6.9 .. 8.9 0.7 11.0 0.4 4.9 1.5 53.iJ 
5.6 14.0 1.3 42 11.1 .. 0.6 5.9 5.1 7.9 1.0 566 
2.3 23.9 0.8 1.7 7.6 6.8 - 16.6 0.1 3.4 0.3 637 
3.4 21.0 0 . .3 5.2 15.2 6.7 1.3 .. 0.3 :3 ., 1 5 59.1 
4.9 127 1.0 2.5 9.5 31.9 0.6 4.3 .. $.~ 05 7~5 

14.3 295 1.6 2.6 10.7 9.3 1.0 6.4 0.6 os 76 7 
32 19.1 2.1 15.1 14.4 10.3 0.4 4.0 0.5 5.7 754 
55 14.2 1.3 4.3 11.4 7.4 0.9 1~ .< l.O 6.4 1.3 61.'J 

* COMO PROCENTAJE TOTAL DE LAS EXPORTACIONES INCLUl"E LOS NUEVOS L.:f.NDER. 
FUENTE: OCDE, INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT KÓLN 
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COMERCIO BILATERAL COMUNITARIO 1991 

IMPORTACIONES DESDE 
B/L D DK E F GB GR 1 IAL Nl p EIJR-12 

Bit .. 235 0.6 1.5 15.8 BA 02 4.5 0.6 17.2 0.4 7::.8 
D 7.1 .. 2.1 2.7 12.3 6.6 0.6 9.3 0.8 'l7 09 52.1 
DK S.1 22.0 .. 1.3 6.3 3.1 02 4.2 0.7 5.7 1' .L 52.8 
E 3.0 162 0.8 .. 15.2 7.5 0.2 10.0 0.8 35 2.7 5r1.9 
F $4 17.3 0.9 5.1 7.5 03 10.9 0.9 5.2 1.1 53.1 
GB 4.6 14.'J 1.9 2.3 9.3 .. 0.3 5.4 3.7 84 0.9 51.7 
GR - 3.4 19.4 1.1 2.2 7.8 5.4 .. 14.2 0.6 6.0 0.3 60.3 

1 4.9 20.9 1.0 3.5 14.2 5.7 0.8 .. 0.7 5.7 ?.4 57.7 
IRL 2.1 a.2 0.9 1.1 4.4 41.4 0.1 2.5 .. 44 0.5 65.5 
NL 14.Z 25.7 12 1.5 7.6 3.7 0.2 3.7 0.8 iJ.15 64.3 
p 4.1 14.3 0.8 15.9 11.9 7.5 0.1 10.2 O.J 6.1 .. 72.0 
EUR-12 5-> 14.0 1.3 2.9 99 6.5 0.4 6.8 l.Z 74 0.9 57.7 

*COMO PROCENTAJE TOTAL DE LAS EXPORTACIONES INCLlNE LOS NUEVOS L4lvTJER. 

FUENTE: OCDE, INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT KÓLN 
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PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES A NIVEL 
INTERNACIONAL 

1970 1975 1980 1985 1990 1991 
8/L 3.4 3.4 3.5 2.8 3.3 3.3 
o 9.0 8.3 9.2 7.9 11.2 10.8 
DK 1.3 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 
E 1.4 1.8 1.7 , .5 2.5 2.6 
F 5.8 6.0 6.6 5.4 6.6 6.4 
GB 6.6 5.9 5.6 5.4 6.3 5.8 
GR 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 
1 4.5 4.3 4.9 4.5 .2 5.1 
IRL 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 
NL 4.1 3.9 3.7 3. 3.6 3.5 
p 0.5 0.4 0.5 0.4 0.7 0.7 
EUR-12 37.5 35.8 37.4 32.9 39.7 39.7 
A 1 .1 1.0 1.2 1.0 1.4 1.4 
CH 2.0 1.5 1.8 1.5 2.0 1.8 
IS o.o 0.1 o.o O.O o.o o.o 
N u 1.1 0.8 0.8 0.8 0.7 
s 2.1 2.0 1.6 1.4 1.5 , .4 

SF 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 
CON 4.0 3.8 2.9 3.8 3.3 3.3 
J 5.7 6.4 6.9 6.5 6.6 6.6 
USA 12.9 11.7 12.6 18.0 14.6 14.1 
OECO 71.7 67.2 68.6 69.1 72.7 71.4 

FUENTE: O.N.U INCLUYE LOS NUEVOS L4NDER. 
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·poRCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES A NIVEL 
INTERNACIONAL 

1970 1975 1980 1985 1990 1991 
B/L 3.7 3.3 3.2 2.8 3.5 3.4 
o 10.9 10.3 9.7 9.5 11.7 , 1.2 
DK 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 
E 0.8 0.9 1.0 1.3 1.6 1. 7 
F 5.7 6.0 5.6 5.1 6.2 6.1 
GB 6.2 5.0 5.5 5.7 5.5 5.3 
GR 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 
1 4.2 4.0 3.9 4.1 5.0 4.9 
IRL 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.7 
NL 3.8 4.0 3.7 3.5 3.9 3.8 
p 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 
EUR-12 36.9 35.0 34.1 33.7 39.6 38.6 
A 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2 1.2 
CH 1.6 1.5 1.5 1.4 1.9 1.8 
IS o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
N 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 .1 o 
s 2.2 2.0 1.6 1.6 1.7 1.6 
SF 0.7 0.6 0.7 0.7 o.a 0.7 
CON 5.1 3.7 3.3 4.5 3.8 3.6 
J 6.2 6.4 6.5 9.1 8.5 9.0 
USA 13.8 12.4 11.3 11.3 11.6 12.1 
OECO 71.2 65.8 63.0 66.4 72.0 71.1 

FUENTE: O.N.U. INCLUYE LOS NUEVOS LANDER. 
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EXPORTACIONES 
1970 1975 1980 1985 1990 1991 

B/L 11.5 28.8 64.5 53.7 117.7 , , 8.2 

o 34.2 90.2 192.9 183.9 410.1 402.8 
OK 3.4 8.7 16.7 17.1 35.1 36.0 

E 2.4 7.7 20.7 24.2 55.4 59.4 
F 17.9 53.1 116.0 101.7 216.6 217.0 

GB 19.4 43.4 110.1 101.3 185.2 185.0 

GR 0.6 2.3 5.2 4.5 8.1 8.7 

1 13.2 35.0 78.1 76.7 170.3 169.5 

IRL 1.1 3.2 BA 10.4 23.7 24.2 
NL 11.6 35.0 74.0 68.3 131.8 133.5 
p 0.9 1.9 4.6 5.7 16.4 16.3 
EUR-12 116.4 309.3 691.3 647.5 1370.5 1370.5 

A 2.9 7.5 17.5 17.2 41.3 41.1 

CH 5.1 13.0 29.6 27.4 63.8 61.5 

IS 0.1 0.3 0.9 0.8 1.6 1.6 

N 2.5 7.2 18.6 20.0 34.0 34.1 

s 6.8 17.4 30.9 30.5 57.6 55.2 

SF 2.3 5.5 14.2 13.6 26.6 23.1 

CON 16.7 34.1 67.7 91.0 127.6 127.2 

J 19.3 55.B 130.4 177.2 287.6 314.8 

USA 42.7 108.9 225.6 218.8 393.6 422.2 

OECD 220.7 573.1 1254.1 1272.4 2453.4 2502.7 

FUENIE: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL ""EN BILL01'i'ES DE U.S. DOL.\RES 
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IMPORTACIONES 
1970 1975 1980 1985 1990 1991 

BIL 11.3 30.8 71.9 56.2 119.7 120.2 
D 29.9 74.9 188.0 158.5 346.2 389.9 
DK 4.4 10.4 19.3 18.2 32.2 32.4 
E 4.7 16.3 34.l 30.0 87.5 93.9 
F 19.1 54.2 139.9 108.3 234.4 231.8 
GB 21.9 53.3 115.5 109.0 223.0 209.9 
GR 2.0 5.4 10.5 10.1 19.8 21.6 
1 15.0 38.5 100.7 87.7 182.0 182.7 
IRL 1.6 3.8 11.2 10.0 20.7 20.B 
NL 13.3 35.5 78.0 65.2 126.1 125.9 
p 1.6 3.8 9.3 7.7 25.3 26.1 
EUR-12 124.8 327.0 773.5 660.8 1416.8 1445.1 
A 3.5 9.4 24.4 21.0 49.1 50.8 
a; 6.4 13.3 36.3 30.7 69.7 66.5 
IS 0.2 0.5 1.0 0.9 1.7 l. 7 
N 3.7 9.7 16.9 15.6 26.9 25.3 
s 7.0 17.5 33.4 28.5 54.4 49.7 . 
SF 2.6 7.6 15.6 13.2 27.0 21.8 
CON 14.3 36.1 62.S 80.6 123.2 124.8 
J 18.9 57.9 141.3 130.5 235.4 237.0 
USA 42.4 , 05.9 257.0 352.5 517.0 509.0 
OECD 230.1 598.6 1390.0 1366.2 2572.0 2591.7 

*EN BILLONES DE U.S. DOLARES FUENTE: FONDO MONETARIO INTER..t'JACIONAL 
INCLUYE LOS NUEVOS LAJ..'DER. 
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INDICADORES DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 
COMUNITARIO 1985 - 1991 

lnd. Mrnem lnd Eléc>I"" lnrj /.J:mentos !nd Vo?itldo 'nd Madl;!ra lrdJ'>ocel !nd Ot.irm:~ l'b>1rnmi.~ Tr~watfP.S 

0.23 1.05 1.03 0.90 1 .24 1.1 o 1 .09 0.90 1.11 
0.73 0.94 1.08 0.76 1.09 1.09 0.97 1.01 1.02 
0.94 122 1 .05 0.76 0.95 0.96 1.06 0.99 0.95 
0,67 1.06 1.00 0.80 1.07 1.07 0.97 0.97 1.37 
0.73 1.13 O.SS 0.70 1.03 1.16 1.08 0.98 1.11 
0.75 1.18 1.00 0.82 1.06 1.22 1.15 1.09 1 .08 
0.93 122 1.04 0.88 UD 0.94 1.08 0.91 1.47 
1.0.8 1,09 1,00 0.87 1.11 1.16 1.02 0.95 U7 
0.72 0.78 0.8S 0,67 0.79 1.01 1.15 1.33 0.70 
1,40 1.09 O,S3 1.80 0.93 1.12 1.13 0.93 1.17 
0.90 1.01 1.06 0.85 1.04 1.09 1.12 1.03 0.98 
3.22 1.13 1.02 0.84 0.79 .. 0.82 0.81 0.80 

EUR-12 0.77 1.08 1.03 0.82 1.08 1-12 1.03 .. 1 .. 

Flr:ENTE: L~STITlTf DERDEFTSCHE.N '\VJRTSClL\..FT .KOL.l' 

1 
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EL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO (E E E) 

SUPEF!FIOE POBLACION PIB PIB PEA CAPITA %CECESE~O INDICE DE 
(MILES DE KM2) (MILLONES) ce Lt. F<:eLAOor1 INFLACION 

ACTIVA (1 989/1 9901 
B 30.S 9.9 180.4 19.091 8.1 3.5 
D 357..D5 79.3 1 276.9 21 131 5.1 2.8 
DK 43..D 5.1 100.9 19814 7,9 1 .9 
E 504.8 38.9 526.6 14 556 16.1 6,5 
F 549.0 56.3 1 114.1 20 207 9.0 3,4 
GB 224.1 57.4 1 092.2 19 726 6.4 9,3 
GR. 132.0 10.0 94,1 9850 7.5 22.8 
1 301.3 57.5 1 086.6 19187 9.8 6,6 
IRL 70.2 3.5 41.1 12 819 15.6 .. 
L 2.S 0.4 8.1 24 303 1.6 4,4 
NL 41.5 14.9 276.0 , 9, 47 8.1 2,7 
p 92.1 10.3 902 10 369 4.6 13.7 
EUR-12 2 36815 343.5 5 752.1 17 857 8.4 5.7 

A 83.S 7.7 142.6 , 8 615 32 3.5 
CH 41.3 6.7 165.2 24 308 2 5.3 
IS 103.0 0.3 5.6 21 828 1.4 -
N 323.9 4.2 96.0 22 679 5.2 4,4 
s 450.0 8.5 179.5 20 936 1.5 10.9 
EFTA , 002.1 27.4 578.9 85 538 13.3 24.1 

FUENTE: UNION EUROPEA 
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LA TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO EUROPEO 
- Antes de 1993 Al 1 ! de Enero de 1993 

L/G/?E O'/?a/LAO'L?N 
BARRERAS FlSICAS Control en las fronteras de la CE 9Jspensión de los controles 1nt~ten:os •Jntr~ a>rtos 

ciertos Estados. ~rrna del aJ.Jerdo ce S<:henoen 
{Dinamarca lr1anda)'Re1M IJndo. no 10 han-susC!lb) 

ARMONIZAOON DE LOS DIPLOMAS Reconocimiento rrutuo de los d~lomas a nl\IP.f 
bad1ilerato mas 3 años de estudios s1.4Jeriores. 
Las actMdades que req•.1€<en estOOios s~eriores 
(méácos. arqurtectos. vetennanos] f'Jerc.i rojeto de 
directrices sectonaes por ¡;<ofesión 

LIBRE ORCULAOON Cootroles aduanP,fOS. foonilanos a lena- di cruza- Desapanoón de los o:introi<?s aojuareros ;ustrti~o:s 

las fronteras. por un •::ontrol de la contabdidad de las o;.mpre-sas 

NORMAS EUROPEAS Mies de directrices fijan normas p<ra oentena-es de Esfi'm.lo al r.;ronocrn1P.nto mutiJO de las noirnas 
producto. nacional:!s para kls ¡yoductos e1<1slff1t~ 

FRA.NQUIOAA VIAJEROS Durante un 1-iaje a otro pás de la CE se pueden ha:er Cameras en i:-1 i?xtraiFro totaJment~ ~t<o?5 sa~m 
COfT4lras exentas de rnpuestos en la frcnt,;ras hasta para vetic.ufos rn.Je".'OS gravados en 81 pais é-? 
cierto valor. rmtr>::ulaoon 

FUENTE: EURONOT AS No.8, 1993 



1 .. CUADRO 16 11 

LA TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO EUROPEO 
Antes de 1993 Al 1" de enero de 1993 

L/#HE L:z7HR".TE.Na:.t 
MEACt\DOS PUBLICOS Apertura de los sectores exdU1dos: agua energía. t.¡:ertua de los mercados p•llicos de si1rrvnistros y 
(COMPRAS DE GOBIERNO 1 telecomum:aciones. lralsportes. di? otra;. satro ~ctores exclJtdos. 

AYUDA ESTATAL Ayuda a los Estados mierrt>ros todavia au!onzadas 
bajo ciertas condiciones. control de la C-Omrsié<l a 
postenori. 

SEGUROS Se puede s1Jscnb1r un seguro de daños o de w.fa en 5~oon a un se-;¡t.ro de •tetiiculo 8fl toda la 
cualquier país de la CE. Ccrnmldao:I (acorde a las -:ondiaones del país del asego1rado 

pe< t:I parfuJlar l 

BANCOS l.Jbre apem.a de una cuenta en el extrar-,ero l.l:Jertad rota para los bancos •:le propooer S';'S 
Libre apem.a de una cuenta de dillisas en Francia ~'3Mc1os en cualqu113r pás c!e la Corn<Jridad 
Inversiones autorizadas en el extranjero 

TRANSPORTESAEREOS Monopofios de comp;:ííias ügeraroonte reduados ri0r Om11J.;r Cllmpai'Oa p•Y.!de abnr linea aérea entre 
medidas tomadas por la ComlSión de la Comunid.°'d. ?J p;ñ; y cualquer 01<i1d d_, la Comun•Jad 

PRODUCTOS PROCEDENTES DE 0Jotas lirmtando la importación de vehículos Ai.rofflto de '?Stas o.JOtas hasta 15% y 1 7~;, del mercado 
TERCEROS PAISES japoneses a 3% en el mercado francés enl~B 

FUSIONES - ADQUISICIONES la Comisión S1Jpervisa estrechami:inte las h.JSi~es y 
concentraoones desde diciembre de 1990 

FUENfE: EURONOTAS No.8, 1993 
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LA TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO EUROPEO 

Antes de 1993 Al 11 de enero de 1993 
L/H/L7N NL7NE/A/?PI Y.R7L/7/0I 

1 V A Cada país miembro apica tasas de IVA dfferentes .o.rmcnizaoon de las tasas. 
(tasa reducida normal y mayor). La isla de btenes Reduroón de la ma-,ur para legar a una t.3sa noonal. 
y ser\lldOS difure de tJJ país a otro. 

TRIBUTACION DE LAS EMPRESAS Aa.Jerdo entre Estados para imrtar la Fin de la doble lrtJutaaón 
doble tnbutaaón. Supresr.m de la retenoon en el país de ongen 

sobre los benefiaos distnb•.udos 

DERECHOS DE TRAS.OJO Directrices sobre la higiene y al segundad en las Dtredrr.:es soore '?f contrato de lrat"lfO 
empresas. 

SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MIGRAN TES O:lbertiJasoetaldelosempieadosydesempleaoos CobertiJra soaa para los nad>1os.1tbiados. estudiantes y pens>onados. 

UNION ECONOMICA Y MONETARIA En 1979. entrada en'ligordel SME (Sistema 
Monetario Etropeo). Las monedas se fijan 2 a 2. con 

márgenes de fkJctiJaaón. 
Establecrniento de una moneda de a.renta común. 
-el ECU. "cariasta" dedoc<.1 monedas. 

UNJON POLITIC.6. ConferP.naa lnterguberMmenf;j sobre Unión Ratlfica:ión de las conclus10nes de la CIUP soore 
Política f CllJP ). la pclrtica comi:n en matena 0je ro?la:ion~ e><fenores 

y de s1?91Jidad. v.>ibca de la ·~1.1dadar11a. ~-ave! 
del l'<rt!m!!nto E•.J"opeo" lnslt!udon<:-S 

FUENTE: EURONOTAS No.8 1993 



l CUADRO 18 lJ 

FUERZA LABORAL EXISTENTE 
1970 1975 1980 1985 1990 1991 

8/L 3.77 3.93 4.07 4.11 4..18 .. 
o 26.82 26.88 27.22 27.84 30.38 30.68 
DK 2.38 2.49 2.69 2.75 2.91 .. 
E 13.05 13.76 13.46 13.94 15.33 15.38 
F 21.43 22.35 23.37 23.92 24.42 24.63 
GB 25.31 25.39 26.84 27.71 28.48 28.26 
GR 3.27 3.27 3.45 3.89 3.96 3.95 
1 20.89 21.23 22.55 23.50 24.52 24.60 
IRL 1.12 1.16 1.25 1.30 1.30 .. 
NL .. 5.00 5.40 5.81 6.87 .. 
p 3.59 4.03 4.36 4.51 4.76 4.87 
EUR-12 126.52 129.86 135.56 140.56 147.05 .. 
A 3.1 o 3.23 3.32 3.35 3.53 3.60 
CH 3.14 3.13 3.18 3.20 3.58 3.60 
IS 0.08 0.1 o 0.11 0.12 0.13 .. 
N 1.56 1.77 1.94 2.07 2.14 2.13 
s 3.91 4.13 4.32 4.37 4.58 4.56 
SF 2.20 2.30 2.47 2.60 2.58 2.56 
CND 8.49 10.05 11.65 12.72 13.76 13.84 
J 51.53 53.23 56.50 59.63 63.84 65.05 
USA 84.89 95.45 108.54 117.17 126.42 126.87 
OECD 306.95 326.90 351.53 372.57 398.88 .. 

EN l\ULLONES DE HABITANTES 
FUENTE: OCDE, lNSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT KóLN. 
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1 CUADRO 19 11 

GIUDADANOS DE LA COMUNIDAD VIVIENDO 
EN OTRO ESTADO MIEMBRO 

VIVIENDO EN: 
8 1 D 1 DK 1 E 1 F 1 GB 1 GR 1 1 1 IRL 1 L 1 NL 1 p 

1988 1 1988 1 1988 1 1987 1 1982 11985-871 1988 1 1988 1 1988 1 1988 1 1988 1 1988 

17854 293 9730 50200 . 1 233 3674 . . 22 942 910 
24304 6320 39066 43840 43000 10693 24517 . . 39 400 4133 
2094 12519 5 -451 2440 . 1123 , 110 . . 1 298 3-48 
50187 126402 875 321 440 30000 so; 6841 . . 17 578 7105 
92322 n m , 853 23599 29000 6268 17119 . 13200 7 496 2803 
21000 63010 10096 55318 34180 16093 17209 . . 37 094 7115 
19075 Z74 793 461 606 7860 13000 11 771. . . 3953 51 .. 
250209 508656 2006 13025 333 740 75000 6 419 . . 15 890 1 060 .. 
1 318 8360 930 1 68-4 1 980 532000 529 1037 . . 3103. 199 
4 9"8 4542 16 3180 . 1.3 223 . 381 26 

60825 96891 1 763 13821 13990 20000 2685 .4405 . 20450 1 546 
10554 71 068 m 31 D12 764 860 13000 336 1936 . 32900 . 7766 
536 636 1 275 858 26 875 193 312 1 577 900 766 000 46307 89844 66400 . 156 901 25296 

FUENTE: UNION EUROPEA 
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RESERVAS OFICIALES DE DIVISAS CONVERTIBLES 
AÑO EUR-12 9/l o DK E F GB GR 1 IRL NL p 

1963 7 749 437 3087 327 486 1 216 165 187 981 359 280 30EI 
1964 8544 541 2581 493 739 1505 170 177 1 468 395 373 389 
1965 7376 415 1 843 409 428 714 701 148 1 726 358 286 391 
1966 7675 406 2351 400 238 481 1 099 120 1 506 447 290 38EI 
1967 10 098 706 2564 357 'Z57 855 1 373 127 2158 394 544 502 
1968 8745 354 2893 245 354 316 927 153 1 481 409 263 474 
1969 8 371 700 1 573 350 486 281 1 038 159 1199 584 364 53$ 
1970 17192 763 8271 367 1 204 1230 1187 156 2067 623 754 570 
1971 29778 638 11 365 496 2279 3235 6 645 335 2770 824 367 826 
1972 35 416 1 002 15599 578 3829 4589 3 686 756 2 018 928 1 288 1142 
1973 43366 1 667 21 236 813 4987 3155 4 001 700 1 847 771 2800 1390 
1974 40424 1 747 19100 522 4424 2985 3 931 596 2533 911 2 780 895 
1975 42369 2279 19451 545 4603 6368 2 941 654 1 037 1 218 2 919 335 

. 1976 43 512 1 943 22576 592 4070 3873 2 366 669 2 771 1 492 3111 147 
1977 65237 2053 24999 1129 4 831 3832 15 921 690 6498 1809 3183 295 
1978 73068 1 S15 30777 2115 7118 6032 11 247 903 7825 1 836 2867 63::1 
1979 90250 2869 32919 2053 8983 11194 12843 903 12 024 1 418 4 498 6-'7 
1980 111 679 5013 33949 2334 8634 19347 14 316 974 16 522 2040 7 967 573 
1981 109830 34n 36533 2050 9395 194m 11 802 882 17156 2265 7 438 43(1 
1982 104160 2919 40944 2027 7464 16082 9 997 827 13 031 2514 . 8 951 404 
1983 131 720 4564 45098 3967 8457 21825 10 573 979 22389 2961 10 518 427 
1984 153 971 5089 49409 3729 16148 26944 9 830 1 232 26924 3023 10 971 670 
1985 135883 4470 43951 5636 11 814 27388 10 969 885 15 889 3039 10327 1515 
1986 136 036 4326 42850 4256 12897 26559 13907 1 339 16940 2745 8953 1265 
1987 184 548 6417 55927 7356 22471 227.17 29582 1 981 21 344 3400 10 875 2-459 
1988 197 091 7084 45476 8720 30191 19068 35065 3005 27 717 4030 12 402 4335 
1989 201 600 8153 46663 4830 33048 19029 26722 2594 36990 3092 12563 8035 

*EN l\.flLLONES DE ECU's FUENTE: EUROSAT 1990 
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GASTO PÚBLICO 
1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 

B 65.8 79.9 122.6 130.3 132.2 134.4 136.0 
o 25.0 32.5 42.6 44.1 41.8 44.0 45.1 
OK , 1.9 33.5 64.1 59.7 60.6 62.2 63.5 
E 12.9 18.5 46.7 44.0 46.3 48.4 50.3 
F 25.8 37.3 45.4 46.7 48.6 50.1 51.9 

GB 65.3 54.6 52.9 3'1.9 36.5 41.9 47.4 

GR 22.4 27.7 57.9 80.7 82.9 84.3 84.9 

1 66.8 58.5 84.3 100.5 102.7 108.4 112.4 

IRL 72.3 . 78.0 107.9 103.1 101.2 98.1 96.6 

L .. .. .. .. .. .. .. 
NL 41.3 45.9 69.6 77.3 77.0 78.3 79.8 
p 21.4 37.1 65.5 67.3 63.8 61.6 .. 
A 23.9 37.2 49.6 55.1 53.6 52.1 50.7 
Q-f 42.2 42.6 .. .. .. .. .. 
IS .. .. .. - .. .. .. 
N .. .. 40.7 39.1 40.3 43.9 47.6 

s 29.5 44.8 67.7 44.7 46.5 54.4 64.3 

SF .. 14.6 19.0 15.1 20.8 29.0 35.6 

CON 44.7 47.9 65.0 71.9 77.6 82.3 84.1 

J 22.4 52.0 68.7 69.5 66.4 64.9 64.3 

USA 43.3 37.9 48.3 56.4 59.8 63.0 65.6 

OECO .. .. 55.8 59.2 60.4 62.7 64.8 

DATOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 1993 
FUENTE: OCDE INCLUYE LOS NUEVOS LANDER. *PROCENTAJE EN BASE AL PIB. 
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CRECIMIENTO REAL DEL PRODUCTO INTERNO 
COMUNITARIO 

1971/80 1981/90 1986/90 1988 1989 1990 1991 

8 . 3.2 2,0 3.2 4.9 3.6 3.8 1.5 
o 2.7 2.1 3.2 3.7 3.4 5.1 3.7 
DK 2.2 2.1 1.5 0.5 1.2 2. 1 1.0 
E 3.5 2.9 4.5 5.2 4.8 3.6 2.4 
F 3.2 2.2 2.9 3.B 3.6 2.6 1.3 
GB 1.9 2.6 3.2 4.2 2.3 o.a 2.2 
GR 4.7 1.5 1.7 4. 1 3.5 0.2 1.5 
1 3.8 2.2 3.0 4. 1 3.0 2.0 1.4 
IRL '1.7 3.5 '1.4 4.5 6.4 7.1 2.3 
L 2.6 3.4 4.3 5.6 6.3 2.3 3.1 
NL 2.9 1.8 2.7 2.6 4.0 3.9 2.0 
p '1.7 2.7 4.6 3.9 5.2 4.4 2.2 
A 3.6 2.2 3.1 4.0 3.7 4.9 3.0 
CH 1.3 2.1 2.8 2.9 3.9 2.2 0.5 
IS 6.5 2.3 2.7 o.a 1.3 o.o ·o.9 
N 4.7 2.5 1.6 0.5 0.6 1.8 1.9 
s 2.0 1.9 2.1 2.3 2.4 0.6 1.2 
SF 3.5 3.2 3.4 5.4 5.'I 0.4 6.1 
CON 4.6 2.9 3.0 4.7 2.4 0.4 1.5 
J 4.5 4.2 4.6 6.2 4.7 5.2 4.5 
USA 2.9 2.9 3.0 4.5 2.8 0.9 1.0 

FUENTE: UNION EUROPEA, INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT KÓLN, OCDE. 
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TASAS DE INTERES 
1971/80 1981190 1986190 1989 1990 1991 

8 8.7 10.41 8.5 8.6 10.1 9.3 
o 7.9 7.6 6.8 7.1 8.9 8.6 
OK 13.4 13.0 10.2 9.8 10.7 9.6 

E .. 14.3 12.9 13.7 , 4.7 12.4 

F 9.3 11.4 9.2 8.8 10.0 9.1 
GB , 2.4 10.9 9.9 9.6 11., 9.9 

GR .. .. .. - .. -
1 , 1.3 13.9 10.5 10.7 11.5 10.1 

IRL , 3.1 12.6 10.2 9.0 10.1 9.2 

L 7.0 8.9 8.0 7.7 8.5 8.2 

NL VI 8.1 7.0 7.2 8.9 8.7 
p .. 16.9 14.9 14.7 15.2 14.3 

A 8.5 8.1 7.4 7.1 8.7 8.6 

CH 5.0 4.9 4.9 5.2 6.7 6.4 

IS .. .. . . - .. .. 
N 7.5 12.5 12.3 10.8 , 0.7 9.9 
s 9.0 12.2 11.5 11.2 13.1 10.7 

SF .. - .. .. .. .. 
CON 8.9 11.5 10.1 9.9 , 0.9 9.8 

J 7.8 6.3 5.2 5.1 7.4 6.5 

USA 7.9 10.3 8.4 8.5 8.6 7.9 

FUENfE: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
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DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO 
AGRltuLTURA. PESCA INDUSTRIA SERVICIOS 

1910 1990 1970 1990 1970 1990 
B '4.1 2.7 43.2 28.3 52.1 69.0 
o 8.5 3.4 . 48.5 39.8 42.9 56.8 
DK 115 5.6 37.8 27.5 50.7 66.9 
E 26.9 11.8 35.6 29.9 46.5 64.0 
F 13.9 6. 1 39.6 29.9 46.5 64.0 
GB 3.2 2.1 44.8 29.0 52.0 68.9 
GR 'IOB 24.5 25.0 27.4 34.2 48.2 
1 20.3 9.0 39.5 32.4 40.3 58.6 
IRL 27.1 15.0 29.9 28.6 43.1 56.4 
L 9.3 3.2 44.2 30.7 46.5 66.1 
NL 6.2 4.6 38.9 26.3 54.9 69.1 
p 30.0 17.8 32.9 34.8 37.1 47.4 
EUR-12 13.5 6.5 41.4 32.4 45.0 61.1 
A 14.5 7.9 42.3 36.8 43.2 55.3 
CH 8.6 5.6 45.9 34.9 45.4 59.5 
IS 18.8 15.0 34.4 28.6 46.9 56.4 
N 13.9 6.5 37.3 24.8 48.8 68.8 
s 8.1 3.3 38.3 29.1 53.6 67.5 . 
SF 22.6 8.4 34.6 31.0 42.8 60.6 
CON 7.6 4.2 30.9 24.6 61.5 71.2 
J 17.5 7.2 35.6 34.1 46.9 58.7 
USA -1.5 2.8 34.3 26.2 61.2 70.9 
OCDE 13.8 7.5 36.9 29.6 49.3 62.9 

PORCENTAJE DEL El\tfPLEO CIVIL. FUENTE: OCDE 
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TASAS DE DESEMPLEO 
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 

8 1.9 4.5 7.9 11.8 7.6 7.5 8.2 
D 0.6 3.1 2.5 7.1 4.8 4.3 4.6 
DK 1.3 5.3 7.0 7.2 8.1 8.9 9.5 
E 0.9 3.4 11.5 21.6 16.1 16.3 17.5 
F 2.5 4.2 6.3 10.1 9.0 9.5 10.0 
GB 2.4 3.6 6.1 11.4 7.0 9.1 10.7 
GR 4.2 2,3 2.8 7.8 7.0 7.0 .. 
1 5.4 5.9 7.7 9.6 9.9 10.2 10.6 
IRL 5.8 7.3 7.3 18.2 14.5 16.2 17.7 
L o.o 0.2 0.7 2.9 1.7 1.6 1.9 
p 3.8 3.5 B.O ª·ª 4.6 41.0 4.6 
EUR-12 2.4 41.0 6.2 10.8 8.3 8.8 9.1 
A 1.1 1.5 1.5 3.6 3.3 5.8 4.7 
CH o.o 0.3 0.2 o.a 0.6 1.3 2.7 
IS 1.3 0.5 0.3 0.9 1.8 1.5 -
N 1.4 2.2 1.7 2.6 5.2 4,7 5.5 
s 1.2 1.3 1.6 2.8 1.5 2.7 4.6 
SF 1.2 1.5 4.7 5.0 3.4 7.6 12.7 
CND 5.7 6.9 7.5 10.4 8.1 10.2 11.5 
J 1.2 1.9 2.0 2.6 2., 2.1 2.1 
USA 5.0 8.3 7.2 7.1 5.5 6.7 7.8 
OECD 3.4 5.1 5.9 7.8 6.1 6.8 7.6 

*CON RESPECTO A LA FUERZA LABORAL EXISTENTE EN CADA PAIS 
FUENTE: EUROPEA UNION,OCDE, INSTITUf DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT KóLN. 
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COMPOSICION DEL ECU ( 1991 J 
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CUADRO 27 

MODIFlr.ACIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 
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PLAN ECONOMICO 1991 - 1994 DEL GOBIERNO FEDERAL 
ALE MAN 

/.9.9/ /.9.9/ /.9.9¿:1 /.9.9.J' /.9.94' 
EGRESOS 379.5 399.7 403 412 421 

11 INGRESOS 
1 IMPUESTOS 276.2 293.9 316.6 337.5 360.8 
2 OTROS INGRESOS 54.5 36.2 37.6 33.9 29.3 

·TOTAL 330.7 330.1 353.6 371.4 390.1 

llJ PRESTAMOS NETOS 48.8 69.6 49.4 40.6 30.9 
PORCENTAJE DE LOS PRESTAMOS 2 2.7 1.8 1.4 
EN RELACIÓN AL PIS 

ESTIMACIONES: 
CONCESIONES E INVERSIÓN 46.1 65 54.25 54 40 

FUENTE: MINISTERIO DE FINANZAS, FINANZPLAN 19!1. 
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ESTIMACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL ALEMAN 

FUTURO DE LA ECONOMIA 

1991 1992 í993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ESTIMACIONES 
Crecimiento Reel de 2.5 2.1 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 
Inflación 4 3.4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Te.se. de interes real 

Linee. de base 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Mrnimo 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

FUETE:OCDE 
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LOS BANCOS MAS IMPORTANTES DE ALEMANIA 

BANCO Tre.nse.cciones en Millones Emplee.dos 
de Me.reos Aleme.nes ( OM) 

1 .Deutsche Be.nkAktiengesellscheft 404.700 68.552 
2.Dresdner Be.nk Aktiengesellscheft 286.951 42.217 
3.Westdeutsche le.ndesbe.nk Girozentre.le 2.51 º·ººº 8.250 
4.Commerzbe.nk Aktiengesellscheft 217.946 27.631 
5.DG BANK Deutsche Genossenscheftbe.nk 214.931 10.748 
6.Be.yerische Vereinsbe.nk Aktiengesellsche.ft 206.000 20.195 
7 .Be.yeñsche Le.ndesbe.nk Girozentrele 166.300 4.526 
8.Kredite.nstelt für Wiedere.ufbe.u 137.223 954 
9.Be.yeñsche Hypotheken und Wechsel Be.nkAG 124.481 12.430 
1 O.Hessische le.ndesbe.nk Girozentre.le 88.824 2.621 
11.Deutsche Girozentre.le-Deutsche Kommunelbe.nk 87.874 396 
12.Südwestdeutsche Le.ndesbe.nk 87.500 2.421 
1 3.Nordeutsche Le.ndesbe.nk Girozentre.le 816.690 5.997 
14.Deutsche Pfe.ndbñef und Hypothekenbank AG 64.822 709 
1 5.Le.ndeskreditbe.nk Beden-Wurttemberg 60,900 1.212 
16.Be.nk für Gemeinwirtscheft 60.279 7.981 

FlJENTE: GERMANY'S TOPS 300: EDmON 1991 
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OPINION DE LOS ALEMANES CON RESPECTO A SU 
PERTENENOA A LA UNION EUROPEA 

) 
) 53~ 

/ 

FUENTE: EURO-BAROMETERNO. 36, DICIEl\·ffiRE 1991 

CJ TIENE VENTAJAS 

- NO ES EL CA.SO 

- INDEOSOS 
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ESPERANZAS EN EL MERCADO UNICO 

o 
~ 

li 
~ 

~m~ 
~ 
~ 

PORCENTAJE 

FUENTE: EURO-BARO.METER NO. 36, 1991 

1 

0 ALEMANES 
OCCIDENTALES 

- ALEMANES 
ORIENTALES 



1 CUADRO 33 11 

OPINION DE LOS OUDAOANOS EN LOS NUEVOS ESTADOS FEDERALES 
SOBRE EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA 

/ 

FUENTE: FORSCHUNGSGRUPPE WAHLEN, :r...JAYO 1991 

0 IA SITUACION GENER.6.L SERA EN 
UN Af'lO MEJOR QUE !A ACTUAL 

- LO. SITUACION NO CAMBIARA 

- IA SITUACION NO EMPEORARA 
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OPINION DE LOS ALEMANES SOBRE EL TIEMPO 
QUE TRANSCURRIRA PARA QUE LA SITUACION 

ECONOMICA SEA ESTABLE EN LOS NUEVOS 
ESTADOS FEDERALES 

15 

10 

5 

o 
1A3 465 6A9 10 11 O 

Af:JOS Af;IOS .4t:!OS Af:Jos MÁS 
.oJlos 

FUENTE: EMNID-INSTITUT, SPIEGEL SPEZIAL 1191 

0 ALEMANES 
OCOOENT Al.ES 

- ALEMANES 
ORIENTALES 



CUADRO 35 J 
LAS 100 EMPRESAS MAS IMPORTANTES 

EN ALEMANIA 

1. Daimler·Benz 
2. Vobwagen AG 
3. Siemens AG 
4. Mercedes·Benz Aktiengesenschaft 
5. Veba Aktiengeselschait 
6. BASF' Aktiengeselschafl 
7. Hochst Aklienaeselschaft 
8. AWE Aktiengesens-chalt 
9. T engefmann Group 

1 O. Bayer Aktiengeseftschafl 
11. Tlws sen Aktienoeseffschafl 
12. Rewe Handelstiuwe 
13. Robe!! Bosch GmbH 
14. BMW Aktiengeselschaft 
15. MannesmannAG 
16. Deutsche Bundesbahn 
17. Opef Aktiengeselschalt 
18. Ruhrkohle Akliengeselschalt 
19. Deutsche Bundespost Postclienls 
20. EclekaZenbaleAG 
21. ALDI Group 
22. AEWE & Co. oHG 
23. Metalgeselschafl Akliengeselschafl 
24. Ford·Wetke aktienQeselschaft 
25. Viag Akt~scliaft 
26. Pieussag Aktiengeselschalt 
27. MAN Aktiengeselschaft 
28. AWE·DEAAG 
29. StmesAG 
~. Veba OelAg 
31. Karsl<d Akliengeselschafl 
32. Ftied. Krlffl GmbH 
33. Franz Haniel & Cie. GmbH 

Transacciones en minones 
de Marcos Alemanes (DM\ 

85.500 
68.061 
63.185 
59.BOO 
54.600 
46.623 
44.862 
44.235 
42.218 
41.643 
36.185 
32,208 
31.800 
27.177 
24.000 
23,770 
23.707 
22,921 
22.000 
22.000 
21.500 
21.090 
19.827 
19.806 
19.479 
19.046 
18.900 
17.828 
17.600 
17.292 
16.768 
15.800 
15000 

FUENTE: GERMANY-S TOP 300, EDITION 1991 

Empleados 

376.785 
261.000 
408.000 
231.000 
106.900 
134.647 
172.890 
97,596 
165.000 
170.200 
152.078 
120.000 
181.000 
70.948 
124.000 
232.400 
57.489 
124.838 
390.COl 

700 
20.000 
64,639 
32.224 
50.121 
55.797 
72.500 
66JXXJ 
5.430 
21.238 
21.480 
66.COl 
58.900 
24000 



1 ~ :: CUADRO 36 -~ 

r_,AS 100 EMPRESAS MAS IMPORTANTES 
EN ALEMANIA 

T r all$acciones en millones · ERY;lleados 
de Maicos Alemanes (DM) 

34. Kaulhol holding Aktiengeselschall 14.692 46.700 
35. Oeutsche Luflhansa Akliengeselschart 14.447 57.567 
36. Ollo Versand Handelsg¡up~ie 14.358 32.081 
37. Oegussa AG 13.925 35.005 
38. EssoAg 13.628 2.000 
39. IBM Oeutschland GmbH 13.324 31.767 
40. Bertelsmann AG 13.313 45.000 
41 :AEG aktiengeseftschall 13,100 76,900 
42. Omsche BP Aktiengeseftschafl 12.810 5.521 
43. Oeutsche Shen Akliengesellschalt 12,BOO 3.254 
44. lh.¡•ssen Handelsur~on AG 12.777 24.322 
45. HoechAG 12.570 53.000 
46. Quel!e Gruppe 12.570 39,300 
47. Omsche Aerospace AG 12.525 63.000 
48. AudiAG 12.125 37.914 
49. Henkel KGa6. 12.017 38.80.3 
50. AralMtiengesenschafl 11.581 899 
51. Gedeli GmbH+ Co. KG 11.026 144 
52. Asf',o Oeutsche Kaufhaus Af3 10,559 34.456 
53. Mello Gruppe Oeutschland 10,846 13.000 
54. HiAs Aktiengeselschaft 10.206 20.898 
55. Kliiclme1 & Co. Aktiengeselschalt 9,854 8.274 
fi6. Tl~issn tthal akliengeselschalt 9.734 41,253 
57. F""11\ille nobel aktienoeselschaft 9.408 32.044 
59. PI~ Holzmann AktieñQeselschaft 9,189 36.830 
59. PresusrenElektra aklienges-elschall 9.099 17.245 
60. Oetischeo llniever GrrbH 8.969 25.259 
61. Rthgas aktiengeselschafl 8.841 2,933 
62. T oepf er lntemalional 8,782 752 
63.~·sGmbH 8.740 30,000 
64. cortnenlal AG 8,550 51,100 
65. Spai Handels·Akliengesels'Chafl 8,398 16.457 
66. BA TIG Geseftschalt für Beteigtmgen ntiH 8.366 23,911 
67. Raab Karchet AG 8,177 15.322 
61!. Schmer & Co. Grr!JH 8,000 12,781 --- - .. 

FUENTE: GERMANY'S TOP 300, EDIDON 1991 



LAS 100 EMPRESAS MAS IMPORTANTES 
EN ALEMANIA 

69. Thyssen Industrie AG 
70. Krupp SthalAG 
71. AGIV Aklieogeselschalt 
72. Kléickner-Werke AG 
73. C. & A Brenninkmeyer KG 
74. Agla-Gevaett AG 
75. T etilo hokr.-ig al:.tiengeselschaft 
76. W'lllershal AG 
n. Reemslma gmbH 
78. Asea Brown boveri Akliengeselschaft 
79. IFA·Bw1deszen!Jale 6600 
OO. Schaper Gruppe 
81. Bosch·Siemens Hausgerate GmbH 
82. Aachener und Miincheier BeleinotlnQs AG 
83.~MonisGmbH - -
84. Vereiligte Elekhiz~átswerke Westfalen AG 
85. Alonds Geselschaft fiir 

lnvestmenlanlacien mbH 
86. Stahlwetke P~·SalzQilter AG 
87. Herlie Waren und Katihaus GrrtoH 
88. Nestlé Det.i~ GmbH 
89. índes Aktiengeselschalt 
90. Bayemwerk 
91. hochlief Akliengeselschalt 
92. Schetina Aktiencieselschaft 
93. BaWJA-al:.l~~lschaft Miinchen 
94. V8eilgle Akriun Werke AG 
9':i. Deutsche BadcockAG 
$. Kllhne 6 Nagel AG & Co. 
97. Lid & Schwarz Slih.mg & Co. KG 
90. MAN Nutzfahzeuge Aktiengeselschalt 
99. Mobiel Oa AG 
100.Katlrina AG 

Transacciones en minones 
de Marcos Alemanes IDMl 

7,907 
7,872 
7,500 
7.487 
7,375 
7.100 
6,871 
6.700 
6,676 
6,649 

55 
6,522 
6,498 
6,441 
6,399 
6,330 

6,300 
6,21ll 
6,178 
6,100 
6,069 
6,013 
6,000 
5,923 
5.734 
5.727 
5,524 
5,520 
5,500 
5,500 
5.497 
5.400 

FUENTE: GERMANY'S TOP 300, EDmoN 1991 

Empleados 

48,581 
25,147 

47 
35,000 

29.784 
B,300 
3,200 
5,035 
35,000 

18.223 
23,000 
8,924 
4,000 
8,075 

44 
11.282 
34,000 
14.734 
27,676 
9,570 

26,000 
26,695 
11.142 
16,323 
30,000 
8,700 

15,000 
19.836 
2,081 
1.440 
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Fé de Erratas 

En la pagina 29, quinto pá.ITafo, dice: • El proyecto comunitario comento a causar 
expectación", debe decir: "El proyecto comunitario comenzó a causar expectación". 

En la pagina 32, tercer pérrafü, dice: " se le conoce con el nombre de el. ", debe decir: • se le 
coucce con el nombre de el Compromiso de luremburgo " 

En la pagina 104, quinto párrafo, dice: " La cumbre de Maastricht ha demostrado que las 
caracteristicas uacionalea aun conservan su vigencia y que no pueden ser •. debe decir: " La ·
cumbre de Mautricht ha demostrado que las caracteristicu nacionales aun conservan su 
vigencia y que no pueden ser armonizadas •. 

En la pagina 111, sesundo párrafo, dice: " Que pai1 seria en estos momentos ", debe decir, 
" Que pais serla en estos momentos la locomotora de Europa " 
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