
;' \, 

10 
~ .2~. H lllMISIDAO NACIONAl AUIOllOMA DI MIXKÓ 

~u~rfd) 
~· 

11 

1 1 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

ESPANA EN LA COMUNIDAD EUROPEA: 
LAS IMPLICAC:ONES DE LA INTEGRACION 

T E s s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN RELACIONES 

INTERNACIONALES 

PRESENTA 

CLACDIA MARCO GASCA 

MEXICO, D. F. SEPTIEMBRE, 1994 

TESIS CON 
F Al.LA DE ORIGEN 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



con aaor y profWlda 9ratitud, 
dedico este trabajo a •1• 
padrea1 

Dr. Pranc1aco Marco Cadena 
y 

sra. Guadalupe Gaaca de Marco. 

sua aacr1ficioa, conaejoa, y 
en1ellan1a1, .. han dado hoy la 
.alegrta de ver realizado mi 
1ueao. 

A 1111 heraano y heraana1: 
Francisco, MOnlca y Deni11e, 
su llll\Dr y ejeaplo 111e han 
ayudado aie111pre. 

.. 



A Miguel Angel castadarea 
<Ich liebe dich auch>, y mis 
am1go1 1 por 1u incondicional 

.apoyo y 11111istad. 

Y con eapecial 9ratitUd a mi 
aae1or1 
or. Alejandro Chanona Burguete. 
Quien auy gentllaent• .. guió 
en la elaboración de este 
trabajo. 



España en la CoMuni.dad Eul"opea: 

Las IMplicaciones de la lntegl"ación 



I 11 D I C B 

P'gina 

lllllllDUCICIC19 •••••••••• , • , •••• , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l 

l. IUftl ~ Y .UPllCT09 .. Illll'Oat'llrn8 DI LA BCOllOllIA 
llPUIOLA llUTA m. naIGllO DI LA TIWlllICI09 DlllOCllTICA. 

1.1. IL QUlllQUIJllO RIPOBLICAllO ( 1931-19361 ••• , ••••••••••• , • 1 

1. 2. IL PlllODO PRAllQUIBTA 11939-19751 ••••••••••••••••••••• 7 

1. 3. IL PlllIODO DB TUlllICION DlllOCRATICA 11975-19821 ••••• 19 

2. LA calllll'.DAD IUllOnA Bll LA ISTRIJCTUllA DBL PODBR IEllDIAL. 

2.1. IllPOITAllCIA DB LA COHONIDAD IOROPBA PARA IBPAAA •••••• 33 

2.2. IL DllAlaOLLO DI LA COMONIDAD BOROPBA EN LAS 
OLTillAS DICADU .......................... • • • • • • • • • • .. 56 

3. LA llSALIDID DS UPllll& IR LA <nm!IIDAD llUIOPD. 

3,1. Pl\IllCIPALIB ACOIRDOB 111 LAS NBGOCIACIONIB PARA INGRIBAR 
A LA CCllOllIDAD IOIOPIA •••••••• • •••••• • • • • • • • • • • • • • • • • H 

3,2. DlllNVOLVIMIIKTO ICONOMICO Y SOCIAL DB BSPAAA 
UH8-llt21 •••• , ........................... , ......... 77 

3. 2.1, PRODOCCION • , ••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • 77 

3. 2, 2. l!BCTOR BITBRIOR • , , , , , , • , •• , •• , , , , , , • •,,,, • • • •, 80 

3, 2, 3. IHVBRBIOH BXTRANJBRA , ••• , , ...... , • •. • • • • • • • .. • 87 

3. 2. 4. SECTOR POBLICO •• , ••••••••••••••• , ••••• , , •••• •. 90 

3, 2, 5. IHFLACIOH Y SALARIOS •••••••••••••••••••••••• •. 93 

3. 2, 6, DBSBl!PLEO , , , , , , , , , , , , , • • • • • • • , • • , • • • • • • • • • • • • • 97 



4. USULTADOB J PBRSPBCTIYAS A FtmlllO DBL PllOCBSO DB IllTBGIUICIOR 
BBPMIOL. 

4,1, COSTOS J BBNBPICIOS DB LA IllTIGRACION BSPAAOLA 
A LA CB ................ , ... ,. ... -............. , ... , 102 

4.1.1, DBSIGOALDAD llBGIONAL BH BSPAAA ,,,,,,.,,,,,,,,,, 101 

4, 1, 2, APOJO DE LAS COlllJHlDADBS BUROPBAS A BBPAllA , , , , , 114 

4.1,2, CotlPBTITlYIDAD BSPAllOLA BN LOS MBRCADOS 
BOROPBOS , , , , , , , •• , • , •• , , • , • , •• ; , • , • , • , , , , • , , , , , 125 

4.2. PIRSPBCTIYAS A CORTO PLAZO DBL PROCBBO DE 
lHTBGRACIOH BBPAftOL • , • , , ... , ,. , , ,. •• ,. •• , •• ,. , ., , • ,. , 128 

COllCLUSlomul , , , • , , , , ••• , , • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , •• , ••• , ••• , • , 13 3 

BIBLIOGRU'II. '! llBllBIOORAFIA • ,. , , • , , , .. , .. , , .. ,. , ......... "·,. 140 

AmOll ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 148 



IHTllODDCCIOH 

11 prop01ito central de eata investigación es observar y 

ezplicar 101 diver1oa iapacto1 económico-,ocialea que ha tenido 

para l1paAa su proce10 de integración formal e la Comunidad 

11aropea ICIJ 1*1, y evaluar los co1to1 y beneficio• del mismo, 

In e1te sentido, el principal problema al que ae ha tenido 

1¡11e enfrentar por mucho tiempo B1pa11& respecto a sua relaciones 

con el re1to de au1 vecino• europeo1 occidentales, ha aido la 

contradicción de aer parte de una entidad geopolitica y económica 

lluropa occidentall, con la que no coeparte 1u nivel de 

dHarrollo, producto de una 1erie de factora• poltticoa, 

econóalcoa y 1ociale1 qua acentuaron hi•toricamente au 

marginación y rezago frenta a eso1 pa11a1. 

Alli, la par1i1tencia a lo largo de mucho tiampo de cierta• 

paractar1at1caa a1tructurale1 internam en lo aocioeconómico y en 

lo politice, han determinado 1u rezago actual, aunque an el 

diacurac politice oficial, •• trata de un pa11 que ha renacido, 

aoeteniando un craciaiento aconóaico a1pactacular duranta 101 

1Utlao1 alloa. Acoapallado de Ufla uplia reconverlión industrial. 

De 1931 a 1975, Bapalla vive en au hi1toria vario• 

aconteciaiento1 politico• que tuvieron gran incidencia en el 

'abito econóalcc, entre ellos, una guerra civil, una dictadura y 

un ai1lacioni1mo, su impacto provocó el eatancamiento de la 

aconomia, ccn una inflación incontrolable, un desempleo intenso y 

el da1equilibrio de la balanza de pagoo, sin contar que la deuda 

externa alcanzo prcporciones alarmantes para una nación cuyo 

C•J,Un!On Eu~cpea IUE>, dasda el IR de novlamb~e de 1993. 
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deú.rrollo habia venido dependiendo en gran medida de los 

or•dito1 e inversión extranjera. 

De•~• de la muerte del General Francisco Franco y durante 

101 qobiernoa de tranaición democrática de Adolfo Suárez y de 

Leopoldo Calvo Sotelo 11975-1982>, Bapa6a todavia no logra vencer 

1u1 dificultades y el PlB creció a taaas muy reducidas. 

Pue a11 que en 1982, luego de siete a6oa de tran1icion, el 

Partido Socialiata Obrero Bapa6ol !PSOE> resulta vencedor en la 

contienda electoral, y su lider, Felipe Gonzilez, aawae el 

Gobierno eapa6ol. Dentro de su proyecto "aocialiata" se 

conteaplan tre1 objetivoa: consolidar la democracia, modernizar 

la economia y reanudar las negociacionea para adherir a B1pafta a 

la CB. 

Con eae paao, se intenta colocar a B1pa6a a la altura del 

deaarrollo econóaico alcenzado por la mayoria de los paises de 

Buropa occidental. De tal forma, la premisa y base para la 

inaeroión de Bapa6a a la CB, fue que la cercania con la• delllis 

naoionea coaunitariaa seria un qran i•pulso para la modernización 

de Bapalla poatfranqui1te. 

Si bien deade 19&2, Eapa6& solicita su in9re10 a la CB, por 

la• condicione• politicaa imperante• en 1u interior, es rechazada 

1u 101ioitud1 ya bajo la adeini1trac1on de Félipa González se 

reactivan la• na9ociacione1 y el 18 de enero de 1986 entra en 

vi9or la adheaión eapa6ola, claro no sin pasar por mdltiples 

dificultades para conseguirlo. 

A partir de entonce• aunque han existido al~unos rasgos que 

hac9n pen1ar en un "segundo milagro eapadol", es necesario ir m6.1 

II 



a fondo para considerar si verdaderamente ha alcanzado el nivel 

de sus vecinos comunitarios. En tal sentido, no todo marcha 

viento en popa, pues la politica económica ha generado sua 

propias contradicciones. 

No toda la sociedad espadola comparte la pro1peridad ni el 

vértigo del con1umo. Loa oalarioa de 101 trabajadore• se han 

elevado pero no al mi1mo ritmo que loa precioa, reduciéndose el 

poder adqui1itivo del 1alario. La ta1a inflacionaria aunque es 

menos de la mitad de principios del decenio, sigue siendo m6s 

alta que los indices promedio en Europa occidental. El impulso de 

la economia ha servido para crear empleo1, pero no los 

suficiente• para di1ainuir la taaa de de1empleo, que ea la 11161 

alta de la Europa comunitaria. En 1993, el desempleo espadol 

afecto el 22.31 de la población activa, mientra• que la media 

comunitaria fue de 10.11. 

Por lo anterior, en esta inve1tigaciOn 1e intenta demostrar 

que el ingre10 de E1pada a la CE, no ha garanti•ado ou tr•naito 

total al desarrollo. Por el contrario puede convertirse en un 

elemento que profundice 1ua de1equilibrio1 econOmico1 y sociale1. 

Todo proceso de integración regional trae con1igo co1to1 y 

beneficios¡ en la experiencia espaftola ae han producido 

reaultedea optimi1tas, pero no al grado de solucionar todos aua 

problema• e1tructurales y considerar que la integración económica 

entre pai1e1 con distinto• nivele• de deaarrollo siempre reporta 

mejore• reaultados a los menos avanz~doa, y por lo tanto, suponer 

que es una alternativa viable de aoluciOn de problemas económico

aocialea. 

III 



Sin mlbarqo, en esta inve1ti9ación la valoración de los 

re1ultado1 para 11paaa de la incorporación de su economia a la 

CI, como favorable• o no, sa realizó partiendo del análisis de la 

evolución aconOll!ca y social de eae pa11 de 1986 a 1992, pero en 

el terraao económico existan elemento• cuya concatenación con 

otras cau•n• independiente• a la adhesión, hacen iaposible tratar 

de aielar los fenómeno• para identificar y cuantificar 

..actaaante aua reapectivaa influencia• o· efecto• dentro del 

proce10 de integración, 

Por lo antarior, la aproxi .. cion·que ae realizo en eate 

trabajo para identificar 101 afactoa del proceso, fue con base en 

la obaarvación da la evolución de la econoaia e1paao1a en 

coavar9encia con la UB y d••tacando 1u1 de1viacione1 "'ª 9rava1 y 

efecto• en 1u 1ociad1d, 

De tal fcr11a, e•t• trabajo 1e dividió en cuatro 1accione1 

.,ara conocer la axpariancia a1paftola dentro da la CB, 

<raciant ... nt• ranoabrada como Unión luropaa> , y tratar da 

comprobar la veracidad da la1 concapaiona• triunfali1ta1. 

In al pri .. r capitulo, •• •labora una 1inop1i1 de 101 

a1pecto1 1161 iaportante1 da la econoata aapaftola, para conocer 

1obr• c¡u6 ba1e1 •• ci .. ntaba, cómo 1e integraban sus estructura• 

y cll61 ara au coapartaaiento, lo cual, dar6 un aproximación da 

por ~ era neca1aria l• voluntad da cambio o aodarniaacion. 

In el 1equndo capitulo, •e haca una revisión de laa diver1a1 

propua1ta1 da intarpratación teórica 1obre la• motivaciones de 

11pafta por inte9rar1e a la CB. Destacando el intar61 da cierto• 

qrupo1 y partido• politicoa, así coao el de otro1 pa11e1 por 

apoyar o cue1tionar la integración eapaftola. 
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Sin embargo, en el conjunto de teorias &Mi9te un déficit 

explicativo sobre 101 efectos sociales de la integración, de ahi 

que, e1te trabajo adopte un enfoque de indagación empirica en la 

discu1iOn económica y sus efectos sociale1. 

A1ial1ao, e1te capitulo trata de ofrecer una vi1iOn de, como 

por ra~ones hi1tOricas 1 geogr•ficas y geopoliticas, Espafta 

vuelve la cara a Europa. Sin embargo, en Europa, desde ados 

atr61, 1e viene pre1antando un proceso que apunta hacia la 

intagrac10n da la1 aconoaia• da loa pal1e1 de la ra91on1 da ahi 

qua, la 1n11rciOn a1paftola en dicho proca10 ra1ulta natural y 

ca1i obligada, en vi1ta del tr•neito de B1pall& de un proce10 de 

1ntagrac10n econ0.1co inforaal a uno for:lllll. Ad ... 1, auestra la• 

foraalidade1 qua debieron cumplirse por parte de este aspirante y 

hacia dónde y coao avanza e1te proceso integracioni1ta europeo, 

11 tercer c_apitulo 1 pr11enta 101 r11ultado1 da lH 

na9ociaciona1 del Gobierno ••pall~l para ingr11ar a la CB y 

aborda la evolución aconOlllca y 1ocial a1pa6ola da 1986 a i992 1 

intentando ao1trar la realidad de ese pai1 1 a6a a116 d• 101 

plantaaaianto1 triunfali1ta1 y oficiali1ta1 1obre al iapacto de 

dicho proce10 en la aconomia y población eapa6ola1. 

Fina1 .. nte 1 al 

llevado a B1pall& 

cuarto apartado, re1alta hacia donde 

e1ta proca10 1 de1tacando lo po1itivo y 

ha 

lo 

negativo, aai como alguna• con1idaracione1 de lo que a la vista 

falta por hacerse y la1 tendencia• a corto plaso qua pueden 

ob1ervar1e de la economia e1paftola ante la futura con1olidaciOn 

de la OniOn EconOllica y Monetaria, a la que 1e tiene previ1to 

converger de acuerdo al calendario a1antado en el Tratado de 

Maa1tricht, cuya entrada en vigor se realizo el 1a de noviembre 

de 1993. 
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1. llllBllll llECllBlft'O r llllPl!CTOS MAS IllPOllTAlfTJ!S DB LA BCOllOKIA 
BSPUOLA BAS'l'A BL PllllIOllO DB L& TIWISICION DBMOCR&TICA 

El deaeo eapaftol por igualar 101 niveles de prosperidad y 

b1eneatar de algunos otros miembros comunitarios, ha sido la 

conataDte de la historia mo<lerna de Espafta, Sin embargo, el 

proce10 de adheaión de E1p&11a al bloque de Europa occidental, ha 

tenido un camino lento y paulatino, obstaculizado o apoyado, 

•"91111 el aarco pol1tico-econdl1ico coyuntural en que éste avanzó 

o ae retruo. 

ED eate aentido, la lenta evolución del proceso de adhesión 

e1pa6ol a la Comunidad Europea ae azplica en parte por la 

perl11tenc1a a lo largo de mucho tiempo de ciertas 

caracteriatlcaa estructurales interna• en lo aocioeconOm1co y en 

lo politico que 1e han opueato a un de1arrollo mi• equilibrado y 

tal vez -'• justo, de ahi la importancia de recordar breveaente 

loa puntea aia importante• de la evolución economice de lspafta 

deade 101 tl .. poa de la reatauraclón de la Rep~bllca para 

apreciar claraaente tale1 factores. 

1.1. BL QOillQllSlllO aal'Olll.ICIUIO 11931-19311 

late periodo ae encuentra marcado por la gran depreaión 

ecoDdaica internacional, cuyo arranque cronológico ee sltua en 

noviembre de 1929. Conaecuencia de la criaia capitalista fue la 

pro;re11va degradación del comercio mundial, a la que adelllis se 

1U1111ron la 1uce11va aceleración de la• politica1 re1trict1va1 en 

la.aayoria de 101 paiaea, la disminución bruaca en la producción 

de arttculo1 de prl .. ra neceaidad y el despido masivo de 



trabajadores, 21 desempleo, el hambre, las huelgas, loa 

movimientos aubversivos y las represiones se extendieron por 

doquier, (ll 

En algunos paiaea, en loa que las inatitucionea democr•tica1 

habian alcanzado un alto grado de desarrollo, laa consecuencia• 

politicaa no fueron suatancialea; sin embar;o, en donde e1ta1 

instituciones no ae habian desarrollado, como fue el caao de 

Alemania, Italia y Portugal, la crisis económica dio lugar a 

importante• tranaformaciones politicaa de las que nacieron loa 

re91menea nacional 1ocialiata1 en Alemania, fascista en Italia y 

corporativi1ta en Portugal. 

Bn lo concerniente a Espada, en este tiempo presentaba una 

situación muy peculiar con respecto al reato de Europa, debido a 

que lH inatitucicnea democr,ticaa apena a comenzaban a 

d•1arrollar1e, en gren medida impulsadas por el anhelo de 

derribar la san9rienta dictadura que ejerció Miguel Primo de 

Rivera durante el reinado de Alfon10 XIII, 

Lo anterior provocó que ese pais viviera en un permanente 

••tado de agitación, que aunado con loa efecto• del colapso 

económico internacional, provocó la calda de Primo de Rivera en 

1929. Bajo tale• condiciones de ineatabilidad politica fueron 

muy poco1 loa que 1e plantearon la posibilidad de aplicar un 

r69i•en de fuerza para encontrar una salida nacional a la crisis 

mundial. Por el contrario, la primera reacción se orientó en 

favor de la democratización de Bapafta, instaurando un rtgimen 

.republicano, ( 2 > 

(!),Volt••• Pedro, 12!1.1. mlJ.. ~ Qt. ~ •1c1Wpl11 ~ lllm.01 
~ l. l!.la.I:.. il. llllllla. UUmlll..... p • 198 

(2). 11 Espaí'l1, los aspectos de la evolución •conómica 
contempor!lnea".~ ~. Nov. 1975. p. 12~8 
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De tal forma, el 14 de abril de 1931, después de unas 

elecciones municipales, convocada• por Alfonso XIII, y que ae 

auponian de mero tr,mite para los candidatos mon,rquicos, por los 

resultados adversoa contra ellos se convirtieron en un verdadero 

plebiscito contra la monarquia y se proclamó la 

Repi1bl1ca. < 31 

Segunda 

Sin detenerse a tondo en eata cuestión, vale la pena 

aeAalar brevemente 101 principales rasgos de la evolución 

aocioeconómica de este periodo para entender cómo se gesta la 

tranaiciOn de la economia eapaftola de, fundamentalmente agraria, 

a agraria-industrial. 

En términos generales, durante este periodo logro mantenerse 

en valorea absolutos, el miamo nivel de ingreso de 1929 1 <el m4s 

alto que habia conocido Espada hasta entonces>, con la excepción 

de 1933, que fue el afto de mayor agudeza de la crisis mundial y 

eapaftols. La r•nta per º'Pita descendió en promedio a casi GI 

anual, a pesar de su gravedad, loa efectos de este descenso 

fueron amortiguados por la mejora en la estructura de la 

diatribucidn del ingreso a través de las alzas salariales, <4> 

A pesar de la dificil situación producida por la crisis 

mundial, se logró un notable ritmo de crecimiento de la 

producción industrial <excepto en 1933>, que continuo hasta 1935, 

sin tener que acudir a medidas de fuerza y a un orden p\l.blico 

ffrreo -como la fracción conservadora dentro del régimen llego a 

proponer para superar la crisis económica-. 

(JJ,Vario• autor••· ~ ~ lia!l.1 p.4i6 
<4> ,"E1pd1, Alguna• Hpec:ta• de la avoluc:!On •c:onómic:a 

c:ontempor•n••", ga,__ '1.1.., p.12!17 
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La Repablica española también·tuvo qua anfrentar•a al grave 

problema agrario, de suma importancia pues de ••te hablan nacido 

aerioa desequilibrio• econOmicoa y politicoa a lo largo de la 

hiatoria de este paia. Por ello, durante eate periodo !e 

dedicaron grandes esfuerzos al sector agricola. 

En 1931, la agricultura espafiola podria caracterizarse en 

primer lugar, por una fuerte concentración latifundista en manca 

de un pequeAo grupo de propietarios en donde ae cobijaban mucho• 

veatigioa feudales¡ en segundo lugar, exiatian casi dos millones 

de campeainoa jornaleros ftgricolaa o wyunteroa", sin tierra pero 

poaeedorea de alg~n medio de labranza que permitia ofrecer oua 

1ervicio1 como asalariados, aai como otros pequeAoa agricultores 

con tierra pero con una producciOn tan pequefla que d,ebian 

dedicar buena parte de au tiempo a trabajar como asalariados. Sin 

agregar que en general se reconocia que el sector agricola 

eapaftol era ineficiente y muy costoso !en comparaciOn con sus 

ganancias> baaado en una producciOn de tipo extensiva de cultivos 

tradicionales como trigo, olivo y vid. (Sl 

Sin embargo, el Gobierno a pesar de la situación tan 

_ma.rginada del campo, estuvo incapacitado durante 1931 para 

elaborar un programa de acciOn de recuperación efectivo para este 

sector que incluyera una neceoarta reforma agraria y combatir el 

la ti fundilmo. 

Entre 1931 y 1936 lo• auceaivoo gobiernos republicano• 

instrumentaron politicaa a corto y largo plazo sobre la cuestión 

rural. Pero, debido a que loa gobierno• de la Replll>lica siempre 

(!I) Vario• AutcrH,~ ~ llJli.p.423 
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estuvieron conatituidoa por una coalición de fuerzas distintas, 

incluso antaqOnicaa, la aplicación de tales instwnentoa fue 

constantemente obstaculizada, 

No fue sino hasta 1938, cuando la República llevó a cabo la 

tan urqente reforma aqrar1a para sanar el problema latifundista, 

llevando a cabo una repartición de 5.7 millones de hectárea• !de 

Ull total de 50 millones de hect6reaa diaponibleal para au 

explotación individual o colectiva entre loa cainpeainoa< 61 Como 

•• puede apreciar, •i bien la cantidad de tierras repartida• sólo 

repreaantó el 11.41 del total disponible, fue un buen comienzo 

que H esperó ampliar en loa a!loa venideros. 

Seq\UI eatudioa llevados a cabo en la 6poca, el panoram& de 

la producción agrícola, aalvo para ciertos productos destinado• a 

ezport.ación, fue lllAa optimista durante el quinquenio republicano 

en CUlt.DtO al potencial productivo, a pesar de que durante estos 

ataoa la aqitaoión campesina fue da qran maqnitud. 

Con respecto al comercio exterior, durante el miamo lapao 

aufrió la mi111111. situación que prevalecia en el escenario 

internacional. Loa producto• aqricolaa tradicionalmente 

exportados por Bapa!la tuvieron aeriaa dificultades al qrado, de 

que euchoa mercado• fueron cerrados mediante prohibiciones, y 

1evera1 medida• reatrictivaa. A eate panor"""' ae sumaron los 

efectos de laa aituaciones preferencial•• y la creación de las 

11 ... daa "preferencias imperiales", que coadyuvaron a cerrar el 

mercado inql6a, el máa importante del comercio exterior eapadol. 

Bato provoco una aeria d11minuciOn de sus exportaciones hasta 

193!1. 171 

(61 , Et1Pala, Al;unoa aapactoa da la evol uci On,, • llll.&. ~ p. 1258 
C7l,1l1.l4ia p. i259 
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A la vez que durante la segunda ·República se dieron 

transformaciones económicas, un aspecto igualmente importante es 

que también se alentaron los cambios sociales, En términos 

generales, éstos últimos abarcaron tanto aspectos laborales, 

tales como la mejora de lns condiciones de contratación, respeto 

al derecho de huelga, instaurnción de.la seguridad aocial y 

seguro contra el desempleo 18>, necesarios desde el punto de vista 

de la estabilidad politica y social tlUI perturbada por factores 

ya antes explicados. As! como loa aspectos educativos y 

culturales. 

As!, como se aprecia en materia laboral, los avances 

logrados por los trabajadores espaftole• fueron muy grandes, hasta 

el punto que puede a considerar a este periodo como expansivo en 

lo relativo a la protección oocial, 

En lo que se refiere a los aspectos educativos y culturales, 

en 1931 el indice de analfabetismo abarcaba entre 30 y 35• de la 

población, siendo ,... elevado entre la población infantil en la 

cual según estimaciones casi el so• carecia de escolaridad 

elemental. < 9> 

No obstante que una de la• metas del gobierno republicano 

era reducir la población analfabeta, y que para ello se dio a la 

tarea de construcción de escuelas y a la ampliación de la 

infraestructura educativa, no se lograron cumplir sus objetivos 

al ser insuficiente la estructura educativa y por un ineficiente 

cumplimiento del programa contra el analfabetismo. 

Al tiempo que la República avanzaba en la solución de loo 

problema• expuesto•, los opositores al régimen se preparaban para 

(8), Mlnl•t•rlo del Portavoz del Gobl•rno, ~ ~ p.183 
(9), ~. p.423 
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derrocarla mediante una con1piraciOn que ae venia gestando desde 

1932, La conjura a la que el Gobierno no presto suficiente 

atencion, tomo fuerza en la• dltimaa semanas de junio y lea 

priaera1 de julio de 1936, produciendo el catastrófico alzamiento 

el U de julio de eoe mUllO allo, con lo que dio principio la 

911erra civil, 

·1.2. llL PBaIODO PSJlllQUISTA 11939-19751 

11 apoyo de la Aleunia nazi y de la Italia fascilta fue 

deteninante en la derrota del rll9imen republicano.- Al finalizar 

la terrible guerra el 1• de abril de 1939, el r•9imen fa1011ta de 

Frenci1co Franco domino toda Eapalla, entrent,ndoae en primera 

inlt&noia a un paU devastado por tre1 alloa de conflicto 

armado. llO> 

Aunque no existe un c'lculo totalmente exacto de la1 

con1ecuencia1 de Hte levontamiento a1t111do, algo seguro ara la 

aituaciOn de1oladora en que ae encontraba 11paa1. Adeiú1 del 

nd9ero de muerto• y de exiliadoa, 101 daftoa materiales fueron 

cuantio1011 la1 producciOn agricola quedo reducida en un 30• con 

relación a loa nivele• alcanzado• en 1935¡ la 

economicaaente activa ae redujo en aproxi11adamente 

población 

ªºº•ººº 
hombre1, con sus consecuenoia1 en el ingreao nacional¡ tanto en 

la ciudad como en el campo cundia el hambre y debido a la e1casez 

de alimentos, los producto• de primera nece1idad tales como el 

pan, la carne, la papa, el aceite, el cafl! y el azdcar fueron 

racionados, 1111 

1101.Shubert, Adr!an, B ag¡;ia1. ~ Qi U1Qllac!l. ~.p.20b 
1111. W41a· p. 207 



En lo politico, fue destruida la vida democritica que habi& 

caracterizado al periOdo republicano .. Los partido• poli ti coa 

fueron cataloqadoa fuera de la ley, al i9U•l que loa alndicatoa. 

La reforma aqraria fue auapendida reataurindoaa la heq..onia 

económica y social de la elite latinfundista; adem61, los 

derachoa laborales fueron cancelados. En eate aentido, "el nuevo 

r~qiman franqu11ta hizo retroceder a Espafta 100 afto1 en la 

hi1toria en cuanto a prerrogativas aocialea y 

adquiridas•. <12 > 

polit1cas 

Anta• de hablar del 1actor que no• interesa que es el 

económico, ea necesario mencionar que durante todo el r6qimen 

franquiata el timón económico nunca e1tuvo en manos de Franco, 
t 

sino en otras muy variadas en el transcurso de lo• decenios. E• 

mia, Franco no aportó doctrina propia alquna ni otra actividad de 

liderazqo que la esencialmente correctiva de moderar, reprimir y 

entratanar a la qenta. 

Bato fue la primera causa de 101 problema• económicos de 

Eapafta, puaato que todo proyecto surgia como chi1pa que da1lumbra 

un in1tante, pero ain continuidad. El General Franco "adoptó a 

menudo una curiosa actitud de espectador del pais que qobernaba y 

de su propio modo de dominarlo. sus comentario• sobre luqarea, 

peraonaa y problemas de Espafta tenían a veces el diatanciaaianto 

de un observador, antes que el tono comprometido que cabia exiqir 

al aupreao re1pon1able del curio de 101 a1unto1 público1•. 1131 

Por ello, el réqimen espaftol centro su atención en un 

desarrollo m.t.s preopcupado por la cantidad qua por la calidad, 

que 1e apoyaba en un fuerte intervencionismo e1tatal y que 

<12> ."E•p•Wa, al;unoa upectoa de la evolucien ... im., s:1.t.... P• 12:19 
<13!.Voltea, Pedro. QQ,.. ;J.!.... p.249 
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confiaba I• m•Jora del blen••t•r al •Imple aumento d• la 

producclOn d• bl•n•• y ••rvlcloa y •e d•••ntendta del probl•m• d• 

I• dl•trlbucton d• I• rlquaza. El r••ult•do fu• un proc••o d• 

cr•clml•nto lnten10 pero ba1tante desordenado y generador de 

lmportant•• de1equlllbrlo1. 

A peaar de lo anterior, para fine• de eatudlo la politlca 

•conoalca d•l periodo en cu•1tlOn puad• d1vldlr1e en cinco 

•tapa1 bl•n deflnldaa1 1Jel periodo aut,rqulco 11939-19511, 2l•l 

periodo de lib•rallzaclOn econOmica exigida por la ayuda 

•1tadunlden1• 11952-1955!, 3l•l periodo en que prevalecieron loa 

orlter101 privatl1taa d• 101 tecndcreta1 en el gobierno li957-

19511, 41•1 periodo ••tablllsador 11959-19511 y 5Jel periodo d• 

planlflaaclOn 1nd1cat1va 11952-1975!, al1ao1 qu• •• de1aribir'n 

br•v ... nt• a contlnuaclOn. 

Bl pr1 .. ro de elle• 1urg10 Inmediatamente al finalizar el 

conflicto araado, •• caraat•rl1a por haber aeguldo un modelo d• 

de1arrollo aut,rqulco cerrando 1u1 frontera• a la entrada de 

.. raanc1a• y capital•• extranjeroa, Dicha politlca ••tuvo 

condicionada por vario• elementoa1 Bapafta no habla participado 

actlY&llente en la aegunda guerra mundial, por ello tenia cierta 

afinidad pol1t1ca de la1 naclone1 vencida•, y en con1ecuenc!a 

eataba aujeta a un alelamiento politlco. Por este hecho, Elpalla, 

no pudo beneficiara• de loa planea de recon1trucclOn europeo1, ni 

de la po1terlor expan11on econOlllca del mundo occidental de 101 

adoa cincuenta. 

Sin embargo, el dl•edo de la polttica económica estuvo 

balado en la convicolOn ideallata de que con el apoyo 1nduatr1al 

nec11ario la economla eapaftola tendria recuraoa suficiente• para 



producir 1in depender del exterior y con ello lograr un 

de1arrollo económico. 

El apoyo a la industria, laqalmente 1e expre10 con la 

promulqaciOn en 1939 de la Ley para la Regulación y Dafan1a de la 

Indu1tria y la Ley para la Protección y De1arrollo de la 

Industria Nacional. < 141 
Ambas legislaciones concedian 

importante• beneficios fiscales, crediticios y otros estimulo• 

para la obtención de materias prima• europea• necesaria• <e1ca1a1 

en E1palla debido a la politica restrictiva que 101 paises 

europeo• in1trwnentaron durante la sequnda guerra mundial>, bajo 

al 1upue1to de que al garantizar privilegios a laa empresas 

declarada• dft inter61 nacional, ae impul1aria la producción 

interna da bienes que u1ua1 .. nte eran importados, qenerando una 

1u1titución de importaciones. 

Por 1upue1to, pare alcanzar laa meta• de la autarquia fue 

neceaar1o al fuerte intervencioniamo del litado en la promoción 

111du1tr1al, cuya ""xima expre1ión •• pre1antó en 1941 con la 

creación del INI <In1tituto Nacional da Indu1trial, por medio del 

cual al 8atado a1U111e el liderazqo del de11rrollo indu1trial. 

Bn la primera etapa de fomento industrial se pre1tó e1pecial 

inter61 a la1 indu1tr1a1 da guerra y de materialea b6lico1. Por 

ello, el Gobierno impulso la alianza con el capital alellf.n. Sagl1n 

al9uno1 e1tudio1, la• primera• f•bric11 que abrieron 

eatuvieron dedicada• a producir paracaid11 para la Fuerza .Mirea 

alemana, asi como al llenado de lo• casquillo• para la• 

ametralladoras del aj6rcito nazi. La participación de la mano de 

obra femenina espaftola fue sobresaliente en e1ta1 actividades. <15> 

114), Shubert, Adrian,g¡¡_,_ i;.i.t.a. p.207 
115>."Espafta, aspectos de la evolución ••• ~p. 1260 
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El Objetivo de la autarquia no •• loqró nunca, Las empresas 

creada• por el lNl fueron planeadas para satisfacer la• 

nece1idadea del entonce1 mercado interno, cuya dimensión era muy 

reducido. Debido a eato, laa empre1a1 eran de dimen11one1 

pequell&a ain la tecnoloqia y 101 recurao1 

neceaarloa para 1er coapetltlva1 frente al exterior y reaultaron 

rtplda.ente antieconómica1, ain posibilidad de aer modificadas 

para adaptarla• a la• nueva• circunatancla1 tecnológica1, a meno1 

que ae incurriera en un elevado coito económico de reconver1ión. 

Al lllaao tiempo, el proyecto de reeatruccturación indu1trial 

1e enfrento con grande• ob1t6cu101, como la e1caae1 de biene1 de 

cepltal y de aaterla1 pr1 .. 1, la baja producción de energia 

el•otrlca, que lmpedia la aatlafacción de laa necHidadH 

ll1n1 .. a, lncluao para la población y no •• diga para a1plrar a 

competir en el estertor. 

A e1to1 proble .. 1, ya qravea, 1e pueden agregar el 

conaidereble proce10 inflacionario generado por laa grandes 

inver11onea P6blica1 realizada• en el .. reo de un preaupueato 

defloitarto, 1111 que obvillllente no pudo e1perarae coso 

contrapartida una expanaión de la producción 1nduatr1al coao 

proyectaba el Gobierno. 

Ante la i1tp01ibilidad de tran1farencia de mayore1 recur101 

l!Ubernlllllllentalea el impUlao induatr1alizador, 1 e qenaró una 

dependencia induatrial <ezcepto en el sector textil> de la1 

inveralone1 y/o de la1 in1ciat1vaa empre1ariale1 eztranjera1, 1171 

Cl61. IA1Ual.· p. 1262 

c111.carb&110, 
••\g»gt,yg•l 

Roberto, cregiaiento 
1A lllllAL.. p. 408 
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Las consecuencias del grave proceso inflacionario mencionado 

recayeron en la poblacion asalariada, Hacia 1950, a peaar de laa 

rigidaa medidas gubernamentales, se incio una ola de agitacion 

laboral, impulaada por la careatia de la vida y loa bajos 

•alarioa, que demostraron que la auterquia ya no podia seguir 

siendo viable ni polltica ni economicamente, A principio• de 1951 

una 1erie de huelga• 1irv10 para demostrar el error de la 

autarquia y la nece1idad de reorientar la politica econOaica. 

Por otra parte, tambi'n en 1951, Eapafta logro que el 

Gobierno e1tadunidenae asignara una partida crediticia del 

Ezillbank de1tinada a la adquiaiOn de producto• agricolae, 

material priaa1 y equipo• induatrialee hasta por un valor de 62,5 

millonea de uso. Meaea deapu'• eate miemo Banco otorgó otros do1 

cr•dito1 por un total de 24 millonea de USD para financiar la 

adqui1iciOn de fibra• naturalee, principalmente algodón. llBl 

No todoa 101 pr•1taao1 provenian de B1tado1 Unidoa, talDbi•n 

Inglaterra y Francia otorgaron algunos cr•ditoe, aunque de .. nor 

cuanua. 

Bn 1953, E1tado1 Unidos negocio con el Gobierno de Blpalla la 

posibilidad de eatablecer baees militares en territorio espaftol, 

como parte de la expaneiOn de 1u ya &11plio diapoaitivo de 

aeguridad en torno a loa palaea del bloque aocialiata. Bata• 

negociacione1 concluyeron con la firma del Pacto de Madrid. En el 

acuardo ae fijO entre otra• co1a1 el monto de la ayuda econoaica, 

t•cnica y militar que recibirla Bapafta a cambio de admitir cuatro 

baaea mili tarea eataduniden1e1, 119 l 

liS), Mlnlaterlo del Portavoz del Gobierno de Eepafta, ~ ~ 
p.185 

119), Voltea, Pedro. ~ p.249 
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La firma del Pacto de Madrid perm1t10 reactivar el proce10 

de indu1trialización dando un notable impulso al 1ector de la 

tran1formación. De e1ta forma, entre 1951 y 1958 1 le eyude 

eatadunldenae fue de 500 111lllone1 de uso aproximadaaenta. 12º1 La 

ayuda no fue suficiente para eliminar lae debilidades 

e1tructuralea del crecimiento econOmico eapaftol heredadas de la 

etapa aut6rquic1. Como conaecuencie, en 1958 1e d11parO el 

proca10 inflacionario que culmino nuevaaente en una aaplla oleada 

de hualga1 y otro• conflictc1 1oclale1, La dificil situación 

reaultent• condujo de nuevo a una reestructuración de la 

adminl1trac1on pllbllca y a una serle de cambio• 111lnlaterlale1. 

Bita vez 101 callbloa en el Gobierno no ae limitaron sólo a 

1u1tituir hombre11 la ayuda prea tada por el Gobierno 

••tedunldenae exlgia la aplicaciOn de una politlca económica 1161 

flexible y liberal, co1a que laa antigua1 autoridade1 no estaban 

en condiclonaa de realizar. Bajo e1taa c1rcunatancia1 1 una nueva 

cla1e de hombrea 1e hizo cargo de la conducciOn económica del 

Bitado. Un grupo de economiataa miembros del Opus Del denominado• 

•tecnócrata1• ocuparon e1toa lugares y adoptaron de inmediato 

algunas medidas e1tabllizadoraa y devaluadora1 de la pa1ata con 

al fln de e1t1mular las exportaciones y frenar laa importaciones. 

Bntre otraa medidas adoptadas estuvieron la congelación de 

1alario1 y de 101 1ueldo1 de loa funcionarios durante todo 1957; 

la elevación del tipo de descuento en el Banco de Espafta, para 

frenar el cr6dlto especulativo¡ una refor11& tributarla para 

elevar la recaudación fiscal y aligerar el d6ficit del sector 

pdblico. 1211 

1201. lll.iJllaU.. p. 2~0. 
( 211. Tall&lllH 1 RHón. Blt,rµct.µra lle. J.& ~ 11.RWl.& p. 1135 
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El apoyo internacional para intentar la e1tab111zacion 

econOaica fue posible obtenerlo gracia• al ingreso de B1palla en 

trea or9ani1ao1 1nternacionale•: a la Or9anizaciOn Europea de 

cooperaciOn lconOml.ca <OBCBI en enero de 1958, al Pondo Monetario 

Internacional <PKII y al Banco Internacional de Reconatruccion y 

Poaento <BillPI en julio da eae al.amo aAo. 

A11, con ba•• a eata pol1tica eatabilizadora, en 1959 el 

Gobierno aapallol ae dirigió al PHI y a la OBCB, quienes deapu•• 

da v.n IUIAli•i• de la econoa1a eapaAola acordaron facilitar un 

pr•at.aao de 54G mlllone• d• ddlarea. <221 

con la experiencia adQ1l1rtda entre 1957 y 1958 con lo• 

tecnocrataa, y la• recomanGacionea del PHI y de la OECB, la• 

autoridad•• e1paAola1 elaboraron un Plan de BatabillzaciOn que 

entro en vigor a partir de julio de 1959. 

Loa objetivo• del Plan fueron principalmente: aentar la• 

ba••• de un de1arrollo equilibrado, contener la inflacion 

crontca, auaentar laa re1erva1 de divi1a1, facilitar la apertura 

al exterior e iniciar un proca10 de integracion con la• d•"'-• 

econoata1 europea1 y la aportacion de capitalea extranjeroa. <231 

11 Plan de l1tabili1acion fue •in duda, la operación 

económica de llil realce llevada a cabo por el Gobierno eapaAol en 

20 aAo• daade 1939. Lo• priaaroa ef ecto1 fueron exitoaoa. se 

logro contener la inflacion, pero ae redujo la actividad 

económica, aobre todo en 101 1ectore1 mi• d'bilea entre loa Q1le 

1e encontraban el de la 1Diner1a, especialmente el del carbon, 

la indu1tria y la• ramaa textil y papelera. 

(221, "Empala, alguno• upectoa d• la evolución ... ~. p,121>1 
(231. TU&M1, RuOn. IPt.ructura ltl, J.A ~ HP'Apla. p.1139 
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Dicha contracción económica le reflejo de inmediato en el 

.. rcado de trabajo, en el que aumentó conaiderablemente el n'11llero 

de de1911pleadoa en loa centro1 induatrialea, Por efecto del Plan 

de Batabili1ación fue preciso implantar el subaidio de deaempleo 

•l 30 d• diciembre de 1959, <24> con· Objeto de amparar a quienes 

quedasen ain empleo, al reajuatarae o extinguirae, laa empreaaa 

en 1&1 que laboraban. 

Se procede tellbi6n a una significativa apertura de laa 

fronteras, a la entrada de mercencia1 y capitalea eztrenjeroa con 

lo que •• agiliaO el intercambio con el exterior, Sin embargo, la 

apertura C011erc1a1, unida a la baja competitividad de la economia 

a1paftola y a aua grande• necaaidada1 de equipo y materia• primaa, 

provocó un ••vero y crónico d6f1c1t de la balanza comercial 

eapaAola, que era financiado con ingre101 proveniente• de: las 

grand•• r ... 1aa por concepto de turi1mo durante el gran boom de 

aate aaotor en B1pafta iniciado en 1959, con la• remeaa1 de 101 

trabejadora1 que habian emigrado a otroa . pa11ea europeos 1161 

da1errollado1 principalmente a Alemania, Suiza y Francia y en 

menor medida al Beneluz y con inveraión extranjera. <25
> 

A .. diados de 1961, una misión del Banco Mundial vi1itó 

B1pafta invitada por el Gobierno. Bita delegacion redacto un 

inforae en el qua ae detallaban lea po1ibllidadea de desarrollo 

eoonóalco de eae paia. Con la publicación del informe de dicho 

organi1110 en 1apti•mbre de 1962, comenzo una nueva etapa que bien 

podria calificar1e de preliminar al Plan de Deaarrollo, Asi 

Blpalla entro en la llamada "Plan! ficación indicativa•, 

<24), Mlniatarlo del Portavoz del Gobierno de EapaWa.~ ~ 
p. 186 

<2~). Voltea, Pedro. ¡¡¡¡.._~p. 2~6 
l~ 



Con ••ta •tapa se pret•ndla lograr la programación efectivo 

d• todo el ••ctor publico, recabar una m•jor información y 

mejorar la previsión gubernamental global, con el fin de apoyar 

al empresario a que individualmente, pudiera adoptar deci1ione1 

coherentes con el resto de la economia nacional. 

Durante esta etapa, las autoridades económica• prepararon 

tres planea de desarrollo para atender las neceaidades generadas 

entre 1964 y 1975. Baquematicamente, siguiendo las directrices de 

Ramón Tam&111e1 eate ea el contenido de dicho• instrumentos de 

planeacioni 

1Bl Plan de Deaarrollo Económico y social <196~-19671. 

Intentó 

recur101 

Plan de 

aer un plan global, con el objetivo de potenciar 101 

de la econo~ia espaAola, apoy6ndo1e en 101 logros del 

Batabilización de 1959. se aapiraba tambi6n a la 

induatrialización de laa dietintaa regionea eapaAolaa a trav6a de 

una polttica de deaarrollo regional, fomentar la asociación 

eapreaarial, la modernización de equipo y la racionalización de 

Htructura1. 

Si bien puede decirle que tuvo 6xito <el PIB creció a un 

ritmo de G• anual), loa acontecimiento• de 1967, en especial la 

devaluación de la peaeta y laa deeviacionea habida• 

1ub1ectorea, producto de la propia 1ituación económica, 

en muchos 

influida 

por una inten1a inflación, oca11onaron un retra10 en 

eleboración del II Plan. 

la 

1Bl II Plan de Desarrollo <1968-1971) preató e1pecial 

atención a 101 problemas agricola1 y educativos. Sua resultados 

fueron un poco menorea que 101 re9i1trado1 anteriormente; el PIB 

oreoió a un r1 tmo de 5. 5•. 
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En opinión de analiataa, en el II Plan, predominaban tres 

caracteriaticaa importantes: en P.rimer lugar, una mayor atención 

a la eatabilidad¡ en segundo¡ la dimensión social y en tercer 

lugar, au proyección para integrar a Eapafta con el exterior. 

Cabe mencionar que el 29 de junio de 1970 1 Bapafta, despu6a 

de ocho largos aftoa de intercambio de notas diplo.,.ticaa, 

converaacionea exploratoria• y negociacionea, firma en Luxembrgo 

el Acuerdo Preferencial CEE/Rapafta. Si bien lo logrado aOlo fue 

un aero acuerdo comercial preferencial en el que no ae tocaron 

auchoa aspecto• importantes para Rapada como loa laborales, de 

deaarrollo regional, armonización agraria, fiacal, etc. 

conatituyo el primer acercemiento de este pata con la comunidad 

Europea, conaiderando que era impoaible acceder como Estado 

aiembro ni coso asociado de 6ata debido a la ausencia de un 

rfgiaen deaocr•tico acorde con los lineamientos del Tratado de 

R-.<261 

oEl III Plan de Deaarrollo !1972-19751, ha aido considerado 

el ai• eabicioao de loa trea. se planteo la meta de alzanzar un 

creciaiento de 71 anual. Sin embargo, aOlo fue logrado durante 

1972-1973, en el que el PIB creció 7.91 miantraa que en 1974 la 

cifra diaainuyO a 4,61, 

Rlt.a Plan •• derruabó no por 11lnplea cuestiones 

adainiatrativaa, sino porque en 1973, se desencadeno la crisis 

energftica internacional, quedando abierta aai toda una etapa de 

profunda• convulaionea económicas. Rapada ea un pata con una baae 

enargftica d6bil 1 por conaiguiente, ampliamente afectada por la 

(261. Ver articulo• 138-3, 19~-I y 237 del Tratado de Roma !19~71 
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crisis del saetar. La cuenta de la• lmportaclone• de petróleo 

aumentó en casi 31 000 millones de uso como reaultado del 

encarecimiento del crudo. 

Para finales de 1974 se podrian resumir los rasgos de la 

situación económica espaAola de la siguiente manera: <27 > 

alUna inflación intensa de 17,01 en 1974. 

blUn creciente d6ficit de balanza de pagos en cuenta 

corriente de 31 230 millones de uso y de 31 540 millones de USO 

para 1975. 

clRecesión productiva que impedia colocar a la economia en 

una senda de crecimiento aoatenido. 

dlUn continuo incremento del desempleo, que para 1975 

alcanzo casi 51 de le población activa. 

La situación durante 1975 fue aombria, sin embargo, la 

debilidad del r6gimen franguiata durante sua dltimos aAoa 

originada por la muerte del Primer Ministro, Lula Carrero Blanco, 

y la enfermedad de Franco llevo al gobierno a ocultar al pueblo 

la gravedad de la situación económica y a eludir unoa ajustes 

inevitable• por miedo a repercusiones en un clima en el que cabia 

esperar poca colaboración, especialmente de la clase obrera. 

La crisis politica no se esperó demasiado. El 19 de 

noviembre de 1975 Franco muere traa una larga a9on1a a la edad de 

82 aAos. 

Segdn la Ley de sucesión, promulgada por el mismo Franco el 

22 de julio de 1969 1 a Juan Carlos de Borbon corresponde el 

titulo de Rey de EapaAa, de1conociendo a Juan de Borbón !padre de 

<27l, Ro Jo, Luis Angel. "La economi a eapa~ola ante la liquid1ci ón 
del franqulemo". Em:.Q. lntwrnaclgn11. Jul-Hpt.197B. p.96 
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Juan Carlo•l quien •• al leq!timo h•r•d•ro de la corona en lineft 

mon&rqulca. 

A•! •l 22 de novlembr• d• 1973, Juan Carla• 1, Juro como 

R•Y· Sin embarqo, el qobi•rno ••tuvo encab•zado todav!a por un 

mlllllbro d•l qabinet• franquieta, Carlos Aria• Navarro, quien 

per.anec10 callo Priaer M1n11tro haata julio de 1976. 

Con todo y proaooiOn induatrial y planificaciOn indicativa, 

un r691s.en tan titubeante, contradictorio, esperia•nti•ta, 

oportuntata y dilatorio coao el de Franco, no podia legar un 

panoraaa aconóaJ.co muy opt1alata, que fue la principal 

preocup&c10n del 9oblerno de tranaic10n 1uce1or. 

1.3. IL 1'1111000 DK '191118ICIOll OllllOCRATIC& 11975-19121 

La tran11c1on polittca se inicio en julio de 1P76, cuando el 

Rey Juan carlo• 1, an •u calidad de jefe de Bitado raaplazo como 

Pri .. r Miniatro a Aria• Navarro por Adolfo su•rez Gonz•lez. 

La a1tuacton aconóalca era 9rave, pero la atenc10n del pata 

••taba abaorbida por el cambio politice. Y el propio 9obierno 

prelidldo por B\Utrez, llevo a la conoluaiOn de qua en e1a1 

colldiclona1, ara 1ndlt1l cualquier intento da abordar 101 

probl ... • econOa1co1 en profundidad, y de qua, la aceleraciOn dal 

clllllllo politico era tambi•n la aejor aproxlaaclOn a loa proble111&1 

econoatco1. lai, au pol1t1ca econOmica fue deb11 porque au 

atanoiOn eatuvo centrada en al deaaantelamiento politico del 

franquiamo y en la apertura del dificil camino que habia de 

llevar a 111 eleccione1 de junio de 1977. 

Bl 15 de junio de 1977, el pueblo eapaAol puso de 

aanif1eato con 1u voto, el aplastante y abrU111ador fraca10 de una 
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tirania que durante 38 aft~s utilizó todos los medios de represión 

y convencimiento que el poder absoluto le otorgaba. La 

ultraderecha franquista fue borrada de la escena política, 

quedando frente a frente dos grandes fuerzas politicaa 

espresamente comprometida.• con la democracia: la centri1ta, que 

agrupa a doce partidos politicos que van de la derecha. moderada. a 

los 1ocialdemOcrata1, repreaenta.da por la Unión de Centro 

Deaocr6tico CUCDI , y la socialista., que congrega corriente• 

marsiata1 y no ... rxiatas dentro del Partido Socialista Obrero 

Espaftol <PSOE!. CZBI 

11 triunfo de la UCD era esperado. La popularidad de 1u 

dirigente mi• visible, el Primer Ministro Adolfo Su6rez, era 

indudable, dada au habilidad para sortear la• dificultades para 

poner en pr6ctica la politica del Rey Juan Carlos I, destinada a 

eliainar el 1i1tema franquiata mediante la introducción gradual 

de reforaa1 deaocr6ticae, 

In el campo económico la crisis que aquejaba al paie era 

ineludible. Da1de 1975 el crecimiento de la economia estaba 

estancado¡ la inflación cada vez m4s inmanejable, ee acelero 

bru1caaente en 1977; el desempleo cundia y alcanzaba nivel•• 

aaenan1ante11 el desequilibrio de la balanza de pago1 empeoró, 

como consecuencia del enorme d6ficit en la balanza comercial y de 

la reducción de importante• ingresos invisibles; la deuda esterna 

a1uaió proporcione• alarmantes para una nación cuyo da1rrollo 

habia venido dependiendo en gran medida de laa inver1ione1 y 

cr6ditos estranjeros, 

(28)."Eapah H redescubre damocrata."~ ~Jul. 1977, 
p. 835 
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El a11111ento del producto nacional bruto en 1975 fue de 1ólo 

o.e•: lllientraa que en 1976 ae ••timó en 2.01. En lo concerniente 

a la inflación au tasa anual de progreaidn paaó de 14.11 en 1975 

a 20• aproziudaaente en 1976. <29> 

Otro a1pecto, por delli• alaraante ea el creciente desempleo. 

IA 1epti&llbre de 1976 •• e1timó que alrededor del 5.51 de la 

fu1r1a de trabajo estaba desocupada, aa1 la cifra de deaempleadoa 

•• deteraJ.no entre 700 y 900 ll.ll per1one1. 

A todo e1to •• allade el deterioro proqre1ivo de la situación 

ezterna de la econoa1a. 11 dfficit de le balanza de pagos fue de 

4,200 lllllone1 de oso en 1976. A pesar de 101 e1fuerzo1 por 

fOll&ntar la• ezportacione1, la enoJ:Ja& brecha en el coaercio 

ezterior aólo pudo coapen1ar1e parcialmente con crfdito1, por lo 

que la deuda externa 1e cuantificó en 197& en i4 llll millonea de 

OID. Une consecuencia de lo anterior ea el decremento de laa 

reaezva1 tnternacionale1, que 1eq11D reqi1tro1 del Banco de 11pafta 

entre 1975 y 1977 declinaron en 2,200 aillone1 de oso. 

In e1ta1 circun1tancia1, c11i el priaer acto de gobierno de 

Adolfo Su&rez fue anunciar, el 11 de julio, una 1erie de aedid11 

dentro de un Plan de orqencia lconda1ca, entre la1 que ae 

encontraban la devaluación de la pe1eta en 251, con lo que la 

nueva paridad •• eatableciO en 87.30 pe1eta1 por dolar. Otra1 

d11po11c1one1 importante• involucran una refoTillA fi1cal, le lucha 

contra le eva1iOn de impue1to1 <problema en e1e 90mento 

generalizado en E1paftal, 101 e1timulo1 a la creación de empleo1 

y, el control en 101 aWllentoa de aalarioa, que conatituye el 

punto central del programa. 

(29). lliáa· p. 837 
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Este pro9rlllll& adquirio car•cter de compromiso entre el 

Gobierno y los partidos pol1ticoa con repreaentaciOn en el 

Parlamento mediante 101 Pactos de la Moncloa au1crito1 el 25 de 

octubre de 1977. 

Loa acuerdos ae configuraron en dos grandes partea. La 

primera, de pol1tica de saneamiento económico, con todas aquellas 

medidas que habrian de traducirse en actuaciones inmediatas a 

corto plazo. La ae9unda, que involucraba prof undaa 

tran1formacione1 a introducir en la economia eapaftola para que 

aimult•neamente, con la 1uperaciOn de la criaia, ae pusiera en 

marcha al proce10 de democratización de las 

económicas y 1ocialea. 

Con 101 Pacto• ae pretendiO resolver 

económicos mis perturbante11 <3o> 

-Reducir la ta1a de inflación de 301 en 1977. 

inati tucionea 

101 probleme1 

-D1aainuir el desempleo <da 900 mil peraona1 deaocupadaa, 

apenas cubiertas 300 mil por el aeguro al desempleo). 

-Equilibrar la balanza de pa9oa. 

-Reaolver al problema de 101 ciantoa da mil•• de aillonaa de 

peseta• coapromatidaa en deuda• de lea eapre1a1. 

Bata 1ituaciOn afectaba a todas las unidade1 de producciOn 

de bienal y 1arvicio11 e pequeftaa, m•diana1 y qranda1 empra1a1¡ y 

por igual al sector pdblico, con el d6ficit pre1upueatario, y al 

1ector privado con las dificultade1 de teaoreria y pagos. 

Se trataba en re1umen, de una cri1i1 generalizada, herencia 

de la dictadura, de una politice auchaa veces carente de 

racionalidad, y de la falta de atención de problemas de1de 1973, 

(30),Tamam••• R1món.E1tryctyc1 ¡j,a l.a ~ ••Q•ftgla. p, 1198 
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a6o en que la economia e1pa6ola •• Vio afectada por las alza1 de 

precio del petroleo. 

Lo1 Acuerdos de la Koncloa fueron una operación que a pe1ar 

que tuvieron la virtualidad de evitar el colapso de la economia 

e1pa6ola, no llegaron a aplicar•• para transformar verdaderamente 

la e1tructura econc$ta1ca prevaleciente. 

Lo1 Pacto1 de la Koncloa fueron virtuelaent• abandonado• en 

.. rzo da 1978 y lo único que 1e logró fue pa1ar de una inflación 

de 2•1 en 1177 a 1•1 para i971. 

lln una 1olución efectiva a la criei1 y en un nuevo intento 

de ordenación económica, en 1979 •• enuncia lo que 1er1a la 

politice econoaica d• loe gobiernoa da UCD1 •una politice gota a 

gota ain un rumbo nitido, pero con aedldaa clar ... nte 

favorecedora• d• 101 intareaea de 101 grupo• financieros y da la• 

multinacionala1•, cuya exprealón concreta ae reflejó en el 

Progr ... lconóaico del Gobierno IPIGI de 1aptieabra de ••• a6o. 

In realidad, al PIO, no tuvo ninguna incidencia pc1itiva. 11 

e1tancaaianto proaiguió, la inveraion no llego a foaentar1e, •l 

de1.aplao auaentó -llegando a la cifra da 1·•~0,000 da1ocupado1 

en 11ao-, y el procaao inflacionario •• agudiaó. 

Loa probl ... • politico1 de la tran1ición a lo largo del 

dltiao tri .. atra de 1979 y el primero de 1980, fueron debilitando 

11168 y 11161 al Gobierno, perJllUlentementa en agonia, entre la 

critica de le opoeición y le falte de une aolución. Haata tal 

punto continuo la marcha de loa indicador•• económico•, que por 

priaera vez, conforme a la con1titución de 1978, ae planteo por 

parte d• la opoaición 1ociali1ta, la moción de censura al 

Gobierno en mayo de 1980. 
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Como efecto del debate de la moción de censura, el 

Presidente Suárez, modifico su gabinete y el 16 de septiembre de 

1980, planteo la cuestión de confianza en el Congreso de loa 

Diputado•. 

A pe1ar de pedir la confianza de la c•aara, Suárez, no 

pre1ento un verdadero progr&111& de política econOIDica. Bn 

apariencia, aunque en la pr•ctica ain ninguna ventaja po1itiva, 

aeguia vigente el PBG. De hecho, Suáre1 se lialto al enunciado de 

once directricea pera aortear la cri1i11 <31> 

1, creación de pue1to1 de trabajo pera d11minuir la 

de1ocupaoión. Sin embargo, el desempleo aiquio creciendo. 

2. AWllento de la inver1ión pdblica. Fue muy poco lo que 1e 

hizo, el incremento real de la inveraión •• lialtó a un 151; un 

orecim1ento miniao ai se considera que la inver1ión pdblica no 

repreaentó &A• que el 101 de la formación total bruta de capital 

en 1979. 

3. Limitación de la expanlión del guto pdblico corriente. 

Sin cumplir••• ya que hubo mA• incremento• de guto no 

ju1tificado1, oatentoaoa, 1uperfluo1 para nutrir &Aa burocracia. 

4. continuación de la reforma fi1cal. Ge trato mA1 de 

propaganda que de efectividad de captación de racuraoa. 

5. I•pulao de la inversión privada. Bn e1te punto la• 

previ1ione1 se centraron en la ejecución del Plan Bner96tico 

Nacional CPBN 1978/1987>, y en el programa de edificación de 

viviendu. 

( 31> • J.lú.ll.IJa, p. 1204 
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6, Reconveraión industrial. El objetivo no ae cumplió sobre 

todo en el sector textil, a1derdr9ico y conatrucción naval. 

Adea&a, 101 proyectos que auce1ivamente fueron acordándoae no 

fueron de verdadera reconversión sino de pura y simple reducción 

de la capacidad productiva. 

7, Nuevo impulso liberalizador del sistema financiero. se 

favoreció a las grandes cuentas, y se aumentaron loa beneficio• 

de la gran Banca; con un re1ultado negativo, de dificultar 

cualquier proyecto de inveraión, eapecialmente de pequefta1 y 

medianaa .. preaaa, por 101 alto• intereaes. 

8, Reducción del intervenc1oni1mo y trabal administrativas 

entorpecederaa de la marcha de la economía. E1te objetivo 1ieapre 

1e po1ter9ó a eau1a de 101 iDtere1ea burocrático•, y por el 

eterno corporativi1mo de una Administración di1tanciada del 

1ervicio a fondo de la• aapiracione1 del pueblo. 

9. Aceptación parcial de alguno• planea 

territorial. como fue el caso de Andalucía, 

de actuación 

Bxtr ... dura y 

canarias, pero contuvieron tantea •odifieaeionea y cautela• 

reapecto a loa planea original•• que aólo quedaron parodia• de 

la1 propo1icionea pre1entada1. 

10. 11 prometido de1arrollo reglamentario del Batatuto de 

101 Trabajador••· La experiencia del Batatuto y de 1u1 decreto• 

de aplicación no tuvieron efecto• po1itivo1 en cuanto al nivel de 

empleo. 

11, Nece1idad de una moderación salarial. Como reaultado ae 

firaó un Acuerdo Marco Interconfederal <AMil en enero de 1981. 

Puede afirmar•• que de1pu61 del abandono de 101 Pactos de la 

llOnaloa, de la politice llamada de gota a gota, de marzo de 1978 
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al primer seme1tre de 1979, y tra1 el PEG, 101 once puntos de 

Adolfo Suirez, supu1ieron un reconocimiento l:ÁCito del fracaso de 

toda una politica económica, con 1ue 1ecuela1 de e1tancamiento, 

de1empleo e inflacidn. 

De la situación anterior 1e derivo una profunda crisis 

interna del partido en el poder -la UCO-, que se hizo patente en 

el Congre10 de Pal .. de Mallorca a principio• de 1981. La preaidn 

poliUca obligó a diml.Ur al prelidente Sllirez, con lo que ae 

or1gind una nueva cri1i1 en el gobierno. 

Para febrero de 1981, ae invi1tid como nuevo preaidente a 

Leopoldo calvo-sotelo, quien inmediatamente pre1enta un 

nuevo programa de politica econdmica que puede re1umlr1e en seis 

punto11 

1. Bnfalil en la opcidn nuclear. El objetivo era la 

con1trucción de nueva1 centralea nucleares que generarian 1egdn 

proyeccione1 11.t&5 Hegawatt1. 

2. Promesa• de una mayor aportación del Bitado al 

financiamiento de la Seguridad social. Ilu1ionario 1i 1e toaa en 

cuenta la falta de pre1upue1to gubernamental y la nece1idad de 

recorte en el ga1to. 

3. Planteamiento• de moderacidn 1alarial. concretamente 1e 

pretendia aumentar la productividad por delante de 101 1alar101 

realH. 

t. Promea~s de reconver1ión indu1trial. Sdlo •e reiteraron 

para 101 1ectore1 mis afectado• l1iderurgia, con1truccidn naval y 

te:w:Ull. 

5. Apoyo a la agricultura y la pesca. Loa planteaa1ento1 

sobre eate punto fueron decepc1onante1 ai ae toma en cuenta la 
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precaria •iluaoión rural. Por un lado, •• previó la adaplacion a 

loa re91 ... ntoa a9r1cola1 de la C011unle1&d Europea, siendo 

que en buena medida, no per1egu1a olra ooaa que. frenar el 

polenc1al e1pallol, por lo lanlo, algo conlradictorio. Y con 

r•apeclo a la pesca, •• dieron por buenoa 101 tratados que 

dif1c1laente •• con119uieron con la Coaunidad Europea, Harrueco1, 

Portu9el, l1t•do1 Unido1, Canad&, etc, 

6. Plan1fic•c1dn del 1ector p\1b11co. Bl probleme. ea que fue 

planteada coao un 11apl• Progr ... d• Invera1one1 P\1bl1caa, ain 

aayore1 con•ecuenoia1 que la1 de rac1onaliaar el apoyo estatal a 

101 1ntere1e1 que marcaban 101 grande• grupoa empreaarialea 

eapa~ol•• o . .-pre1a1 tran1nacionale1. 

81 gobierno de Calvo-lotalo fue et1a•ro y por lo mlamo no 

pudieron obt•n•rae mejor•• re1ultado1. Sin embargo, lo cierto fue 

que taapooo podía e1perar1e dema1iado 11 ae oon1idera que la 

polLtica econOllioe ••guida durante loa gobierno• de tranalción 

tue t•on1c ... nt• poco i .. ginativa, muy pobre en 1u elaboración, 

11n perapectiva de una llOdern1sac1ón a fondo de la1 e1truoturaa 

econGtaica1 heredada• del frenqutamo, aceptando taiabl•n un 1ector 

agrario atraaado atn plan•• d• aejora a largo plazo. 

De 1975 a 1912, el PIB creció a ta1as muy reduc1da11 1.11 en 

1975, 31 eD 1971, 3.31 en 1977, 1.8• en 1978, o.2• en 1979, 1.5, 

eD 1910, 0.4 en 1911 v 1.11 en 1982. Sin e111>&r90, el crecimiento 

de e1te ~ltlao aAo •• debio principelaente a la aportación del 

1ector 1ervioio1 1 ya que la 1ndu1tr1e experimentó un retroceso en 

au valor ~dido real, y laa contr1buc1onea de l•a con1trucción y 

la agricultura, aunque po1ittvaa fueron in11gn1f1cante1. 1321 

1:12>.L.Opez, Je101 111ouel. "l.•• difleult.•dH del 
aocUliata" ~ ~· mzo. 11?84 p. 273 
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El bajo crecimiento registrado durante la tranaicion 

democr,tica trajo como consecuencia l09ica el aumento del 

desempleo que se cuantificó de la ai9uiente manera en proporciOn 

de la población economicamente activa: 3.84• en 1975, cifra que 

aumentó a 4.951 en 1976, 5.671 en 1977, 7.521 en 1978, 9.21 en 

1979, 11.531en1980, 14.36 en 1981 y 16,291 en 1982. 1331 

Respecto a este último a6o, el Informe anual del Banco de 

E1pa6a se6ala que en el último trimestre el número de 

desempleados llegaba a 2'235,000, aunque agrega que •por primera 

vez desde el comienzo de la crisis económica, la causa l!\ÁB 

importante no fue la ca1da del empleo, que ae desaceleró con 

respecto a 1981, aino el aUD1ento de la población activa", 1341 

En cuanto al proceao inflacionario, durante la tranaiciOn, 

1e mantuvo aacenao, equivalente aproximadamente al doble d~l que 

1e re9i1traba en el reato de loa paises de Europa Occidental. En 

1975, la inflación ae cuantifico en ·16.91, 14,91 en 1976; 24,5• 

en 1977¡ 19,751 en i978; 15.7• en 1979; 15.51 en 1980; 14.61 en 

1981 y 14.41 en 1982. 

D• acuerdo con analistas, hasta este momento podria 

afirmarse que la evolución económica de B1pada ha aequido pautaa 

de deaarrollo cap1tal1•ta de tono mediocre, a1n empre1ario1 que 

supieran aprovechar las poa1bil1dades del pata, que siempre se 

vio aho~ado -salvo periodoa excepcionales siempre tuatradoa- por 

la falta del impulso de un Estado que supiera poner en tena1on 

laa fuerza• aocialea y loa recuraoa naturales para crear un 

a11tema productivo eficiente, competitivo en 

internacional y socialmente justo. 

<3:Sl ,J.IWWI. P• 27~ 
<341. Banco de Eapa~a. 1nilltJnt. &ll.11.1. ~ P• 40 
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Bajo este contexto de desequilibrio económico y 

deaeatabilidad polttica, loa aAoa de tr&naiclon no fueron 

1uficientea para contrarrestar 101 factore• ne9at1vo1 que loa 36 

aAoa de la conducc10n económica franquista habtan incubado en 

lapaAa. Por ello, 101 Gobierno• durante e1te periodo se 

calificaron de ineficientes y nunca gozaron de buen prestigio 

entre la aociedad. 

Para octubre de 19a2, el pueblo e1paftol fue convocado a 

aleccione• generelea. 11 PSOI re1ultó vencedor en la contienda 

electoral obteniendo 461 del voto popular. El 1• de diciellbre de 

1982, Pelipe Gona6le1 tomo poaeaión como 3efe de Gobierno de 

B1paft&. 

El pelo de le herencia franquista exigte al nuevo gobierno 

clUlbioa urgentea en au1 eatructura1, que pcirmltieran la bd1queda 

de l• conaolidación de la deaocracia y una 9eat1on en la economte 

116• eficlente, que favoreciera la reactivación de •ata y aat, 

tener alternatlva1 para 1alir de la crlai1. 

In conaecuencia, durante 101 primeros aAoa de 1u ge1tion el 

pri•er gobierno 1ociali1ta 1e enfrento a un panora111a econótalco 

rece1ivo. Para hacer frente a e1ta aituación, 1e siguió una 

polttica de aju1te gradual a mediano plazo, con el objetivo de 

reducir deaequilibrio1 b'•icoa per1iatentea tal•• co•o: 

-Contener la 1 ·1flación, que sólo ae logró gracia• a 1evero1 

progr ... a de a1uate fiacal y monetario. Entre 19a3 y 1ga4 la 

inflación 1e redujo de manera mode1ta pasando de 12.21 a 11.31, 

y para 19a5 y 19a6 ae logró eatabilizar en torno al a.a•. 

-Reducir el d6ficit comercial, mismo que mantuvo una 

tendencia decreciente favorable, pero nada eepectacular, 

29 



disminuyendo el saldo deficitario para Eapada de 1983 a 1985 de 

9,46 a 5.71 miles de millone1 de uso. 

-Controlar el desempleo, un elemento de manejo dificil pues 

el empleo de1mejoro porque aunque comenzó una ligera 

reactivación productiva, no ba1to para absorber la nueva demanda 

de trabajo. In conaecuencia, la tasa de desempleo se elevo 

dr,1ticaaente de 16.31 en 1982 a 21.51 de la población 

economicaaente activa en 1985, siendo la cifra mAa alta del 

decenio. 

Al mi1mo tiempo, durante estos primero• aftoa del Gobierno de 

Felipe Gonz,lez, el PIB moatro una ligera recuperación: en 1983 

auaento 2.11, un punto""" que el edo previo. Para 1984 ~ate 

decreció a 1.81, 1in embargo, aumento mOdeatamente para 1985 al 

1ituar1e en 2.31, 

A•i•i1mo, el nuevo gobierno considero que ninguna pol!tica 

económica 1er1a auficlente para mejorar la1 condicione• de eae 

pai1 11 no 1e iniciaba una reconveraion induatrial gradual, a fin 

de e1tablecer las baaea de un crecimiento aoatenido y preparar la 

econ011ia e1paftola para un ulterior ingre10 en la CB. Por ello, el 

proce10 de tranaformaciOn indu1trial 1e inició en 1983. 

Bl ingre10 de B1pada a la CB, formaba parte e1encial del 

plan de modern1zac10n del gobierno 1ociali1ta. Sólo con ello, ae 

consideró que la econom!a espaftola se encontraria en condiciones 

de cambiar su fi11onomia y ad~u1r1r el d1nami1ao y vitalidad 

nece1ario1 para desaparecer loa gr a vea deaec¡uilibrioa 

e1truoturale1 exacerbados durante la dictadura franc¡ui1ta y con 

ello c¡uiz' emerger al fin como uno de loa pa11e1 111.61 importante• 

de au entorno y no continuar a la zaga eurocoidental. 
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Sin embargo, no ea posible esperar un exito rotundo 

objetivo de modernización que 1e hacia depender del formar 

de un 

parte 

del conjunto de aiembroe de pleno derecho de la hoy OB. La1 ba1e1 

sobre la1 que ae cimentaba la economia eapadola a.in 

endeble• coao para re1i1tir 101 aju1te1 y 

coaunitariaa, eenclllaaente porque no ae trataba de una 

aiutrlca. 

eran muy 

exigenciu 

relación 

De hecho, el retra10 y rezaqo de E1pada re1pecto a otro1 

pa11e1 europeo• altaaente de1arrollado1, como •• ha ao1trado a lo 

largo de e1te capitulo, no •• un elemento de reciente aparición, 

lino tiene aua or1genea en problema• econ0111co1 que 1e explican 

en parte por la debil e insuficiente recuperación económica 

de1pue1 de aobre1alto1 pol1tico1 coao la Guerra Civil y la 

Segunda Guerra Hwldial, m11mo1 que 1nterruapieron el proce10 de 

convergencia económico eepadol con las nacionea europeas que 

re ... rg1an exito1a .. nte en la poatquerra. 

B1to1 factor•• motivaron que la econom1a eapadola careciera 

de la auficiente dotación de capital f11ico y huaano nece1ario1 

que iapul1aran el auaento del nivel productivo de e1a econoaia y 

coadyuvara al mi1mo tieapo, a loqrar el avance tecnico 

indi1pen1&ble para la reconversión indu1trlal. Bn tal contexto, 

la reconveraión no 1e logro, pue1 adea61, no exiatia el estimulo 

de la coapetencla comercial internacional, que qenero la 

permanencia de un mercado cautivo y protegido por largo tiempo. 

Por lo tanto, el periodo de postguerra, la diferencia de la 

mayoria de la• nacione1 europea• occidentale1 que ae perfilaban a 

la vanguardia del desarrollo econOmicol, no fue un periodo de 

31 



plena recuperación, sino de contracción para la econoaia 

eapaftola. 

La geatión de un 9ob1erno autoritario, -'• preocupado por la 

supervivencia politica del sistema, fue definitiva para retardar 

el proceao de convergencia econ61111co de Bapafta con reapecto a aua 

vecino• euroccidentales y sacrificar au1 poaibllidade1 de 

recuperación y deaarrollo 101ten1do. 

Bn este 1entido, loa probleaaa econólllicoa eatructuralea de 

profunda envergadura, conaecuencia de un capitaliamo tardio y 

una 9e1tión adalniatrativa ineficiente, peraistente a lo largo 

de aucho• aftoa, en verdad ez1g1an una dec1a1ón de cambio para 

fortalecer laa deteriorada• eatructura1. Dicha voluntad de 

tranaformación ae patentó re1teradaaente al llegar al poder el 

grupo de 101 •aoclal1ataa•. 

In awna, la preaiaa fundaaental del voblerno etpaftol, 

encabezado por Felipe Gonz•lez, fue que el in9~eto de Bapafta a la 

hoy OB, per ae, contr1bu1ria a generar la• aolucionea del 

proble111a econóaico ettructural arrastrado por e1e p&it desde 

dtcada1 atr•a, aun1111e claro, confiando en qua loa benef1c101 

para B1pafta de au integración a la CB auperarian • au1 coatos, 

11n eabargo, en ttrmino1 realea •• un ideal auy allb1c1oao. estos 

y alvunoa otro• elementos, que ae exaa1nar6n en el a1gu1ente 

capitulo, explicarAn como fue po11ble la convergencia y 

articulacion de loa intere1e1 e1paftol•• con 101 

comunitarios para hacer realidad la adhe1ion de Espada. 
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2. LA ClKJllIIWl llUJIOPl!A EN r.A l!STRDCTllRA DllL POOl!R llONDIAL 

2.1. INPORTAllCIA DB LA ~IDAO l!UROPBA PIUtA BSPAftA 

Bl proce10 de adhe1ión de Rapada a la Comunidad Europea <CEI 

puede 1•r vi•to como parte del engranaje de la maquinaria de la 

integración regional europea. 

Loa inteatoa teóricos por explicar este proceso aon muy 

aaplio1 y variados, figurando entre 101 111.61 importantes 101 

aúlhi• ecoaómicoa que centran au atención en a1peoto1 

cuantitativos de la integración, tales como loa diferentes 

e1tadio1 del proce10 y 101 detall•• técnico• que implica cada 

fa••• por lo cual, son enfoques parcial•• que no otorgan la 

importancia lll'.lrecida a 101 a1pecto1 políticos que e1Un 

iaplicltoa dentro de loa econOmico1, mi1mo1 que albergan gran 

parte de la explicación de las fuerzas inte9radora1. 

Ba verdad que la idea de integración tiene sus origenea en 

la teori• económica, pero no hay que olvidar el hecho de que loa 

problemas econOmicoa implican reto• politico1, ea decir, no 

exi1te un frontera delimitada entre el terreno económico y el 

politice, por el contrario ion complementarios. En e1te sentido, 

e1 importante dejar claro que "la politica económica seguida por 

un Bitado •• elaborada por au gobierno, y loa gobierno• son ente1 

politico1 en donde interactuan diatinto• actore1, por lo tanto, 

el de1tino económico de un paia implica un proceso altamente 

politice•.< 11 

As!, existe un vacio teórico para explicar el proceso 

integracioniata desde una perspectiva integral que analice la 

(ll. Hall, Peter. Governlng ~ ~· p.4 
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compleja interacción entre l~s esferas económica y política 

propias de este fenómeno. 

Por lo anterior, el mejor punto de partida para explicar la 

lógica integracionista europea, de la que forma parte Eopafta, ea 

aceptando la parcialidad de las teorías de la 

regional. ' 21 

integración 

Desde una óptica económica, la integración regional puede 

definirse como un proceso a trav~a del cual dos o ~a mercados 

nacionale• previamente separado• y de dimensiones unitarias 

ea timadas poco adecuadas se unen para formar un sólo mercado 

<mercado com~nJ de una dimensión """ idónea. <3
> 

Para lograr este propósito, ea necesario realizar una serie 

de accione• de acoplamiento de las estructuras nacionales dentro 

de un periodo de transición, en el cual, se exige la 

transferencia de una parte de las soberan!as nacionales a unas 

in1titucione1 comunes que adquieren con ello un cierto car,cter 

supranacional. En otras palabras "para lograr una verdadera 

inteqración económica ea necesaria una base de poli ti ca 

supranacional", CtJ 

Como vemos, la integración económica por si misma impone una 

actuación política cada vez más importante, que puede conducir a 

una integración política. Sin embargo, la teoría económica no 

puede describir y analizar la• fuerzas que intervienen en el paso 

de una etapa a otra. 

(2). Cha.nona B., Alejandro. ºUna revi!1i6n crítica sobre lae 
teoría• de integración internacional y regional".~ ~ 
R1lacione1 Internacionalea No. 51 1 p.20 

t3>. Tamames G.,Ramón. Estructuro económica internacionol.p.192 
( 41. lliJn. p. 193 
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Ante el vacio teórico y la insuficiencia de la teoria 

econóaica, podemos encontrar ot.roa enf oquea teóricos 

compl .. entario• como el neofuncionaliata -de los m.la elaborados y 

ambicio101, cuyos principales exponentes son1 Ernat Haas y Leon 

L1ndbar9, entre otros-, que no• ayuda a obtener una visión de 

conjunto del fenómeno. 

Por ello, se revisan conceptos y nociones de esta teoria 

en lo que 1e refiere al papel e influencia de los grupos de 

1nter•1, para observar el proceso de adhesión de Rapada a la 

Coaunidad Europea, y el posterior encaminamiento de dicho paia 

para llegar a una unión politica con loa pai1e1 miembros de la 

Comunidad Europea. 

Rata inteqración politica, se9dn loa neofuncionali1ta1, se 

con119u• a trav61 de un proce10 por el cual, 101 actores 

politicoa de varios ordenll.lllientos nacionales distintos son 

per1uadidc1 a de1plaaár 1u1 lealtade1, expectativa• y actividadel 

politica1 hacia un nuevo centro cuyas institucione1 po1een o 

reclaman jurisdicción s~bre 101 Estados nacionale1 preexi1tente1, 

dando como re1ultado una comunidad politica 1obreimpue1ta a la1 

preexi1tente1. 151 

Como •• natural el proceso implica al miamo tiempo que 101 

actor•• politice• de cada Estado lliembro en muy di1tinto1 nivele• 

1ean per1uadido1 de cambiar aus valorea, a fin de lograr una 

redef inición de intereses en términos de una orientación regional 

~. que puram•nte nacional. 

!!S). Han, Ernst. ~ Po!lticc1 ll. ll.C..l.!ll5l.I Q.r. 11.r.llUD. lm 
a intearación ~ p. 70 
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Bito significa que loa Estados ceden su deseo y capacidad 

para conducir la elaboración de la pol!tica exterior y dol!14atica 

de manera independiente de cualquier otro Estados, y buscan tomar 

decisiones conjuntas o delegando el proceso de toma d• deciaión a 

órganos supranacionales nuevos. <6> 

Dicha cesión de capacidad y voluntades de los distintos 

actores involucrados en favor de entes comunitarios, ea uno de 

101 raaultadoa finales de un efecto de "spill-over• o efecto 

multiplicador que conll.eva la integración una vez que se ha 

emprendido su marcha. 

Bata lógica del "apill-over• ea el pilar central de la tesis 

naofunoion&lista, eeg~n la oual, la integración de un 1ector 

tend•r4 a engendrar su propio impetu y multiplicarae a otros 

1ectore1. El e1tablecimiento de instituciones supranacionales 

di1e6ada1 para encargarse de tareas funcionales especificas 

comenzarAn a generar procesos económicos, politico1 y sociales 

que m4s tarde generar4n presiones para llegar a formas de 

integración mAa avanzadas. Esta es la lógica inmersa bajo la 

noción del efecto "splll-over• o la "lógica expansiva de la 

integración sectorial". <7> 

Asimi1mo, la idea del efecto spill-over puede examinar1e 

desde dca a1pecto1 distintos: uno referido desde el punto de 

vi1ta funcional o t•cnico y el segundo de1de la óptica politica, 

(6). Lindberg, Leen N.I.M. pclit!cal ~ ru:. rnlllC. ~ 
integratioo, p. 6 

<7>. Tranholm-Mikkelsen, Jeppe. "Neo-functionaliam1 Ob1tinate or 
obsoleta? A reappraisal in the light of the new dynamiem of 
BC." HUlenium1 ilQlwW. 2i Inte;nat1onal lUJllU.s.I., Vol. 20 
No, 1 1 1991, p. 4 
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El primero de ellos, el funcional, implica que si los 

E1tado1 inte;ran un sector de au econom!a, las presiones técnicas 

impul1ar•n la 1ntegrac10n de otros sectores, es decir, el efecto 

en el proce10 ser• multiplicador de un sector econOmico a 

otro. 181 

Lo• teOrico1 neofuncionalistas se basan en el hecho de ;ue 

·las modernas econom!as industriales se componen de distinta• 

4rea1 interdependientea incapaces de ser aisladas una de la otra; 

por lo tanto, una integración efectiva de un sector sólo serA 

efectiva ai lo• otros sectores también son incorporados. 

En este sentido, la conatrucciOn de un mercado comlln tiene 

como primer paso la eliminaciOn de las barreras arancelarias al 

comercio, el desarme arancelario incrementará las presione• para 

los distintos gobiernos de loa Estados miembros para ceder su 

control sobre la conducción de la política económica doméstica en 

lo que se refiere a tipos de cambio, y más tarde la misma 

corriente conducir• a la necesidad de negociaciones sobre una 

unión monetaria. 

Esta última, no permitirá a los gobiernos controlar de 

aanara efectiva sus eeonomias pues se les privarla de su ~ltimo 

in1trweento para regular su• intervenciones en el sector externo, 

por lo tanto, la unión monetaria impulsará la unión económica 

completa, cuya política ser• centralmente regulada para el 

conjunto del 4rea del mercado común, por lo que se llegar4 a una 

politica regional comunitaria. <9
> 

!91, Staph1tn 1 
C:pwuaity. 

llaor;a. 
p. 21 

u1.wm. p. 22 
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Bn este as pecte, podemos observar que el efecto 

multiplicador o de •spill·over" procede en cadena de la unión 

monetaria a la unión económica y de ah! a la política regional 

comunl te.ria. 

A eate efecto multiplicador funcional arriba explicado, loa 

neofuncionalistaa agregan el efecto multiplicador de Upo 

politice, que reviste gran importanéia puea se convierte en la 

fuerza motriz de la integracion. Bl efecto involucra la presión, 

acción y participación politica ejercida por todos los grupos 

pcliticoa importante• que participan habitualmente en la adopción 

de decisiones públicas tales como grupos de interés, partidos 

politicoa, aaociaciones económicas, la burocracia supranacional y 

en general loa Estado• involucrados, que en un momento dado 

pueden influir en la toma de decisiones comunitaria y acelerar el 

paso del proceso de integración económica a la politica. <iO> 

En esta trayectoria ae puede observar la influencia de los 

distintos grupos politicoa en la toma de decislón para el proceso 

integracionista europeo. Ea decir, sin lugar a dudas la decisión 

de continuar adelante con la integración o de oponerse a ella 

deacanaa en "la percepción de intereaea y en la articulación de 

valorea especificas 

participantes."< 1ll 

por parte de los actores pol!ticos 

Teniendo como referencia eataa teor!aa, podr!amos indagar 

sobre nueatro objeto de estudio, y observar que el deseo de 

Eapafta de adherirse a la Comunidad Europea constituye una 

conatante de su historia reciente y un elemento de inter6a 

<IO>.Klrc:hner, Emll J. ~ l!IAtiJlg_ i.n ttut ~ 
CcmmunttY• p. 26 

<11>.Haas, Ernat. ~ colit!cc1 ••• p.66 
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nacional. S• consld•raba ~u• l•• condicione• de Inestabilidad 

acondmlc• y política p•r•l•tent•• •n EapaRa de1de muchos aRos 

·atr,s, que tanto afectaban el bienestar de su• nacionales, 

d•aaparac•r1an ai se lograba participar activamente dentro de la 

CE. 

Para al pueblo aapaftol con la adhesión se lograría: 

·11alcanzar y sustentar la respetabilidad del nuevo siste!llA 

político inataurado a la ca1da del r6gimen de Franco¡ 21la 

participación d• eae pata •n un procaao de integración europeo 

del que •• con1idaraba inju1t ... nte azc1uido una vez que retornó 

a la d..aoraoia, pua1 an opinión del propio Rey Juan Carloa, "no 

•ra conc•blbl• que lapafta pudiera aar con1iderada aliada 

•uroeoldantal en 101 acuerdo• de 1a11ur1dad colectiva da la 

región, loaba recordar al lngre10 de R1pafta a la Organiaaclón del 

Tratado d•l Atl,ntico Norte COTANJ en mayo de 19821, y no 

paraltir1ala fonar parte del proce10 da con1trucción 

europeo•¡ <lll 31reatil'.111.1r la di .. n1ión europea y occidental de 

R1p&lla anta la 1oci11Qad internacional, que permitiria la 

redafinición da 1u po11ción en el aundo al abandonar por completo 

el ai1lacionll110 de que fue objeto¡ y finalmente, la apertura de 

au aoonoata, con le qua •• borrarían definitivamente 101 re1iduo1 

del al1taaa anqullo1ado anterior para entrar en una era da 

lllOdernidad 1 con una aconOlllía de mercado que lograra fomentar la 

coapetltividad 1ndu1trial a iniciar el crecimiento económico, por 

1111cho tillllPO ya ••parado. 

<121.Ldpaz, JHO• lllguat. "E•pdatlH dlflcultadH accndmlcH del 
gobiarno aoclali•ta".~ ~. Mzo. 94 p. 62 
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El acercamiento eapadol a la Comunidad Europea es ,... 

antiguo de lo que se piensa. Su interés por adherirle al 

proyecto europeo data de 1962, fecha en que ee inician laa 

primera• negociaciones encabezadas por el entonces mini1tro de 

Relacione• Bxteriore1 1 Fernando Ca1tiella 1 en una carta en donde 

1e considera a la adhesión como el objetivo final, puesto que se 

aolicita convertirse en "miembro asociado para algdn di& llegar a 

la integración total". llll Sin embargo, e1te primer acercamiento 

fue ignorado y desfavorable principallaente por cuestione• de 

!ndole politica que le impedian acceder al Tratado de Roma, entre 

ella• era el no contar con un gobierno democr4tico. 

Hacia final&• de 1964, la1 relaciones E1pada-CB 1e volvieron 

1114• favorables y aprovechando la coyuntura de la negativa 

france1a a la adhe1iOn del Reino Unido a la CB 1 el gobierno 

e1paftol deoidiO enviar une vez m4a 1u 1olicitud. Bn este periodo 

el Con1ejo de la Comunidad inicio pl4tica1 para el eventual 

ingreso de Espada pero 1in éxito alguno. 

En 1967 1 la Comisión eleva al Consejo de Mini1tro1 de la 

CE, la petición e1padola acerca de la plena integreciOn. Una vez 

l'A41 no hay apoyo a la solicitud, bajo el argumento de que la 

Comunidad no ae encontraba en poaiciOn de hacer conceslonea 

indu1trialea y agricolaa tan amplias como laa requeridas por 

Rapada. <Ul 

Bl resultado que se obtuvo después de que el proceso de 

negocieciOn 1e alargo por la serie de cuestionarios y con1ulte1 

que debian llevarse a cabo, fue la firma en Luxemburgo en octubre 

11:!>. Tamamn G,, R•mOn,¡¡_¡_ ~~~·p. 332 
114>. T•m•m•• G,, Ramon. E1tructura E;gnOmlc1 1111. ~. p. 1166 
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de 1970 de un Acuerdo Preferencial entre la CE y !•palla, en el 

cual, 1e otorgaban autua• preferencia• arancelaria• •in incluir 

101 1actora1 del carbón y el acero. 

Con la priaera aapliación de la Comunidad en 1972 -que entró 

en vigor an anaro da 1973- en la gue ae integran tre• nuevo1 

a1aabro1 -DillAll&rca, Irlanda y el Reino Unido- se enmienda e1te 

-Acuerdo, 1u1cribiando un Protocolo Adicional para solucionar 101 

probl ... 1 jurldico1 derivado• da la ampliación de la CB. 

In al Protocolo •• acordó mantener el 1tatu quo de la1 

ralaciona1 coaerciale1 entre Bspalla y 101 nuevo1 miembro1, •• 

daclr, la• ventaja• del Acuerdo Preferencial 

pa1aron a 1er 

ccaunitario1, e 151 

aplicable• a 101 tre1 

CB-Bspalla no 

nuevo• Estados 

No •• 1ino ha1ta el 27 de julio de 1977 cuando el gobierno 

e1pallol presidido por Adolfo SuArez, presentó al Consejo de 

1Unl1tro1 da la CB la 1olicitud de adhe1ión a la Coaunidad 

auropea d•l carbón y del Acero CCECAl, a la comunidad Económica 

lhlropaa CCBBl y a la Comunidad Económica de la Bnergie Atómica 

CCllA, luratoal. 

lleno• de tre1 ae1e1 de1pu61 de la solicitud e•pallola de 

adhallón¡ an 1u 1e1ión del 19 de septiembre de 1977 el Consejo de 

Min11tro1 da la CB decidió tomar en con1ideración la petición del 

gobierno e1pallol, canaliz6ndola por el procedimiento previ1to en 

101 articulo• 98 del Tratado de la CECA, 237 del Tratado de la 

C81 y 202 de la CEBA. 1161 

De inaadiato se procedió al intercambio de una amplia 

documentación sobre la situación de Espalla, con vistas a la 

cteJ. t&mama1 G., Ramón. lil. M1rc1do,,, P• 3~7 
(16), Mini atarlo del Portavoz del Gobierno. ~ ~. p. 158 
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elaboración del dictamen de la Comisión al ConseJo que se 

presentó en abril de 1978, bajo el titulo• "Reflexiona d'ensemble 

relative1 aux problemes de l'elargisaement" <Reflexiones globales 

relativas a loa problemas de la ampliaciónl, en el que se 

presentaba el pro;rama general de las po1ible1 consecuencias de 

la ampliación de la CE hacia el sur, es decir, incluyendo a 

Grecia, Portugal y Espada. 

Por au parte el gobierno espadol da respuesta a una serie 

de cuestionarios requeridos por la CE y entregado• a la Comisión 

en mayo de 1978, que constituyen la primera radiografía de la 

realidad espadola en los diferentes sectores objeto de 

negociación. 

El informe de la Comisión sobre la solicitud de adhesión de 

E1pada ae presenta al Consejo el 29 de noviembre de 1978, y en él 

ae reitera la idea de un periodo transitorio de diez atlos, 

jUlt.ificado por la dificultad de la tarea que Espatla tiene que 

emprender para reconvertir su industria, modernizar su 

agricultura y realizar cambios en el campo social y regional. <171 

Bl de febrero de 1979 se realiza la sesión de apertura 

oficial de las negociaciones con Espada y Portugal, y en mayo se 

firaa el Tratado de Adhe1ión de Grecia que serviria de precedente 

para la negociación espadola. 

Con la apertura de las negociaciones se iniciaron dos 

procesos paralelos: al el examen de Derecho derivado y bl el 

anAliaia de conjunto. <l 9 J El primero conaisitia en un repaso 

realizado conjuntamente de toda la legislación comunitaria. El 

<17l.Garc!a Delgado, José Luis. Dir.~ ~ Wi. l.s 
transición & l.& democracia 1973-198§, p. 560 

(181,Hinisterio del Portavoz del Gobierno.S!R., lá.L.., p, 158 
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segundo conatituia la primera etapa de negociacion propiamente 

dicha, en la que cada una de la• partea exponia por escrito su 

opinión 1obre la forma inmediata o progresiva, en la que el pai• 

candidato deberia adoptar la legislacion comunitaria. 

In el 'llbito internacional, tambien estuvieron patentes la• 

presione• de d11tinto1 grupos europeos que ae negaban a aceptar 

la adeheaiOn de Eapafta, por considerar que aus productos se 

verían afectados de manera significativa por la competencia 

eapaAola, principalmente en el sector agroalimentario. 

A11, durante la primera fase negociadora, los obat4culo• 

agricola• fueron determinante• para bloquear el avance del 

proce10 integrador. La principal opo1iciOn fue de Francia. El 

pre1idente Gi1card d'E1tain9 ante las presiones de loa 

aqr1cultore1 y vitivinicultore1 france1e1, declaro que Francia 

e1taba decidida a no 1acrificar au agricultura mediterr4nea, 

ill¡>Ortante y productiva, de ahi que la CE debia comenzar por 

adoptar di1po1icione1 que ue9uruen a 101 productore1 

lll9diterr6neo1 ventaja• coaparativa1 a la• de otras producciones 

Crer1rien4oae a la e1paftola en particular!. Cl9l 

Por el contrario, la poaic10n italiana encabezada por el 

Primer Hini1tro Giulio Andreotti era a61 favorable. Andreotti, 

nianifeltO abiertamente que para el Gobierno italiano, algo mi• 

importante qua los problema• de aju1te de la Politica Agr!cola 

COll'l1n provocado• por la adhesión de nuevo• pai1e1 mediterr4neoa, 

era la contribución de éstos para un nuevo equilibrio en el 

interior de la CE, que aumente el pe10 especifico de loa paises 

meridionales frente a la• potencias industriales del norte de 

(19).NAvar-r•t•, Jorg• E. "La 'nueva' Espt.ña1 a las puertas de 
Europa".~~· oct. 1977. p. 1221 
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Europa. Por ello, entre Italia y España no hay oposición, •ino 

interese& comunea. 

Debe notarse también el apoyo del Reino Unido, cuyo 

portavoz, en eae entonces Ministro de Asuntos Exteriores, David 

OWen, manifestó "una Comunidad Europea sin Espana es como un 

rompecabezas al que le falta una pieza esencial. La Gran Bretaña 

ha acogido favorablemente la accesión española al Mercado 

Comdn ••• laa neqociaciones son difíciles y complejas, sin embargo, 

el gobierno brit6nico har6 todo lo posible para que España 

inqrese tan pronto como sea posible en el Mercado com~n·. 1201 

En 1982, laa negociaciones toman un nuevo aire al 

preaentarae dos cambios de gobierno: el francés y el e•pañol. 

~eapecto al cambio en la Presidencia francesa no supone un cambio 

eaencial en la posición de e1te paia. Asi, el Presidente Pran9ois 

Hiterrand, señalo que la superación de las dificultades solo 

tendrian lugar 1i ae reaolv!an de forma adecuada cuatro 

problelllll1: la dotación de recur1os 1uficientes para financiar las 

politicaa comunitarias, un tratamiento adecuado a los productos 

agricolaa mediterr6neo1, unos regímenes especifico• para la pesca 

y la libre circulación de trabajadores. 

Por otro lado, en octubre de ese mismo año, el Partido 

Socialista Ob•ero Español <PSOE> gana las elecciones generales de 

Bapafta y el Presidente Felipe Gonz6lez subrayo en au discurso de 

investidura su objetivo de alcanzar la adhesión. 

El PSOE, el partido en el Gobierno, apoyo desde un principio 

el proyecto de adhesión, fue una de las apuestas fundamentales de 

dicho partido en materia económica. Seg11n declaraciones de sus 

<201. ~. P• 1222 
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militantes, una Espa~a europ•• seria una España distinta, una 

nacido deaocr4tica, moderna y desarrollada. ' 211 

Por lo que se refiere a la participación e influencia de los 

diltintoa grupos politicos espaftolea para llevar a cabo 

exito1uente la incorporación de Bapafta a la CE, se puede 

aencionar que •e contó con el apoyo casi un4nime de los partido• 

pcUUcoa eopadolea. 

Por ejeaplo, partidos políticos espaftolea de importancia en 

este periodo como el Partido Comunista Bapaftol, el Partido Unión 

del Centro Democr4tico -disuelto en 1983- y otros partido• 

regionale• no de tan lllllplia envergadura, como el Partido 

Nacional U ta Vasco, a pesar de sus difencia• ideológicas 

manife1taron su apoyo a la adhesión por considerarla una opción 

politica que consolidarla •l nuevo r6gimen y contribuiria al 

miaao tieapo al mejoramiento de ciertos sectores económico• 

eapaftola1 en declive. 

Rea pecto a otras fuerzas 1ociale1 tenernos a las 

organizaoiones obreras, loa ejemplos mia importantes en eate 

rubro ion la Unión General de Trabajadorea de Espafta !UGTI y 

Solidaridad de Trabajador•• Vascos lSTVI quienes en su caricter 

de aiembroa de la Confederación Europea de Sindicatos lBTUC por 

1ua 1igla1 en ingl6sl, uno de los grupos de interés europeos m41 

importantes que otorga gran relevancia a la participación de 

sindicatos en las actividades del Comit6 Económico y Social, que 

es uno de loa órganos principales dentro de la maquinaria de las 

Comunidade1 Europeas, <221 formularon en 1u momento su apoyo a laa 

121) .López 1 Jes~!I Miguel. "El discreto y duradero enc•nto del 
aociall11mo 11spa~ol", ~ ~· Enero 1990, p. 62 

(22>.Ecanomlc and Social Cammlttee af the Eurapean 
~ l.tlll!:!t.ll. ~ tnlt ~ relatlonships 
~·p. 173 

Cammun!t 1 es. 
l!.U.!l ~ 



negociaciones y a la adhe~iOn española por considerar que seria 

uno de los mejores instrumentes para as•oura~ la defensa de los 

trabajadores y principalmente de loa trabajadores migratorios 

e1pa6ole1 residentes en los paises miembros de la CE. 

En uno de loa sectores mis controvertidos, com~ lo fue el 

agricola, loa diversos grupos eapa6oles que lo representaban 

mantenian opiniones opuestas con respecto a la adhesión, por un 

lado, la Coordinadora de Organizaciones Agricolas y Ganaderas 

(COAGI, mantenia cierta oposición al proceso por considerar 

preocupante la Politica Agraria Comunitaria en lo que se refiere 

a ayudas al sector, denotando un abandono hacia las regiones 

medi terrineaa mi.a desfavorecidas. Por el contrario, la 

Conf~rencia Nacional de Agricultures y Ganaderos, manifestaba que 

la adhesión beneficiaría al sector por ofrecer nuevos mercados 

potenciales a loa productos eapa~olea, y por lo tanto, patentaba 

su apoyo al proyecto, 

En el sector empresarial, las presiones ante el Gobierno 

eapaftol fueron muy amplias. Las principales agrupaciones 

eapa6olaa como la Confederación EspaAola de Organizaciones 

Empre1ariale1 y la Confederación Bapaftola de la Paquefta y la 

Mediana Industria, no negaban que la adhesión pudiera tener sus 

ventajas, pero insiatian en la neceaidad de que con las 

ne9ociaciones 1e obtuviera un periodo transitorio razonablemente 

amplio para permitir a sus afiliados acceder a la CE sin 

desequilibrios graves, pues el objetivo primordial era tratar de 

alcanzar los niveles de desarrollo comunitarios, pero no destruir 

la industria nacional. 
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La vinculación eatablecida en la asamblea del Consejo 

Buropeo celebrada en Stuttgart en junio de 1983, entre la 

ampliación de la Comunidad y el incremento de los recursos 

cOllunitarioa, coadyuvó a acelerar las negociaciones, mismaa que 

alcansaron un avance conaiderable entre finale1 de 1984 

prlllier tri .. atre de 1985, al lograrse acuerdo• sobre 

·diltintoa paquetea de negociación. Bn marzo de 1985 

perai1ttaa a1pect01 aecundarioa pendiente• de negociación 

y ~ 

l~ 

1610 

y b 

fijeciOn d• un r•gimen tranaitorlo entre Espafta y Portugal que 

debla anf rentarae por medio da converaacionaa bilateral•• entre 

loa doa l1tado1. 

Bl i2 da junio da 1915 ae fi...,. por fin al Trato da Adheaión 

qua entró en vigor al 1• de enero da 198&. Aal, cul•inó d••P~• 

d• 23 aftoa de •apara de1da la pri .. ra aolicitud, el proca10 de 

integración da Bapafta a la ca.unidad Europea. 

11 ~atado de Adh••iOn ea un texto muy breve, da gran 

traacendencia jurldica, qua contiene la diaposición de adheaión a 

la Cll y a la IOllA.'l'OM, que aon la1 llnicas comunidad•• que 

requieran este procedimianto para su ampliación. La adhesión a la 

CICA •• rallad por •i11Pl• deciaión del con1ejo de Kiniatroa. 

11 Acta da Adheaión, qua ea parte integrante del Tratado, 

contiene laa diapo1icione1 que daterainan la adhe1ión y regulan 

al procaao tranaitorio. se ca.pone de 403 articules divididos en 

cinco partea. La primara contiene loa principios generales y la 

aagllllda •• refiere a la1 adaptaciones de 101 Tratado• original•• 

da la CB, al pasar •ita agrupación de diea a doce miembro•. En 

aata parte, 1e e1tablece la ampliación de 101 miembros que 
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componen las distintas instituciones comunitarias y los que 

corresponden a los dos nuevos Estado• miembros. 

La tercera parte trata sobre las adaptaciones de los actos 

adoptado• por las In1titucione1 y la cuarta regula lo• aspectos 

""" conflictivo•, entre ellos, las medidas tran1itoria1. La 

quinta parte recoge las disposiciones relativas a la aplicación, 

que junto con las cl,usulas finale1 corre1pondiente1 concluyen el 

Acta¡ 35 anexos, 25 protocolos y un Acta final completan el 

contenido del Tratado. <23 > 

Bn conjunto, el Tratado establece un proceso de adhe1ión 

inaediata efectiva a partir del 1R de enero de 1986, pero 

adeús, una din,mica de integración progreliva, por etapu, a 

traV61 de un largo y complejo periodo tran1itorio que culminar' 

definitivamente el 1R de enero de 1996. 

Deade la adheaión a la Comunidad Buropea, E•pa6a ha mo1trado 

au intención de participar activamente en el proyecto de 

con1trucción politica europea trazada e impulaada por el Acta 

Un1ca Buropea CAUi> en 1985. 

Bl 11 de enero de 1989, Espada asume la Pre1idencia de la 

Comunidad Buropea durante un periodo de seis meaea. La filoaofia 

del gobierno espa6ol, con respecto a la progresiva incorporación 

de los d11tinto1 1ectore1 para lograr la Unión politica europaa, 

puede percibirse claramente examinando el dilcurao del 

Pre1idente Felipe Gonz,lez en su intervención ante el Par11.1111nto 

Europeo el 12 de abril de e1e a6o: "Teneac1 la voluntad de 

seguir construyendo una Europa unida que esté abierta a la 

colaboración internacional, que sea un 1ocio leal en las 

C23>.111!L..Com11!0n d• las Comunld•da• Europeas. pocymento1 
relat.lyos ll 1ll ~ liü ~ llQ. bJllAI. ll. a a 
RcpQbllca Portugue11 & lAI. Comµnld1d11 Europt11. 1985. 
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relaciones con 101 demis paises industrializados y un factor 

activo de solidaridad con 101 paises en vias de desarrollo". <241 

En el Consejo Europeo, celebrado en Madrid, 101 diao 26 y 27 

de junio, que ponía fin al semestre espadol, se logro la 

aprobación por unanimidad de la propueata presentada por la 

Preaidencia e1padola para poner en marcha la Unión Económica y 

Monetaria, ali como, la decisión de encomendar a las 

in1titucione1 comunitarias competentes la preparación de una 

conferencia intergubernamental. Bate proceso de reforma llevo 

finalllente a la apertura en Roma, en diciembre de 1990 1 de dos 

conferenciu. 

Como vemo1 1 en Bapada, el reapaldo con que ha venido 

contando el proce10 de construcción europea es muy amplio. De 

acuerdo con el Presidente eapaftol Felipe Gonzilez, "el objetivo 

de Espada debe 1e9uir siendo impulsar el crecilliento de la 

econoaia y la aodernisación de pai1; y para ello se necesita 

a1e9urar que en 1997 to 19991 Bapafta ae encuentre entre los 

paisea que inicien la Unión Económica y Monetaria". 1251 

De ahi que, al ser el Tratado de 11aa1tricht el inatrwaento 

legal y el progr ... de acción para el resto de la d6cada de 101 

noventa• para con1truir una unión cada vez mis eatrecha entre 101 

pueblos de Europa, Espada no podía permitirse quedar fuera del 

plan de acción, y por lo cual, ratificó el Tratado a finales de 

1992. 

Bl costo para Bapada en t6rmino1 económico• y políticos de 

1u negativa a continuar permitiendo el efecto multiplicador de la 

integración iniciado formalmente poco meno1 de una d6cada atrá1 

1241.Minl•terlo del Portavoz del Gobierno.~ ........ p. 159 
<251.Clon:alez, Felipe. "La Europa que quiere España". ~ 

Ext1rior. Vol. VI, No. ~o, p. 7 



serla catastrOflco. Por ej•mplo, perd•r el tren d• la mon•da 

Qnica •iQnificarla en primer lugar, inestabilidad para la p•••ta 

y perd•r perspectivas econOmicas para el conjunto· d•l pal• y para 

11• •mpre••• • lnstltuclon•• financieras, al mismo tiempo, 

probablem•nte s• reduclrlan las lnv•r•lones eKtranjeras •n 

EspaWa. En Qenaral, habrla menor crecimiento econOmlco y peoras 

condiciona• p•ra ampliar las prestaciones eociales y los 

••rviclos pQbllcos para mejorar el nivel de vida de la poblaclOn. 

En segundo lugar, abandonando la UnlOn EconOmlca y Mon•tarla 

ee podrla llegar a Q•n•r•r a una crisis de confianza nacional que 

debilitarla el Impulso, el consenso y 11 •stabllldad pol!tlca con 

que se ha movido a •&• pa!s en loe Qltlmos aRos, •• perd•rla 

rango Internacional y adem•• •• corr•r!a al peligro de conv•rtlr 

a E•paWa en p•rif•rla europea, con lo qu•, parte d•l camino 

recorrido desde la dictadura ae perdería. 

COllo vemoa, EapaAa no tenia opclonea como para tomar un 

camino Independiente al del reato de Europa occidental. Sin 

embargo, esta mlama senda la conduce a amblgUedadadea como la de 

considerar que una vez "construida" la Unión Europea o la Unión 

Política de Europa vlvir•n en un paraiso, pero 101 hechos 

desmentlrin sus ilusiones puea habri temas en donde las opiniones 

de los Estado• miembro• •menores" por sus condiciones económicas, 

no tendr6n peso. Alguno• especlali•tas al eltlllllinar la realidad 

deSlgual europea consideran que "la ampliación del A rea 

territorial de participación de lo• Estadoa miembros y la 

importancia num6rica de la población no garantizan ni la 

prooperidad de cada miembro ni el poder para todos•, 1261 

(26), Galloia, Pierre."La peligrosa emblgUedad europea".f!Q1.i.U.¡a 
~· Vol. VII No. 31, p,82 
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\ Desde otro punto de vista, si 

membresia comunitaria aspiraba a cubrir 

a reportarle grandes beneficios¡ para 

bien, para Espa~a su 

intereses importantes y 

la CE, la ampliación 

mediterr,nea no 

miembros nuevos 

solo representaba la absorción de dos Estados 

<Espada y Portugal> con claras diferencias y 

rezagos económicos, sino también, ofrecia atractivos y beneficios 

potenciales suficientes como para buscar la convergencia entre 

loa intereses de ibéricos y los de la hoy UE, 

Bn ea te sentido, cabe analizar algunos elementos 

coyunturales que favorecieron la aceptación comunitaria de otra 

ampliación. 

Hacia 1911, ado en que Espada y Portugal reiteran 

formalmente su aolicitud de ingreso, la CB atravesaba por un 

periodo de recuperación después del impacto negativo de la cri1is 

petrolera de 1913-74, los paises comunitarios eran débiles en su 

estructura energética y susceptibles a los vaivenes del mercado 

del crudo, lo que contrajo su crecimiento económico y acabo con 

una época de auge iniciada en la década precedente. Ademia, 

examinaba la solicitud de ingreso como miembro de pleno derecho 

de Grecia, pre1entada desde 1915, 

Para 1979, cuando toman un nuevo aire las negociaciones para 

la adhesión de Espada y Portugal, algunos factores externos, como 

la nueva crisis petrolera de 1979-80, provocan que las 

condiciones económicas en Europa occidental se tornen adversas. 

La crisis energética contrajo severamente la economia 

comunitaria, y además se tuvo se precipitar la firma del acta de 

adhesión de Grecia. 
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El elemento cla'1E- en e!te contexto fue la victoric. electoral 

d~l PASOK (el partido rudical socialista griego), que m~ntenía un 

programa populista y en extremo anticapitalista y 

antiestadunidense. Desde. Grecia, la CE era vista como una 

extensión de la hegemonia estadunidenae en el espacio europeo, 

Aunado a esto, el PASOK era extremadamente nacionalista, y uno de 

sus slogans propangandisticos era "Grecia para los griegos"; 

consecuentemente, dicho partido estaba oponiendo fuerte 

resistencia a la cesión de soberanía implicita en la membresia 

comunitaria. 

Eate hecho adem6• de obstaculizar la ampliación y el acceso 

comunitario a nuevos mercados (buscados como alternativa para 

salir de la crisis por la que se atravezabal, podría seducir al 

régimen griego a seguir patrones económico• no capitalistas. 

Por ello, ante cierto numero de concesiones comunitarias 

para Grecill, consistentes principalmente en asistencia 

financiera, el Gobierno griego accedió a cambiar su postura y 

fue posible acelerar su ingreso a la CE. 

La membreaía griega lejos de contribuir a la recuperación 

comunitaria, contribuyó a debilitarla más, pues Grecia no estaba 

ni t6cn1ca, ni adniniotrativamente preparada para ser un Estado 

miembro. La asistencia financiera en momentos de contracción 

económica, hacían muy dificil la asimilación de Grecia. 

Para principios de la d~cada de los BO's, la CE ya 

enfrentaba con mayor rigor una doble criaist una relacionada con 

la pérdida de competitividad en los mtrcados mundiales, y la otra 

con el estancamiento del proceso de integración económico y 

político tperiodo conocido como de euroescleroais>. Ante tales 
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condiciones económicas y políticas desfavorables de l~ CE, se 

considero que en vista de los importantes lazos comerciales ya 

exi1tente1 con Espada y Portugal, seria conveniente atender su 

1olic.1tud de ingreso como miembros de pleno derecho. 

Uno de loa intereses comunitarios detria de la ampliación 

i~rica era la expansión de sus mercados potenciales, as! como, 

el facilitar la integración y funcionamiento de economías de 

e1cala en la CE, como alternativa para superar la crisis. 

De tal forma, al interior de la CE se considero que en 

verdad se enf retaban tiempos difíciles y que la adhesión 

de Espada y Portugal agudizaría esos problemas, pero, tal vez el 

ónico camino para superar las dificultades era afrontando esa 

ampliación. 

La Repóblica Federal Alemana fue desde un principio 

partidaria de aceptar este desafio. La membres!a de Espada y 

Portugal en la CE, ademis de representar nuevos mercados y 

alternativa• para la inversión, contibuiria a disminuir el 

flujo de trabajadores inmigrantes procedentes de estos paises 

buscando 1u re1idencia en territorio alern!n. 

·Francia e Italia se unieron sucesivamente a la postura 

alemana. Al lograr1e que Espada aceptari el establecimiento de 

periodos de transición razonables para productos agrícolas y 

vitivinícolas, <articules que en la negociación plantearon 

demasiados problemas, por afectar a otros productores 

comunitarios, principalmente franceses!, estos dos paises 

acordaron otorgar su voto a la ampliación ib~rica. 

El Reino Unido, mantuvo una posición ambivalente, en donde 

por un lado, aparentaba apoyar la adhes!On de los paises 
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mediterráneos; por otra parte, no estaba dispuesta a mantener ni 

a aumentar sus contribuciones al presupuesto comunitario. Al 

aceptarse la adhesión de dos Estados <que incorporarian más 

reqiones desfavorecidas a la CE, a las que se tendria que ayudar 

via fondos estructurales) estaba implicito el aumento de coutas 

para fortalecer dichos fondos. 

No fue sino hasta 1984, al aceptarse en la Cumbre de 

Fontainebleau la reducción de las contribuciones del Reino Unido 

al presupuesto comunitario, que ese paia cambio su postura y 

terminó por aceptar la necesidad de las nuevas adhesiones. 

Por lo que se refiere a Irlanda, también obtuvo algo de la 

nueva ampliación, pues puso todo el dispositivo institucional 

comunitario al borde del bloqueo hasta ver cumplidos sus 

objetivos e intereses en materia de precios para productos 

11.cteos. 

Grecia, por su parte, aupo utilizar la amenaza del veto en 

las negociaciones de la ampliación ibérica, para qanar asistencia 

financiera eatructural adicional para su economía, a través de 

los Proqr&111as Hediterr,neos Inteqrados. 

Loa paises del Benelux y Dinamarca, a pesar de que nurica se 

mostraron entusiastas respecto a la nueva ampliación, terminaron 

por apoyar el proceso, pues se convencieron de que representaba 

una alternativa económica para la CE. 

Asimismo, la Comisión de la CE reconoció que la adición de 

dos. Estados más, con tan importantes relaciones comerciales con 

Africa, el Medio Oriente y América Latina <ya sea por tradición 

histórica o cercanía geográfica> constituía una ventaja para la 

comunidad al permitirle estrechar sus intercambios con esta• 
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regiones. 

A pesar de esto, part'. Amtir-ii.:a Latina fl1e imposible obtener 

ventajas sustanciales, ya que por ejemplo, el tratamiento 

preferencial otorgado por Espada a esa área no se basaba en 

acuerdos firmados, sino en prácticas comerciales fncilitadas por 

la discrecionalidad del sistema existente, y al convertirse en 

miembro comunitario, estas facilidades desaparecen¡ y ademAs, 

sólo se corrige muy moúestamente la politica comercial 

comunitaria hacia latinoamérica, 

Si bien, el impulso de la adhesión de España y Portugal se 

facilitó por la existencia de intereses afines, también, 

coincidió en realidad con un replanteamiento de toda la pol!tica 

comunitaria y el destino de Europa de cara al próximo siglo, que 

habria de desembocar en una estrategia renovadora Cla ''segunda" 

generación europeal que daria luagar al Acta Unica Europea. Por 

ello, no es fortuito que este histórico documento ae firme cuando 

ha tranacurrido apenas poco tnAs de un mes desde la incorporación 

efectiva de esos dos paises el 12 de enero de 1986. <•I 

Asi, en el siguiente apartado, se examinan las bases y los 

principales a•pectos de esta nueva politica comunitaria, que 

fructifican en el relanzamlento de la integración europea, y de 

la cual, España deseaba particlpar activamente. 

<•>. Frers 1 Ernesto, ~ ~ ~ 12!:. lA! ComLm1dade1 ñ U 
~~.p. 00 
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2.2. BL DBSARROLLO DI! LA COMONID~ RUROPEA EN LAS ULTillAS llBC~AS 

La Comunidad Europea representa uno de los logros de 

integración rn.is acabados y avanzados. Es el resultado de los 

esfuerzos realizados desde 1950 por los promotores de la 

agrupación europea en una unión pacifica. 

La CE en poco 11\Ás de 40 aftos ha evolucionado de un modelo de 

integración económica entre seis paises a una entidad política 

compuesta por doce naciones, con lo que, es ahora un polo de 

atracción para muchos otros paises europeos. 

Bl proceso evolutivo de la CE a lo que hoy conocemos como 

Unión Europea no ha sido lineal, por supuesto ha presentado 

estancamiento• y problemas. Jacques Delors, Presidente de la 

Comisión Europea, en varias ocasiones ha manifestado que la CE 

desde 1957 ha tenido ocho aftos de éxito, una década de crisis y 

dieciseis afto• de estancamiento. (271 El éxito de la reemergencia 

del plan integracionista europeo es el resultado de una 

interacción compleja entre fuerzas y actores representantes de 

diverso• intereses que impulsaron a lo• Estado• miembros a formar 

una unidad político-económica m6s amplia. 

El proyecto comunitario de profundización do la unión 

económica, monetaria y política viene a cristalizarse con los 

Tratados de Haastricht signados en diciembre de 1991 cuya entrada 

en vigor se estableció el 1• de noviembre de 1993. 

Las bases impulsora• de dicho proyecto las podemos encontrar 

en el Libro Blanco, (elaborado bajo la dirección de Lord 

(27>. Ross, George. ºAfter Maa~tricht: hard choice!:. tor Europe 11
• 

~~~Vol. IX, No, 31 Summer 1992. p.487 
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Cockfield Y publicado por la Comisión el 14 de julio de 1985) en 

donde se establecen las directrices para la realización del 

mercado interior europeo <mercado único>, y en las reformas y 

elllDiendas realizada1 a los Tratados de Roma que se conjuntaron en 

el Acta Unica Europea <AUEl cuya entrada en vigor se realizó el 

1• de enero de 1987. En ~ata última se f1JO el "objetivo 92", 

para la creación de un 6rea 1in fronteras gue permitiría el libre 

aovimiento de biene1, personas, servicios, y capitales entre los 

paise1 mieabro1. ' 281 

LH cau1a1 y explicaciones al acelerado proce10 

1nte;racioniata europeo para cubrir dicho objetivo podemos 

encontrarlas en factores econOm!cos, in1titucionales y politicoa, 

que de acuerdo con David A. cameron, <29> profe•or de la 

Univer1idad de !ale, podrían re1wnirse de la siguiente manera: 

~ s:cpn6mis;o1; 

a>Lo1 aieabro1 de la CE son economia1 abiertas y dependen en 

gran medida de mercado externo• para el con1wno y adqui1iciOn de 

biene1 y 1ervicio1, Sin embargo, 1u comercio ea fundamentalmente 

entre 101 pa11e1 mielllbro1, por lo tanto, exi1te una concentración 

y dependencia del comercio intracomunitario. Ello explica 1u 

bú1queda por encontrar fOraula1 a la eliminación de barrera1 al 

coMrcio. 

blA principios de la d~cada de 101 80'1 los entonces 

miembro• 1ufrieron del fenómeno estanflacionario <rece1iOn con 

inflación> , que elevo los precios, aumentó importaciones 

<2B>.Coml1IOn d1 la• Comunidad•• EuropeaB. l.& comupidad lll!!:llRAA 
á 1!il m ad•Uote. p. a 

(29).~ Bbragla, Albert• M. ed. Euro-colltlc1. Ipat!tut!gn1 lllli 
Pplisymakiog lD. UiL ~ ~ Cgmmuptty. pp, 33-64 
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deteriorando su balanza comercial, el crecimiento económico se 

redujo y se incrementó el desempleo. Esto produjo síntomas de 

·descenso de la competitividad y la industria europea perdió 

terreno frente a potencias económicas como Estados Unidos y Japón. 

La CE reconoció que una vía para resolver esta situación 

seria creando economias de escala en la producción de bienes y 

servicios, expandiendo el tamafto del mercado potencial disponible 

a los productores, a través de la eliminación de barreras 

políticas, económicas y legales al comercio. Idea que se 

retomaría para el mercado interior. 

c>Con la existencia del Siatema Monetario Europeo desde 

1979, se confió en un régimen de estabilidad cambiarla que 

intensificarla el comercio intercomunitario. Por ello, se pensó 

que se contaba con un ambiente favorable en este rubro para 

pensar en una libre circulación de bienes, servicios y capitales. 

d)La presión de grupos de inter&s europeos fue decisiva. Loa 

grande• benef iciarioa de la creación de un mercado interior 

serian los propios empresario• europeos, ya que les ofrecía la 

oportunidad de reducir costos, ingresar en economias de escala y 

mejorar sus rentaa. Individualmente o colectivamente estos 

grupos, entre 101 m.6s importantes la Confederación de Industrias 

Europeas Comunitarias y el Circulo de Industriales Europeos, se 

convirtieron en promotores entusiastas del mercado dnico, 

~ inat.it.ucignalcu 

a>La intervención promotora de la Comisión. Este órgano bajo 

la dirección de Jacques Delora, tuvo un papel muy importante al 

empeftarae en establecer un tiempo limite para la consecución del 
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m•rcado dnicc con base en un pl•n de acc1ón <el Libro Blanco>, 

blBl papel del Parlamento Buropeo y el impulso a la reforma 

in1titucional. Desde la declaracion de Stuttgart en la reunton 

del Consejo Buropeo en 1985, se enfatizo la necesidad de amPliar 

•l papel d•l Parlamento en la toma de decisiones y facilitar el 

poder deci1orio del Conaejo de Ministroa a través del voto 

mayoritario calificado. Principioa recogidos en el AUE con los 

cuale1 ae logro avanzar expeditamente en tema• como el mercado 

interior, y las políticas monetaria, social, tecnológica Y de 

medio ambiente. 

c>La aceptación del principio de mutuo reconocimiento P•ra 

la 101ución de controversia• entre los miembros de la Ct por el 

Tribunal de Justicia. A partir del fallo que emitio en el caso 

del ca11is Dijon<•J en 1979, se estableció el principio de que 

cada Eatado miembro de la CE debia aceptar como legitima la 

legi1lación de otro miembro en disputa, en la medida de Que no •e 

violen ciertos criterios de salud y seguridad. Con esto fue 

posible impulsar la iniciativa del mercado interior, pues no era 

nece1ario recurrir a la dificil tarea de armonización de la 

cuantioaa legialación nacional de cada Estado en materia 

mercantil y laboral. A través del mutuo reconocimiento, aólo 

tendria que buacarse el minimo común denominador entre las 

legislacionea nacionales para resolver el conflicto. 

<•>El caso referido fue sometido al Tribunal por un imPortsdor 
alem.1.n, Rewe Zentral, quien deseaba introducir licor franc~s a su 
pa!a. Ante la ley alemana el producto contenia muy poco alcohol 
para calificar como licor y demasiado para considerar•~ como 
vino, por lo cual, se le negó la importación, El Tribunal falló a 
favor del importador argumentando que si el cassis llena los 
eat,ndares franceses para ser licor, entonces deberta ser vendido 
como licor en Alemania. 
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~políticos: 

a)De 1979 a 1982 en cinco paises miembros CReino Unido, 

B~lgica, Paises Bajos, Dinamarca, Alemania y Francia> se 

presentaron eventos politicos con un denominador común: el cambio 

de loa partidos politicos en el poder, que en distintos grados, 

representó un cambio a favor de una postura ideológica que 

facilitó el deaarrollo de una iniciativa que intentaba crear un 

mercado libre de intrusiones y obstáculos propios de gobiernos 

intervencionistas, asi, se podia contar con su apoyo para crea~ 

el mercado único europeo. 

b)El papel impulsor del Consejo Europeo. Fue el órgano que 

proveia las directrices necesaria• para lograr el desarrollo del 

mercado interior, expresando su alarma sobre el estado de dicha 

iniciativa y solicitano reportes a la Comisión. También, 

ocasionalmente podia trabajar más expeditamente a la comisión y 

al Consejo de 

contribuirian 

parte de la 

Ministros en la preparación ele propuestas que 

a la realización de la iniciativa. Por 

historia y bases de la iniciativa 

ello, una 

del mercado 

interior se encuentra en la memoria de las reuniones del Consejo 

Europeo desde 1981. 

Esto no indica que el Consejo Europeo haya actuado 

autonomamente, obviamente, alguna• instituciones y actores Cla 

comisión, hombres de negocios, organizaciones y agencias> 

influenciaron en distinto grado las decisiones tomadas relativas 

al mercado único. 

En verdad que tal vez existen más elementos a considerar, 

pero el objetivo es dejar claro que un conjunto de fuerzas y 

actores hicieron indispensable un readecuamiento de la CE. 
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Hoviéndonoa de nuevo en el marco de la teoria 

neofuncionali•ta y en especial en lo que se refiere al efecto 

multiplicador, el mercado único parece ser la condición m4s 

importante para consolidar la UniOn Económica y Monetaria <UEHJ 

cuyo avance se inicio el 1• de julio de 1990 al liberalizarse los 

aovimiento• de capitales y pre•ent4ndose los proqramas de 

convergencia económica. La se9unda fase comenzó el 1• de enero de 

1994 con la creación del Instituto Monetario Europeo <IHE1. La 

tercera y última fase a realizarse a más tardar en 1997 <o 19991 

que aupondr4 la fijación irrevocable de los tipos de cambio de 

las monedas que vayan a formar parte de la Unión Monetaria, y la 

creación de una moneda única, el ecu. Se creará ~l Sistema 

Europeo de Bancos Centrales, formado por un Banco Central Europeo 

y loa Bancos centrales nacionales. Todo lo anterior con un fin: 

consolidar la integración politica europea. 

Bl mercado único supone el e1tablecimiento de 

libertad•• de circulación fundamentales: <301 

cuatro 

alDe mercancias. Se traduce en la eliminación de barreras 

fi1ica1 y fiscales, asi como, cualquier otra norma o regla 

t6cnica nacional para rechazar la entrada de un producto 

procedente de otro pais miembro, 

b1De personas. su novedad consiste en permitir a los 

profesionales ejercer en el pais comuni.tario que elijan, gracias 

a la libre prestación de servicios, reconocimiento de diplomas Y 

derecho de establecimiento. Esto permite ampliar el mercado de 

acción para la fuerza de trabajo. 

(301. Dleter Borchardt, Klauo. b!. urificec!On ~ Nscimlentg 
~ dcaa;rollp ~ lA. Comunidad ~ pp. 39-47 
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clDe capitales. Este rubro está muy vinculado a la 

liberalización de los servicios financieros. Desde el 1• de julio 

de 1990 <y del 1• de enero de 1993 en Espa~a e Irlanda) , una 

directiva suprimió todas las restricciones a los movimientos de 

capitales entre Estados miembros; sin embargo, permanecerán las 

restricciones hasta fines de 1995. 

Esta facilidad permitirá, por ejemplo, abrir una cuenta 

bancaria en cualquier pa!s miembro y transferir fondos 

ilimitadamente de un Estado miembro a otro. 

dlDe servicios. cualquier tipo de servicio podrá ser 

ofertado y demandado entre cualquiera de los Estados miembros. 

cualquier empresa o persona podrá ofrecer sus servicios sin tener 

que eatabl•cerse fijamente en otro lugar distinto al de su 

origen, asimismo, se podrán solicitar estos servicios en 

cualquier Estado miembro independientemente de su origen. 

En estas circunstancia el mercado europeo representa 26• de 

la producción de bienes y servicios de la economía mundial, 88• 

del PIB europeo y con su población de 345 millones de habitantes 

representa el 90\ de la población de Europa occidental. <3i> 

En conjunto los doce paises miembros pueden mostrar un nivel 

elevado de riqueza con indicadores económicos muy favorables que 

motivan a otros Estados a solicitar su Ingreso. Pcr ejemplo: 

Austria, Suecia, Suiz~ y Noruega ser'n miembros de pleno derecho 

a partir del l• de enero de 1995¡ mientras que otros Estados de 

Europa del este <Polonia, la Rep~blica Checa y Hungrial han 

aplicado solicitud como miembros asociados. 

C:H>."La Europa del Q31 el triE'· ... cado única". EurontJt!.L. No. 9 1 F..ne. 
1993, p. 1 
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A pesar del 9ran atractivo mundial que ofrece la hoy UE, de 

acuerdo con algunos analistas, al interior se han generado, 

algunas contradicciones econOmicas tales como: <3Zl 

al FormaciOn de capital monopólico. La creaciOn del mercado 

dnico tiende a favorecer el capital a 9ran escala, que podria 

conducir a la aparición de poderes oligopólicos o monopólicos 

contrario• a los ideales comunitarios. 

bl Oe1igualdad aocial. El crecimiento económico ha estado 

acompa6ado por la profundización de las desigualdades sociales en 

101 pai1e1 miembro1 1 e incluso existen limitaciones sustanciale1 

para vencerlaa. Sin elnbargo, la mayor re1puesta comunitaria a 

eate probleaa ha lido el Fondo Social, que otorga asistencia a 

alguno• de 101 grupo1 1ociale1 11141 desprotegidos. 

el Deaigualdad regional. A trav•1 de la historia de la CE, 

la1 daaigualdades 1ociale1 y la aceptación de nuevos Estadoa 

ll199bro1 qua no c011parten .el ml1mo nivel de de1arrollo han 

contribuido a agravar eata diaparidad. Bl Fondo para el 

Daaarrollo Regional Europeo <PEDBRI, ha funcionado para reaolver 

eate fano.ano, pero au 6xito ea liaitado, debido a que eate 

probleaa ea end6mico para las economiaa capitali1tas. De hecho, 

" condición esencial para continuar con la acumulaciOn 

capitaliata. 

De eata forma, las contradicciones se centran en el balance 

entre creciaiento económico y d11tribución de la riqueza en la 

CB. En la1 idea• originarias del Tratado de Ro111& se enfatiza la 

nec11idad d• reducir la• disparldade1 sociales y regionales de 

101 B1tado1 miembros, pero en la prictica, sus politicas se han 

!32l,Wllllama 1 Allan M. Il:la ~ Cgmmynlty. p. 12 
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orientado en la persecución de intereses de los Estados con mayor 

peso económico y politice, muchas veces sin considerar 

profundamente los intereses de la Comunidad, como un conjunto 

cada vez 11\!s interdependiente. 

Ea así como Estados de menor importancia económica, como el 

caso de Eapafta, adn con la ayuda comunitaria, no ha logrado 

el 6xito esperado en su conducción &ocioeconOmica. Los aspectos 

mil importantes de la evolución económica de Espafta como miembro 

de la CE se analizar6n en el siguiente capitula. 

Sin 'embargo, el futuro no est6 escrito y no es prudente 

aventurar1e a defender una postura pesimista. El camino de la 

integración pol1tica adn tiene veredas inciertas y adn falta por 

andar, pero lo cierto es, que los compromisos adquiridos con los 

Tratados de Maastricht aportar6n m!s retos y per1pectiva1. 

Las reformas que agrega Maastricht a la vida europea 

principalmente son la• siguentes: <33
> 

-El establecimiento de una UnlOn Europea o una unión 

politica, en la que •• determinan 101 mecanismo para intensificar 

la cooperación intergubernamental, que se traduce en ceaion de 

1oberan1a. 

-La Unión Económica y Monetaria, manteniendo un Banco 

Central Europeo y una moneda comdn. Para lograrlo, loa miembros 

de la CE deber6n cubrir una serle de requisitos de convergencia 

como: baja lnflaciOn y tasas de interfa, tipo de cambio estable, 

deuda pdblica no mayor al 6S del PIB y un dfflcit gubernamental 

(JJJ, Chanona B., Alejandro. "Mautricht en el diflc11 camino di! 
la Unión Europea•. Ponencia presentada en el seminario 
sobre "Problemas contempor6neo1 de Europa". Universidad 
Autónoma Metropolitana, Febrero 11, 1993. 

64 



menor al 31 del PIB. Requisitos dif1ciles de cumplir para 

econoat:aa con proble111&1 económicos estructurales, como es el caao 

de 8apafta, Italia, Irlanda, Grecia y Portugal, a quienes lea fue 

imposible mantenerse dentro de las bandas de fluctuación del 

Mecanismo de Paridad Calllbiaria del Sistema Monetario Europeo. 

-Cooperación entre fuerzas policiales y las autoridadea 

judiciales de loa Estados miembros a fin de desarrollar 

pro9re1iv&lal!nte una pol1tica común en materia de asilo, 

1naiqración y narcotrAfico, 

El txito a fracaso de loa objetivos establecidos en 

Maaatricht reside en el apoyo otorqado por 101 Gobiernos 

nacionales, en la cooperación u obstrucción de loa aqentea 

económicos y 1ociales, y en el respaldo o rechazo que ofrezcan 

loa ciudadano• europeos involucrados en el proceso. cuanto 111ayor 

sea el re1paldo y la cooperación, mis fAcil serA lograr cwnplir 

loa objativoa e1tablecidoa. 

El de1arrollo de la CE hacia la plena integración económica 

y pol1tica todavia no estA definido "loa propios acontecimientos 

aeftalarAn loa puntos a favor y en contra, por lo tanto, no 

debellOa olvidar que hay 11161 de 40 aftos de historia en el proceso 

de inteqración europeo, al cual dificilmente renunciarán millones 

de personas que creen en 61, Loa europeos tienen muy claro que el 

futuro de Europa e1t6 en Europa misma.• <34> 

(34),PillOn A., Rou Maria. "lnte;rec!On europea, un 
camino." Exg1n1ión. Junio 9, 1993. P• 38 



3. LA REALIDAD DE f!SPAAA EH LA COMUNIDAD EUROPEA 

3. 1. PRIMCIPA!J!S M:OBRDOS BN LAS NEGOCIACIOMJ!S PUA lltGRBSAll A 
LA COllUllllDAI> BOROPBA 

La adheaiOn de Eapafta a la Comunidad Buropea oupuso 

lmportant.ea clllllbioa pol1t1cos, juridico-inot.itucionaleo y 

economicoa. 

Bn cuanto al primer rubro, para los espaftolea los Tratado• 

de Adhea1on, representan el compromiso de consolidaciOn de un 

aiat.eaa democrit.ico. Al mismo tiempo, su paia recobró en cierto 

9rado un papel activo en la esfera internacional participando en 

loa importantes eventoa acontecidos desde 1986, como por ejemplo, 

el proceao de inte9raciOn europeo. Basta recordar, la neqociaclOn 

del AUE y la d1scu11on aobre la Unidn Económica y Monetaria. 

En el plano juridlco institucional, los Tratados de adheaión 

a la CE no solo le obligan a adoptar laa normaa vigentes de la 

Comunidad, aino aceptar tambi<!n la primacia del derecho 

c011un1tar1o aobre el d•r•cho nacional. En eote nuevo contexto, 

Eapafta t.uvo que realizar calllbioa importantes en au propia 

Admlniat.racion a11 como en el diaefto y acoplamiento necesario 

para la• Autonom1a1. 

Por 4lt.imo 1 en el 4111bito económico ae crUtaliza el 

eafuerzo eapaftol por alcanzar una verdadera economia de mercado 

que contribuya a 1u apertura trente al exterior y pueda aspirar a 

una modern1zac10n de su aparato productivo. 

La plena incorporación de E1pafta a la CE no se realizó de 

1nmediat.o, debido obviamente a 101 intereses preaentadoa por 

otro1 Batadoa miembros y por las mismas condicione• de la 

economia eapaftola en esos momentos, 
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La desgravación arancelaria total ae estableció para un 

periodo de •iete alloa Icen excepción del 1ector aqr1cola al que 

ae concede un Hecani1mo Complementario de Intercambios CHCIJ que 

e1 un control a priori de la exportación para loa productos 

con1iderado1 1en1iblea por cada Estado miembro, que puede ll•gar 

a diez &1101). En ese mismo intervalo, Eapafta, ae comprometió a 

incorpora ro e progrHivamente a loa res tantee 

comunitarios relativos a aspectos financieros, 

1ociale1, de tran1porte y ecoló9ico1. ll) 

acuerdoe 

fiscales, 

De acuerdo con el Art. 31 del Tratado de Adhesión, Espafta se 

coaprOlllete a la reducción gradual de barreras arancelaria• 

aplicable• a loa otros Estados miembro1, de acuerdo con el 

1iquiente calendario: 

PICBA 

11 de aar10 de 1986 
11 de enero de 1987 
la de enero de 1988 
19 de enero de 1989 
1• de enero de 1990 
11 de enero de 1991 
19 .de enero de 1992 
11 de enero de 1993 
Total 

1 DE RBDUCCION 

101 
12.51 
15• 
15• 
12.5• 
12.51 
12.51 
101 
1001 de r&ducclon 

Bn cuanto al arancel exterior coal1n, de acuerdo al Art. 37 

del •i1mo Tratado, 61te 1e introducir1a gradualmente ha1ta 

aplicarlo 1ntegramente 1 partir del 10. de enero de 1993, salvo 

algunas excepciones. 

tu partidas negociadas fueron muy cUveru1, por ello, a 

continuación solo se presentan 101 1ectorea 11161 importante• para 

Blpafta, 

<1),Rubli K, Federico y Sol!& M. Penito, comp. ~ ~ .la 
qlpbelizagidn. p. 252 
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Aqrisult,µg1 

El tema mis complejo y debatido de la negociaciOn fue sin 

duda alguna, el del sector agricola. Comprensible si tomamos en 

consideraciOn la diferencia de estructuras agrico1a1 entre los 

Estados comunitarios y que el peao de la agricultura espaftola 

podia influir de form.a decisiva en algunas Organizaciones comunes 

de Mercado <O<:Hl , haciéndolas inservibles o incrementando de 

forma sustancial las necesidadea de financiamiento agricola. <2> 

Aai, el incremento de la competencia en algunos sectores hizo 

aflorar importantes sensibilidades politicas tanto en la CE como 

en Eapalla. 

Antea de hacerse efectiva la incorporación de Eapafta a la 

Comunidad, en aquel pa1a comenzaron las criticas más 

controvertidas respecto al sector agricola. Por un lado, estaban 

loa peaimiataa que aOlo veian el impacto desfavorable del 

acatamiento de la Politica Agraria Comdn para loa agricultores 

eapallolea al ser factible su deaplazamiento ante sectores 

hoadlogoa rnAs competitivos en Europa¡ por el otro, los 

entu1ia1taa que estaban convencidos de contar con ventajas 

c0111petitivaa en la producción de ciertos articulo• que les 

otorgaba un potencial de desarrollo muy amplio. 

En el acuerdo, los productos agr1colas son sometidos a dos 

tipos da transición: en el primero, ee colocan aquellos productos 

bajo un r•gimen progresivo de desgravación total a siete aftos. En 

(2), Baata recordar que laa OCM para producto• m•dlterr,neoa 
incluian un sistema de protección exterior que perd1a sentido con 
la adhesión de Espada. Era dificil aceptar a un pa11 con una 
producción tan vasta como la espallola en un sistema que hab1a 
sido diseftado precisamente •contra" ese tipo de pa1sea. 
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el 1egundo, se incorporan los productos considerados sensibles 

por E1pafta y los otros Estados miembros, para los cuales 1e 

incluyen medida• especiales para los intercambios <los HCI antes 

••ftaladosl , para protección de ciertos subsectores que llegar4n a 

liberizar1e hasta 10 aftos, con lo cual se trata de evitar que los 

intercambio• progresen de forma indeseable. 

Una gran parte de los productos agricolas se encuentran 

. 1ometido1 al primer tipo de transición, mismos que deber4n 

ob1ervar do1 medida•: un sistema de aproximación de precios y 

ayuda• comunitarios, y ademis, la adopción del regimen externo de 

protección comunitaria. Dentro de esta categoria, existen algunos 

ca101 e1peciale1 como el del azúcar, los productos 14cteo1, el 

porcino y 101 cereales, a lo• que se pactan normas especificas 

como cuota• de producción, norma• sanitarias, calidad, etc, 

Dentro del 1egundo tipo de liberalización se colocaron a la1 

frutal, hortalizas, materias grasas vegetales y el vino. El 

procedimimlento de cambio de diez aftos, 1e dividió en dos etapa1, 

En la primera de cuatro aftoa, que en la pr•otioa se traduce 

se acepta financiar parcialmente la• 

diferencia• relativaa a precioa. 

La 1egunda etapa, involucra una transición progreaiva y 

automitica a partir del cuarto afto. Al alargar y dividir en doa 

fa1e1 el periodo de tran1ición, la CE conaeguia proteger durante 

un .. yor tiempo la producción comunitaria y no modificar en 

cuatro afto1, el regimen aplicable a terceros paises. 131 Para 

B1palla, la única ventaja fue mantener cerrado por cierto tiempo 

el mercado eapaftol de importacionea. 

L.comp.Trao1iciOo ~ d1mocr1ci1 lfl 
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Loe resultados que arroja este sector después de la 

adheeiOn son favorables."Todo parece indicar que la PAC ha tenido 

repercusiones positivas en la economía espadola, lo que se puede 

visualizar por el hecho de que Espada sigue siendo un exportador 

de productos agrícolas y porque la disminuciOn de la 

participacion relativa de la agricultura en el PIB de Espada 

representa de hecho un aumento sensible en la productividad."< 41 

Laa dificultades de la política pesquera común <PPCl y la 

importancia de la flota pesquera espadola, hicieron especialmente 

dificil la negociaciOn de eate sector. <5> Era lOgico que la 

entrada de Bapada a la CE, con mayor capacidad pesquera que 

cualquiera de loa otros EatRdo1 miembros, planteara dificultades 

especiales. 

Durante la escabrosa negociaciOn se aprecio claramente un 

frente común de loa cinco paises pesqueros de la comunidad para 

limitar al rn4ximo la capacidad de pesca eapadola en aguas 

comunitarias y sustituir a dicha flota como abastecedora de su 

mercado nacional. 

otro detalle que merece ser resaltado ea el hecho de que a 

pesar de que Eapada ea un paia con un extenso litoral, su 

plataforma marítima en la vertiente atl,ntica <zona donde se 

localiza la mayor riqueza pesquera> no es lo suficientemente 

amplia para maniobrar; por el contrario, la vertiente 

mediterr,nea posee mayores ventajas en eae sentido, pero su 

riqueza y productividad pesquera ea menor y rn4s competida por 

(41.Mlnlwterlo de Agricultura, Pe•c~ y Allmentaclón.lil, 11.!iÍ.QC. 
tqroelimept•rig ~ p. 12 

(51. García Delgado, Jo1$ Luis. ¡¡g._ s:.11... p. 494 
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loa pa11ea vecinoa, <SJ La adhesión a la CE le mostraba amplia• 

expectativas de mejorar au capacidad pe1quera al extender su zona 

de •niobra, 

El regimen finalmente pactado se caracteriza por loa 

1i9uiente1 elemento11< 7J 

-21pa6a tiene derecho a realizar su actividad pesquera en la 
zona económica exclusiva de loa Estados miembros Cm.61 all4 de las 
12 ailla1 naóticaa contadas a partir de laa lineas de base y 
ha1ta la1 2001 por el equivalente al 30• del volómen de captura, 
que a e1e efecto autorice la Comunidad, 

-Apertura progre1iva del mercado eapaAol a productos 
pe1quero1, de19ravando arancelariamente e1to1 productos 12,5• 
anualaent• d•l 19 de aarzo de 1986 al 19 de enero de 1993. 

-latableciaiento de un periodo de tran1ición de 10 a6oa para 
el libre acceao de la aardina enlatada a la Coaunidad. Iqual 
perlado para pel'1111t1r la faena de barco• eapa6ol•• en la zona del 
"boz i rlalld•• •. 

-Se eatablece en 300 el nómero de barco• eapa6olea que 
podr6n faenar en aquaa coaunitaria y en i50 aqu6lloa que podr4n 
pescar aimult4neamente. 

·Suatitución de loa acuerdo• peaquero1 bilaterelea por loa 
comun1tar1oa deade el momento de caducidad de loa 1111amo1. 

Ba claro que la incorporación de la flota eapa6ola al 

conjunto coaunitario podria mejorar el luqar que ocupa la CB coao 

potencia peaquera mundial. Sin embargo, para B1pafta, loa termino• 

del acuerdo limitan 1u1tancialmente 1u potencial de crecimiento y 

de1arrollo pesquero al e1tablecer condiciones de faena, cuota1 de 

paica y velocidades de de19ravación no adecuada• para prOduotoe 

peaquero1 eapaftolea importantes, sin contar el hecho de que 

e1a pa11 tuvo que de1 .. ntelar una parte 1i9nificativa de 1u flota 

pe1quera, una de la• m41 numero1a1 e importantes a nivel mundial. 

(b).Rubil K. Federico. y Solta M. Benito. COMP·lm.&. i;,i.i,,.P.2SS 
(7) .yio.ppg»ppt,91 rel1t,ly91 l. 1& ldb.ul.a ~ Bl1Da 111. IUll& ~ 

41. J.& lep\U)lica rort,ugu111 & 1&I. cgmunid1d11 lurop111. Art1. 
154-176 
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Prgducto1 indu1tri1lea 

Por el hecho de que la CE no cuenta con una politica 

industrial propiamente dicha, no existen grandes apartados para 

cada uno de loa sectores industriales dentro de loa Tratados de 

Adhesión. Caso especial ea el del acero, que tiene una 

consideración especifica dentro de loa sectores importantes. 

El acero plantea particularidades debido a que la politica 

de comercio exterior de este producto esta coordinada por la 

Comunidad Europea del carbón y del Acero <CECA!. Por tal motivo, 

se estableció un arancel armonizado y corresponde a este órgano 

comunitario establecer cuota1 de producción en caso de 

de1équilibrioa en el mercado aai como el e1tablecimiento de 

precio• para algunos producto• del sector. A E1pafta, 1e la fijo 

una cuota de exportación de acero al reato de la CE de 827.5 

al.lea de tonelada• m6trica1, monto que ser• revi11do anualmente, 

con bale al desenvolvimiento de la indu1tria 1iderdr9ica. 181 

salvo eata1 excepciones, para la mayoria de lo• productos 

manufacturado• 1e eatableción un periodo de de19ravación 

arancelaria progresiva a siete aftol 

calendario de reducción: 191 
bajo el 1i9uiente 

19 de marzo de 1986 101 
1• de enero de 1987 12.51 
11 de enero de 1988 151 
11 de enero de 1989 151 
11 de enero de 1990 12. 51 
11 de enero de 1991 12. 51 
1• de enero de 1992 12.51 
11 de enero de 1993 101 
Total 1001 de reducción 

<Bl.R~bli K., Federico y Salia M.,aenlto, ¡¡¡,.. i;.11&. p. 2~7 
t9l • Vid. QQFUMQt.91 nlaUy91 1. ¡a. ~ ta1. r&LPQ 11& U111111. ll. 

51& 1& RtJ!llblica Portuqu111 & 111. Cp1uptd1d11 gugppt11. 
Art.I. 42-53 
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Aunque Bspafta redujo numerosas restricciones cuantitativas 

en 1986, ciertos productos tendrian salvaguarda• por tree y 

cuatro aftoe. Sin embargo, ee eetableció que eetas restricciones 

entre E1pa1la y la CE ee eliminar1a.n totalmente el 12 de enero de 

1990. 

Mpyte&eptp 4A s•pitalte 

Bn el Acuerdo de Adhe1ión no ee contempló la apertura 

ilUlediate del eector financiero a fin de evitar una importante 

fuga de capitalee que pudiera provocar desequilibrio• en la 

econOll1a l1patlola. 

A B1pafta 1e le concedieron tres aftos a partir de la fecha de 

1u incorporación a la CE, para liberalizar invereionee directa• 

efectuada• por eepaftolee en loe otroe Estadoe miembroe, que 

tengan por objeto la adquieición y propiedad de t1tuloe de 

valorea y titulo• extranjero• negociado• en bolaa. <lOl 

A1imi1mo, se eetablecen cinco aaos para la liberalización de 

inversione1 directa• e1padola1 en otros pai1e1 comunit.&rioe 

de1tinada1 a la adquieición, poeeeión o explotación de bienen 

i11mueble1. 

Como 1e ve en 101 Tratados de Adheeión no ae otorga a este 

rUbro una profundidad 1ignificativa. Cabe recordar que no ea 

1ino ha1ta que aparece el AUE que ae logra eetablcer un pro9raaa 

para •l Mercado Unico Europeo y se establecen medidas especifica• 

para la libre circulación de 1ervicios y capitales. 

(IOl.YIR.pgcym1ntg1 c111tlyoa & l.&~ 11!!.l Bl.1lli! 11& ~ ~ 
4& la Rtpéb11ca Portuqu111 & 1&L Cgm»pid1dc1 
1µggpea1. Arte.&1-66 
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~ circul1giOn ~ tr1b11149rc1 

En este terne tamb16n fue neceeario establecer un periodo 

transitorio. La negativa de cierto• paises a aceptar la libre 

circulación deade el momento de la adhesión condujo a establecer 

un pacto basado en doa elementos: lo• eapaAolea reaidente• en la 

Comunidad recibir6n un trato intracomunitario deade •u 

incorporación a la CE, y ademia, la completa libre circulación 

sólo se alcanzar6 tras un ~eriodo transitorio de siete aAoa 

<excepto con Luxemburgo, que aer6 de 10 aAoal. 

La razón de dicha opo•ición ae basaba en el efecto que su 

aplicación inmediata pudiera tener eobre la libre circulación de 

otro• trabajadorea mediterr6neoa en la Comunidad, y por la 

exce1iva pre1ión de la población extranjera en algdn pa11. 

74 



1.1.1'87 

CllLENllMIO DE LA AlltESION ESPARDL.A fll LA CE 
!Prlncip•l•• dlspcslclcn•• d•I p•rlcdc tranaltcricl 

-Llberali1•cion del r69lmen de concesiones a centrales lecheras, 

-lpllcacidn de lea normas comunitartaa sobre compenaac1dn por 
concept.o de servicio pll.bllco. 

1.1.1111 

-Llberali1acidn de la adquisición por residentes en E1pafta de 
acciones y participaciones en fondos de inversión mobiliaria en 
la CEE, 

-Pecha ltalte para la adaptación de la or9anlzación común de 
mercado del aceite de oliva. 

1.1.118!1 

-lspalla asume la preaidencla del Con1ejo de Mlni•t~oa de la CEB 
durante Hh 11eeee. 

-La reducción de aranceles lnduatrialea entre B1pa6a y la CEE 
alcanza el 52.2• 

-suspan1ión de las ll•ltaclone1 a la• exportac1one1 11derúr9lcaa 
e1pallola• y de lo• contin9ent•• comunitarios de exportación de 
cobre y chatarra a Eapafta, 

-Pa10 de 101 planea e1paftole1 de ree1tructuración 1lderúr9ica a 
la no!C9&tiva coaunltarla. 

-Apllcacidn a la normativa coaunltaria 1obre c'lculo de las 
pre1taclon•1 de la Se9urldad Social a loa trabajador•• e1pa6ole1 
en auropa. 

1.1.lHD 

-Llberallzecldn de la• iaportacione1 en Eapa6a de lea aateria1 
9rasa1 1u1titutiva1 d•l ac•lte de oliva. 

-coal•n•o d• la fa1e r6plda de tran1icidn para frutas y verdura•. 

-Fin de la autorización para .. zclar vinos tinto• y blanco1. 

-Buprelldn plena de contingentes indu1trialea frente a la 
coaunidad, 1alvo para loa producto• monopollzado1. Se suprime 
lCJUalaente la obli9acion para los fabricante• nacionales de 
automóvil•• de utilizar un &O• de la• pieza• nacionales, 
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1.1.1991 
-Libre eatablecimiento de denti1ta1 en Bapafta y en la comunidad. 

1.1.1992 
-Bl desarme comunitario frente a las exportaciones espaftolas de 
frutas y hortalizas alcanza el 80\. 

-Queda completada la adaptación de loa monopolios. Se suprimen 
todaa las discriminaciones entre loa espaftole• y 101 restantes 
nacionales de la Comunidad y se liberaliza la importacion de 
productos monopolizados. 

-supresión de loa contingentes industriales espaftolea frente a 
tercerea paiaes. 

-Espafta queda plenamente integrada en el mecanismo financiero 
europeo. 

1.1.1993 
-concluyen los deaarmea arancelarios y la adopción del arancel 

com11n para 101 productos industriales y para la mayor parte de 
101 agricolas y pesqueros, excepto frutas y hortalizas, grasas 
vegetales sustitutivas del aceite de oliva y aardinaa en 
conserva. Ali como reviaidn de las condiciones de pesca en aguas 
comunitarias fijadas en el Tratado de adheaidn. 

-Bapafta aplica integramente las preferencias arancelarias 
concebida• por la Comunidad a terceros paises en 101 sectores 
industriales y pesqueros, asi como para loa productos agricolas 
diatintoa de laa frutaa y hortalizas y de las greaas 
suatitutivaa de aceite de oliva. 

1.1.1995 
-concluya la aproximación de precios de la sardina freaca y la 
vigilancia comunitaria de laa importacionea de eate producto. 

1.1.1!19' 
-Termina el proceao de supreaidn de las ayuda• a9ricolaa 
espaftolaa, incompatible• con la normativa comunitaria. 

-se completa el desarme arancelario para las frutas y hortalizas 
y para la sardina en conaarva. 

-Deja da aplicaraa el mecaniaao complementario de intercalllbios y 
ae liberalizan 101 contingente• a9ricola1 eapaftolea frente a 
tareeros paises. 

-Fecha limite para la libre circulac!On de trabajadores entre 
Bapa6a y Luxemburgo. 

-concluye el periodo de aplicación de claüaula• de 
entra Bapafta y la Comunidad. 

salva9uarda 

Fumnta1 "lniat•rlo del Portavoz del Boblerno.lillll!A J.!!.i.p. 161 
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3.2, DESEllllOLVIMIENTO ECOHOMICO Y SOCIAL DE ESPIRA 11986-19921 

3. 2, 1, PRODUCCIOM 

El Producto Interno Bruto espadol IPIBI es el indicador que 

ha hecho pensar a muchos que a pat1r de 1986, Espada ha mejorado 

sustancialmente su posición económica. 

Durante el periodo 1986-1989, el PIB creció en términos 

reales a una tasa media anual del 4.8s, alcanzando su punto 

""ximo en 1987. con esto, el crecimiento del PIS eapadol fue el 

mayor en Europa occidental, que venia creciendo a una tasa 

promedio de 3,2S anual. 

Ho obatante a pertir de 1990, comienzan los problemas y los 

sintomaa de declinación económica al paaar la tasa de variación 

del PIS en eae ado de 3,6 a un crecimiento casi nulo del 0.6S en 

1992, siendo el peor regiatro de las ~ltimaa decadas. 

Sin embargo, la tendencia de desaceleración del PIS no es 

paticular del caso eapadol, la tasa de crecimiento media del PIS 

de la CB ae ha reducido auatancialaente deade 1989, al pasar de 

3.4• a 1.3S en 1992, y ademAs en el mundo induatrializado pasa 

alc¡o similar, 

EVOLUCION DEL PIS BSP.AflOL 

ARO p ! B P 1 B Tasa de 
!miles de lper c•pital crecimiento 

millones USDI 

19815 164.2 260 2.:s 
1986 228.1 5 900 3. 3 
1987 289.2 7 450 5.6 
i988 344,9 8 885 5.2 
1989 380.3 9 780 4.8 
1990 491. 3 12 610 3, 6 
1991 527.1 13 510 2.4 
1992 576.7 14 715 0.6 

Fu•nt•• Banco d• Eapa~a,.l.nill!:Jna ~ liil 
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EVOLOCION DEL PIB COMUNITARIO 

1984-1988 1989 1990 1991 1992 

CE J.1 J,4 2.9 1.15 l.J 

Alemania 2.6 3.3 4.8 3. 7 1. o 
Pnncia 2. 7 4.1 2.2 1.2 1. 3 
Italia 3.1 2.9 2.2 1.4 o. 9 
Reino Unido 3. 8 2.1 o.s -2. 2 -o. 6 
B1palla 4.2 4.8 3,6 2.4 0.6 

A1iai1ao, de acuerdo con loa datos de Instituto Nacional de 

E1tadi1tica, la evolución de la producción por ramas de actividad 

de 1986 e 1992 pone de manif ieato al9una1 consideraciones como 

•on: 

1.ona di1ainuoión de la participación del sector a9ricola en 

el PIB, aai como una disminución en la taaa de crecimiento del 

1ector, al grado de presentar cifra• negativas de -2.3 y -0.5 

durante 1991 y 1992. 

2.La dificil situación por la c¡ue atraviesa el sector 

lndu1trial, al mostrar una desaceleración de sus tasas de 

creolaiento a partir de 1989, y a pesar de mostrar tasas con 

119no poa1tivo numerlcamente son valorea casi nulo1, por ejemplo 

de 1990 a 1992 ae presentaron ta1a1 del 0,7 al 0.5 •. 

3 El sector aervicio1 ha •ido el ünico con crecimiento 

positivo 101tenido deade 1986, sin elllbar90, en 1991 y 1992 ha 

ao1t.rado una menor tasa de crecimiento el sector al pa1ar de 3,4 

• 2. 21. 

Bl PIB per c6pita ha mantenido una clara tendencia de 

crecimiento de1de 1986, pasando de 5,900 a 14,715 USO en 1992, 
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reQ11trando un incr•mento d• 149.4•, aunqu• claro, no ion 

indicadore1 de distribución de la riqueza. 

Sin embargo, a nivel comunitario subsisten importantes 

diferencie• entre loa Estados miembros: el PIB per cApita es 

1uperior a la media comunitaria en pa!sea como Luxemburgo, 

Dinaaarca y Alemania, en una proporción que varia entre el 251 y 

el 131. En cambio, Irlanda, Espada, Grecia y Portugal regiatran 

nivele• 1nferiorea a la media entre un 261 y un 46\, lii> 

Bn el caso particular de Espada en gran parte de las 

Coaunidadea Autonómas como Andaluc!a, Extremadura, Galicia y 

Ca1tilla-La Mancha, el PIB per cApita ae encuentra 401 debajo de 

la media coeunitaria. Mientra• que 1610 regiones co•o Madrid, 

cataluAa y el Pais Vasco •• aproximan muy cercana11ente al 

pr011edio comunitario. Laa demA• regiones •• encuentran por debajo 

de la media entre un 301 y 351. 1121 

1111.0ficina d• Publlcaclone1 Oficial•• de la1 
aurope••. lllEQla u ¡¡.&,,C¡u,. p. 2 9 

comunidadH 

1121.coml110n de 111 comunidad•• Europea1.•1uropa 2001 
el territorio europeo•. p9911119t,9• llWmlQI.• 1/1992 
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3.2.2. SECTOR EXTl!RIOR 

La balanza de pagos de un pala, y en especial au rubro de 

cuenta corriente, es el e5pejo en el que se proyecta el e1tado 

del aector exterior ele la econoD1!a de un pah y au grado de 

competencia frente a mercados externos. De ahi que, el análisis 

de este aspecto puede mostrarnos otra parte del impacto 

económico para España.como resultado de su adhesión a la CE. 

En la actualidad, el deaegullibr!o de la balanza de pagos de 

la economia eapaftola es superior al de los restantes paises 

miembro• de la CE, En 1992 1 el d6fic!t comercial y el de cuenta 

corriente fueron en ttrminoa absolutoa, de loa mayores entre los 

Doce. Para mueatra a continuación 1e aeftalan algunos Indicadores 

al reapecto1 

BALAJIZA POR CUENTA CORRIENTE 1992 

Alemania 
Francia 
Italia 
Reino Unido 
Espafta 

<Hile• de millones USDI 

-23.0 
1. 4 

-23, 6 
-22. 3 
-23. 7 

Fuente1Banco Central Hiapano.211J.A.Q. Económico 
Ago-Sep 1993. 

A pe1ar de que el comportamiento de la balanza por cuenta 

corriente ha tenido un desenvolvimiento muy heterogéneo en loa 

dltimo1 afto1 1 a &partir de 1987 comienza el deterioro del saldo 

de dicha balanza mostrando un d6flcit creciente que se ha 

1ituado en torno del 3 y 4• del PIB, 

so 



ESPAllAI BALANZA POR CUENTA CORRIENTE 

IHilea de " del PIB> 
m1llone1 d• USDl 

1!185 2. 85 2,98 
198& 4.15 3,45 
1987 - o. 20 0,07 
1988 - 3.78 1.10 
1989 -10. 93 2.87 
1!190 -1&. 82 3. 42 
1991 -15. 95 3, 03 
1992 -23. &8 4.11 

Puente:PHI,g1tadi1tis11 Fin1nci1r11 Int1rn1ciop1l11 
Abril 1993. 

Trel ra1goa hacen -'• delicada la s1tuac1ón de la balanza 

por cu•nta corriente1 

•>La •xi•t•ncia de un e1c•ndente d6f1cit com•rcial con una 

r•duoción d• t•••• d• cr•oimi•nto de le economia. 

b>Rl deterioro del •aldo de la balanza de 1ervic101 1 que 

para 1!192 ••cuantificó en 1ólo 1.91 del PIB, que se explica por 

la dia•inución d• percepcionea de turismo <con la excepción del 

re1ultado de 19!11>. 

c>La .. nor participación de la Inver1ión Extranjera Directa 

IIEDl como fuente da financiamiento del d•ficit por cuente 

corri•nta1 en 1991 por primera vez en los dltimoa aAo• comenzó la 

di1•inuoión de la inver1idn. 

M1o611JA CQMIBCUL 

La balanza C091ercial e1p1ftola podria decirse ea el ndcleo 

d•l 4e1equilibrio del 1ector exterior de la econom1a 1 cuyo 

impacto ... , viaibla •• •l claro incremento de la• importacion•• 

con relación a la• exportaciones, producto del •iQnifioativo 
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grado de apertura de la economia espadola desde 1986 ante los 

demás paises comunitarios. 

De 1986 a 1992, las exportaciones pasaron de 27.20 miles de 

millones de dolares a 59,37 mmd, con una variaciOn porcentual de 

118,31, mientras que las importaciones se elevaron de 35,06 IMld a 

95.50 mmd con una variaciOn porcentual de 172.41, por ello, el 

saldo deficitario de la balanza comercial se incremento de 

7.86 mmd a 36.13 mmd durante dicho periodo. 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

ESPAllAI BALANZA COMERCIAL 
<Miles de millones de USDI 

EXPORTACION IMPORTACION SALDO 

24.25 29,96 - 5. 71 
27. 20 35.06 - 7.86 
34.19 49.11 -14. 92 
39.65 57. 65 -i8. 00 
4 3, 30 67.80 -24. 50 
53,89 83. 45 -29. 56 
59.96 89.99 -30. 03 
59,37 95. 50 -36. 13 

Puente1FMI,g1tad11ticos Pinancieraa Int1rnacion1l11.Abril 1993, 

Los principales rasgos que se extraen del an,liais de la 

e1tructura del comercio exterior espadol son: 

1. El crecimiento de la exportaciOn se encuentra altamente 

concentrado en tres aectoresz alimentos, maquinaria el~ctrica y 

sobre todo el automotriz. Concretamente éate ~ltimo, con un 

crecimiento en 1992 superior al 201, explica por si mi1mo el 451 

del incremento total de exportacion de ese &do. Por su parte, el 

crecimiento del sector alimenticio, del 171 se jUltificó por ·el 

aumento de la demanda de producto• del sector tras algunas 

dificultades productivas de varios paiaes comunitarios. ' 131 

<131.Ministario del Portavoz oel Gobierno.~~ p. 358 
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Sin embargo, la exceaiva concentración sectorial de la 

exportación introduce un elemento de inestabilidad en la medida 

en que variaciones en algunos sectores el a vea tendrán 

con1ecuenciaa aignificativaa sobre las cifraa totales o globalea 

del comercio exterior. 

2. Otro elemento destacable que aporta el análisis sectorial 

1e deriva en gran medida de lo anterior, y es la dificultad para 

exportar mostrada en loa ~!timol aftoa por sectores que 

tradicionalmente habian tenido un peso relevante en la presencia 

de 1u1 productos en el exterior, concentrados principalmente en 

la1 'reas de manufactura. 

Bata tendencia, junto al dinamismo mos~rado por laa 

1•portac1onea en e101 miamos •ectorea hacen pensar que la clave 

del problema ae encuentra en la competitividad de los productos 

eapaftolea frente a loa comunitarios. 

Asi, el sector de manufacturas de consumo tan sólo ha 

tllllentado 1ua exportaciones en un 301 desde la adhesión a la CE, 

mientras que laa importaciones caai han triplicado au valor, 

haciendo que ae paae de un auper,vit cercano a 300 mil millonea 

de pe1etaa en 1985 a un d6ficit en 1992 superior a los 500 mil 

millones de pe1ete1. <ltl Dentro de este sector de manufactura• 

tr1dicionale1 de consumo ae deben deatacar loa casos del textil, 

calzado y juguete. 

La apertura total eapaftola de este tipo de productoa 

procedente• de otros paiaea comunitarios se logró con la entrada 

en vigor del Mercado Unico, y de no producirle mejoras en la 

(14).f'lont••• Pedro. 11 El comercio •><t•rior •n •1 cuatrienio 86- 89". 
Infggaacipn cgmcrgial ~· Madrid. No. 684-685. 
Datos 19921Ell1.l,.Q econQmico. ene-teb 1993. p, 19 
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competitividad, la tendencia para los próximos ados es que 

continuen creciendo significativamente las importaciones. 

Bn el sector de semimanufaeturas o bienes intermedios, 

tambi~n ae ha producido una evolución muy desigual entre 

exportaciones e importaciones en los últimos a~os, ya que 

mientras las primeras han aumentado desde 1985 en torno al 30,, 

la• segundas casi han duplicado su valor. La tendencia 

exportadora seguida por estos bienes es significativa por su 

participación en el total, <en 1985 constituian el sector 

exportador lllÁS importante, con un 30• del total>. <l5> 

El poco dinamismo exportador del sector de bienes 

intermedio• de capital, se muestra principalmente en productos 

metalmec•nicoa <principal exportación de aemimanufacturaa de 

capital, durante la decada de los 80's, con tasa• de crecimiento 

anuales cercanas al 20ll en 1992, sólo se incrementan por debajo 

3. Con respecto a las importaciones, la principal conclusión 

que se deriva del análisis sectorial es el cambio en su 

compo1ición. Si bien, a mediados de la decada áe loa 80'1 esta 

actividad se encontraba j,otificada, principalmente por l•• 

numerosas compras de bienes de capital, a partir de 1991 1 el 

dinamismo de la importación se explica por la adquisición 

desmesurada de bienes de consumo <en 1991, las importaciones de 

manufacturas crecieron en torno al 25• mientras que loa bienes de 

capital solo lo hicieron ligeramente por encima del 5•>. 116 > 

<i~l.OECD, ~ ~ ;¡p_.!l.i.Ll.. 199111992, p, i! 
<161, OECO.~ atatistics ll..l ~~Junio 1992. 
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Por lo tanto, la 11tuación actual de la balanza comercial 

espadola presenta una estructura sectorial que neceaita aer 

corregida en sua vertiente• de exportación e importación, que 

lleva con1i90 una clara necesidad del esfuerzo empresarial para 

mejorar la posición competitiva de las exportaciones espadolaa. 

Bl proceao de deterioro gradual de la balanza comercial ha 

tenido lugar simult4neamente con una importante reorientación 

9eogr4fica de los flujos comercialea, que se ha plasmado en el 

aumento del peao del comercio Eapada-CB, a e:rpensa1 del realizado 

con otros paises no miembros. De tal forma, la proporción de las 

lmportac1one1 eapadolas procedente• de la CE ha pasado del 37' 

del total en 1985, al 60' en 1991; mientras que la proporción de 

laa e:rportacione1 eapadolas a la CE ae han incrementado del 52' 

del total en 1985, al 71• en 1991. Otro dato curioso, es la 

concentración del comercio exterior espadol con tan sólo cuatro 

paises de la CE1 Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. 

PAIS 

TOTAL 

CEE 
Alemania 
Francia 
Italia 
Reino Unido 

BUA 

BSPAllA: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 
ESTRUCTURA PORCENTUAL 

198:5 1988 1991 

100.0 100.0 100.0 

36.6 :56.B 59.9 
i0.:5 16.2 16.2 
9.2 13. 5 15. 2 
4.6 9. 6 10. o 
6. 4 7.1 7.5 

10.1 9.0 e. o 
Pa11e1 de la OPEP 20.3 6. 7 1.2 
AMrlca Latina 10.4 5.1 4.5 
Japón 3. 4 5.1 4. 7 
canad' 0.4 o. 4 o.5 

Otro• 18,B 16. 9 15. 2 

Fu11nte10ECD, ~~~~ 
OECD, lllmS.l11Y. Stat11tic1 gt f.Qulill n:&sa, Jun. 
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ESPAl'IA: DESTINO DE LAS EXPORTACIOllES 
ESTRUCTURA PORCENTUAL 

-----
PAIS 1985 1988 1991 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

CEE 52. l bS.b 7(1. 

Alemania 9. 5 12.0 15. 9 
Francia 15. 5 18.5 20. o 
Italia 7,0 9.6 11. 4 
Reino Unido a. 5 9.8 7.7 

EUA 9.9 7.9 4.9 
Pai•es de la OPEP 7. 2 4. 5 3. 5 
Alll6rica Latina 4.9 2. 9 3. 8 
Japón 1,3 1.2 1. o 
canad' 1.0 1. 2 o. 6 

Otro a 23.6 16.7 15.3 

FuentetOECD, ~ ~ Q¡¡j.i¡]. UL26. 
OECD 1 ~ Statiatics ¡¡,(_ ~~ ~. Jun. 1992 

Eate conjunto de cuatro pa!•e• europeo•, han pasado a 

absorber de 1988 a 1991 del 49,91 al 55.01 de laa exportaciones 

eapadolaa; mientras que las importaciones espadolas proveniente• 

de eaoa miamos paises se han incrementado para el mismo periodo 

del 46. 41 al 48. 91, 

En auma, el 6xito que pueda tener Espada en el proceso de 

complementación de la Unión Económica y Monetaria, depender' de 

que loa eapadolea sean capacea de mejorar au eficacia y au 

competitividad con relación a loa ciudadanos de lo• otros pa!aes 

miembros de la CE. 
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3.2.3. IIMIRSION HTRAllJBRA 

On elemento conatante de la economia eapaftola a lo largo de 

la• dltimaa tres décadas ha sido el importante papel desempeftado 

por la Inversión Extranjera Directa !IEDl. En la década de los 

setenta, Eapafta ocupaba el octavo lugar en la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico !OECDl como pais receptor 

de IED; en loa 80'• paao al cuarto aitio; y a principios de la 

d6cada de 101 noventa aacendiO al tercer puesto. <l 7l 

aunque la presencia de la IED comunitaria y 

extracoaunitaria en Espada era ya considerable antea de 1986, 

no reaulta f6cil evaluar ai con la adhesión de Eapafta a la CE ae 

logro un importante incremento de éata y haata que grado influyo 

eate proceso. De cualquier manera, la incorporación puede haber 

tenido importante• implicacionea para la evolución de la IBD. Por 

lo menoa, el elemento m6a importante que pudo haber influido 

aobre loa inver11on11ta1 comunitario• fue el hecho de que la 

reducción de laa barreras arancelaria• y no arancelarias al 

coaercio permitiria a laa multinacionales europeas minimizar 101 

coa toa de transacción asociados con la diveraificación 

lo que pudo haber estimulado la inveraion 

1ntracomunitaria. 

Por lo tanto, ai no ea aencillo atribuir a la integración & 

la CB incremento de lca flujo• de IED, en Eapafta, existe una 

tuarte preaunciOn de que ha tenido una influencia favorable, al 

aenoa haata 1991, Ade..-1, de que ha jugado un papel de gran 

importancia en el desenvolvimiento reciente de au economia. 

<171. F•ito Harn,ndez, 11tgual A, "El ••ctor eMt•rlor d• la aconomia 
eapaftola y la Dnion Económica y Monetaria", Infpr1P4gion 
Cppercial ilR&Alll,&, No. 710, Oct. 1992, 



Algunas de las cifras que alcanzo la inveraiOn extranjera de 

198& a 1992 se mueotran a continuación: 

EVOLUCION DE LA INVERSION EXTRANJERA 
<Millones de USO> 

1985 

Inversión EKtranJ•ra 1 1 9~0 

Directa 1, 718 
De cartera 232 

1986 

4,301 

3, 073 
1, 228 

1991 

2~, 173 

7,360 
17' 813 

1992 

b, 142 

5,646 
496 

Puente:Ob11ry1d2r Int1rn1cion1l.Intelect1va s.c., 
D.F., Junio 14, 1993. p. 55. 

Ht!xico, 

Por lo que se ref lere al origen de esta lnverslón durante el 

periodo 198&-1991, el 54' de estos flujos provino de la CE, 

siendo Alemania, Franela, Paises Bajoa y Reino Unido loa mayores 

inversionistas. 

En tt!rmlnos sectoriale1, la actividad manufacturera ha sido 

el destino principal de la IED. Durante el periodo 1986-1991, 

siete 9rupo1 de actividades <quimlco, alimentos y bebidas, papel, 

automotriz, productos de minerales no met,licos, maquinaria y 

equipo el6ctrlco y maquinaria y equipo mec,nlcol han absorbido 

821 de la IBD total en manufacturas>. 1181 Sin ellbargo, 101 dos 

aectorea con mayor participación de capital extranjero son el 

alimenticio y el quimlco. 

La IED en el sector de alimento• y ~ebidas ha alcanzado 

nivele• e1peotaculare1. cerca de un tercio del sector se 

encuentra ya en mano a de multinacionales extranjeras, 

eapecialment.e europeas. Sólo el grupo suizo Ne1tl6, 101 

<18> .eut••n, M. ''La inver•ión eMtranjera directa en E•p•ff•"· 
iQ1&liA ljigon0m1gg B Infgrma91on C:om;rcial ~. No, 2282 
Dic. 1991, 
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holande1e1 Onil•ver y Hendriz, el francés BSN, loa británicos 

Hiram Kalker y Cadbury Schweppes, el italiano Ferruzzi y el 

ale""n Heineken, aon de loa ni.la fuertes 

mercado e1padol. ' 191 
e importante• del 

Para tener una referencia de la importancia que ha tenido la 

IBD •n el sector exterior de la economia eapadola y concretamente 

en la balanza de pago1, ba1ta 1edalar que de1de la aequnda mitad 

.de la d6cada de loa 80'1, financiaba m!a del 201 del déficit 

coaarcial, lleqando en 199i al 35 1. ' 2º1 

Otro a1pecto destacable de la IED, es su papel como 

tra1mi1ora de tecnologia al conjunto del aiatema productivo 

e1padol. Entre 1988 y i989, casi el 501 de !01 pago• por 

importación de tecnolog1a 1e llevaron a cabo por 10 empre1a1, 9 

de 1•1 cuales eran filiales de empresas extranjeras. Adem!a, casi 

un 601 de 101 paqos totales por importaciones tecnológica• se 

concentraron en actividades manufacturera• en la• que la 

pre1encia de la IBD era relativamente alta. 

Si bien la IED ha mantenido niveles importantes haata 1991, 

para el ado 11quiente muestra una tendencia decreciente al pa1ar 

de 7,360 a 5,646 millones de dólares, disminuyendo 231 con 

re1pecto al afto anterior. En vario• aftos no ae habia presentado 

e1ta tendencia que ae explica en qren parte por la recesión 

económica interncionel que afecte loa planes de inversión de las 

empreaaa multinacionales. 

CS9> .Rodríouez-Berzosa, Alfredo. 11 El mercado preferido de Europa 11
, 

Aqtualidad lgenQmiqe, Marzo 19, 1990. p. 32 
(201.Feito Hern6ndez, Miguel A.QR.. '11,. p. 26 
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3.2.4. SBCTOK PUBLICO 

Resulta de gran importancia ~nalizar la evolución de las 

finanzas públicas, y en particular, la trayectoria del déficit 

público, pues constituye otro elemento de desequilibrio de la 

economía espadola. En este sentido, pueden indentificarse dos 

periodos claramente diferenciados desde el ingreso de Espada en 

la CE. 

Bn el primero de ellos, que comprende los afto• i985 y 1987, 

tuvo lugar un avance considerable del proceso de con•olidación 

fiscal, logrando reducir el déficit público del 6.9• del PIB en 

1985, al 3.1• en 1987, Dicha reducción se efectuó tanto mediante 

el aumento de ingresos <a través de recaudación directa de 

impuestos) , como por medio de la moderación del gasto público. 

En cambio, a partir de i988 se observa la detención y 

retroceso del proceso de consolidación fiscal, como lo prueba el 

hecho de que el déficit haya tendido a elevarse paulatinamente 

de1de entonces. Sin embargo, el problema del déficit público ea 

tadavia 11161 preocupante de lo que a primera vista reflejan las 

cifras. En especial, debido a que el déficit ha mantenido una 

tendencia a la alza durante loa últimos cinco aftoa, aun cuando ~1 

crecimiento económico espado! se ha mantenido por encima de su 

potencial, resulta .,.a que probable que se haya registrado un 

aumento importante del déficit estructural entre 1987 y 1991, 

como lo sugieren algunos estudios recientes. <211 

Loa fectores que se encuentran tra• las dificultades del 

sector público en estos últimos aftos y que no permiten su 

(21). Ternos Zublrla, I~!Qo. "L~ me Jora del d*fic:lt pabl!c:c con l• 
integración en la CE". Información CQ!1111rc1al ~. 
No. &90, Feb. 1991, p.149 



1an•aaiento, ion de natural•za muy diversa, entre los que 1e 

pueden m•ncionar son 101 1i9uientea1 

1. La desaceleración del crecimiento económico a partir de 

1990, ha reducido el aumento de lo• ingresos tributarios, al 

miamo tiempo que incremento las partidas de gasto en prestaciones 

sociale1, dentro de que las han resultado m.is costosas las 

pensiones y 1ubvenciones o seguro de desempleo. 

2. El aumento del peso del d6ficit de las haciendas 

territorial•• espadola1; deade 1988 las Comunidades Autónomas 

espado las han incrementado sensiblemente su necesidad de 

financiamiento, principalmente para la creación y mejoramiento de 

infraeatructura, y cubrir 101 par,metros de cohesión establecidos 

por la CB, por lo cual el d6ficit territorial 1e ha traducido en 

un incremento del d6ficit de la admini1traciOn central. ' 221 

3, De1de 1988, 1e ha hecho m.i1 patente la debilidad en la• 

pr,cticas de elaboración, ejecucion y control presupuestario, que 

aunados con una importante eva1iOn fiscal, ha redundado en una 

aceleraoiOn del gaato presupueatal sin contrapartida de 

financiami•nto por medio de la captación fiscal. 

Bn e1te ••ntido, ea nece1ario agregar el hecho de que la• 

condicione• politices de Bapada no han favorecido precisamente la 

adopción de la1 medida• de politica fi1cal necesaria• para 

tratar de reducir el d6ficit, por el contrario, ha tendido a 

incrementar el gasto p\U>l1co, que ha pasado del 41\ del PIB en 

1987 al 45\ en 1992. ' 231 

<221 ,Gln•r' d• Gr'ado, Car' los, "El gasto público visto por' 101 
e1pa6ole1•. Información Cgm•rc1al ~. No.680, Abril 
1990. p. 146 

<231. Ministerio del Portavoz del Gobierno.~ 1211· p. 163 
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A continuación se presentan algunas cifra• estadist!cas de 

la evolución del d6f1cit p11bl1co espaftol, en comparación con los 

indices registrados por las economias ""ª importantes dentro de 

la CE. 

DEFICIT DEL SECTOR PUBLICO ESP.MIOL 

D6flcit 
publico •n 

198!5 

•del PIB -6,9 

••Dato Htimado 

1986 

-4.5 

1987 1988 1989 1990 

-3. 1 -3.3 -3.5 -4. o 

1991 !'192e 

-s.o 

Fuent•1Banco C•ntral Hiepano,fl.llI.g_ EcgnOmico. Ago-Sep, 1993 

CE* 

Alemania•• 
Francia 
Italia 
Reino Unido 
Rapada 

SUPERA\llT /DEF!CIT DEL. SECTOR PUBL.ICO 
<• DEL PIB> 

1989 1990 1991 1992• 

-4.6 -5.3 

0.2 -2.0 -3.2 -2. 8 
-1.1 -1.4 -1.9 -3. 9 
-9. 8 -10.9 -10.2 -9. 5 
0.9 -1.3 -2.8 -5. 7 

-3,5 -4.0 -5.0 -4.4 

••Dato ••timado, pt Dato preliminar 
•1Clfras con Alemania Unificada 

1993p 

-6.3 

-4.5 
-s. 8 

-10.3 
-1. 8 
-4.8 

••1Datos hasta 1990 Alemania occ. Anos siguientes unificada. 
Puente:Banco central Hispano.Ellll.,Q Económico. Ago.-sep, 1993 

como puede apreciarse, si bien el d6ficit del sector pl1blico 

eapaftol en 1991 y 1992 no ha e•tado muy alejado del promedio 

comunitario, a nivel Individual con paises como Alemania y 

Francia las cifras han sido muy superiores. 
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3. 2. 5. INPLACIOll Y SALARIOS 

Por lo que respecta a la inflaclOn, no cabe duda de que a lo 

largo de loa dltimoa 20 aftas, la economia eapaftola ha 

experimentado siempre tasas elevadas de inflación. 

Durante el periodo 1986-1988, mediante una politica fiacal 

restrictiva se logró una ligera desaceleración Inflacionaria 

ha1ta llegar al 4.8•. 

BVOLUCION DE LA INPLACION 

ARO 

19e:5 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

INFLACION ESPA~OLA 
<taaa en • 1 

e.e 
B. 8 
5, 3 
4.8 
6. 8 
6. 7 
5.9 
5.9 

EN LA CE 
!media anual> 

n.d. 
2. 8 
3. 4 
4. 4 
s. 3 
5.7 
4, 7 
4, o 

DIFERENCIAL 

6. o 
1. 9 
0.4 
1. 5 
1. D' 
1.2 
1. 9 

Fuentes1Minieterio de Economl• y H•ciend•.f!:.l!llc.IJDA l!lt 
cgnycrqcocia 1a?2-1apfi. 
Banco Central Hispano.~ ecopómico, Aqo.-Sep. 1993. 

A partir de 1989 de nuevo comienza a elevarle el proce10 

inflacionario que se debió principalmente al aumento de precios 

en loa productos alimenticios, Aai, en eatos dltimoa aftoa •una de 

la principales cau1a1 del rebrote inflacionista en la economia 

eapaftola se encuentra en laa elevadas tasas de crecimiento de la 

de111&nda interna, que presiona el alza de precio1, especialmente 

en aquellos mercados cuyo funcionamiento es poco competitivo 

<sector servicios>. No obstante, no hay que olvidar que la 

evolución de la inflación tambi~n es reaultado de la aceleración 

en el incremento de los aalarioa monetarios", 1241 

<24>.Ha;em•yer, Bernhard, ed.li:IUff.L. ~· p. 89 
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En loa prOximoa adoa, traa loa efecto• de la incorporación 

de la pe•eta en la banda eatrecha de fluctuación <t2,511, del 

Sistema Monetario Europeo <SMEI, -acciOn que forma parte del 

proceso de conaolidaciOn de la Union EconOmica y Monetaria-, ae 

acentuar• la imposibilidad de compensar la• p6rdidaa de 

competitividad a travea de la manipulación del tipo de cll.lllbio, lo 

cual reducir• todavia mis el actualmente exiguo margen de 

maniobra del que dispone la politica monetaria eapadola contra la 

inflación, por ello, •e reforzar6 la necesidad de una reducción 

de la misma por medio de la eficacia de politicaa fiacalea y de 

oferta. 

La reducciOn de la tasa de inflación ea un requisito 

imprescindible para mejorar los niveles de competitividad de la 

economia espaftola y asegurar un relanzamiento del crecimiento 

económico en un mediano plaio. 

Por otro lad~, en lo que respecta a loa salarios de loa 

trabajador•• eapadolea, deade 1986 han moatrado una tendencia 

ascendente por encima del 61, e incluso mia aegllll loa datos de 

loa convenios colectivos. Pero Lea bueno para una economia que 

loa aalario• se incrementen mi• que la inflaciOn?. En teoria, loa 

trabajadorea eat6n ganando poder adquisitivo, pero la economia la 

pierde, porque en esca aftos la productividad por empleado ae ha 

incrementado mucho menoa de ese 61. 

1989 

INCREMENTO SALARIAL MEDIO EN 1 
PACTADO EN CONVENIO COLECTIVO 

1990 1991 1992 

e.10 7.ló 

1993 

ó,39 

Puente:Bendala,Eduardo."Laa cuenta1 de la criaia", 
Agtualidad EgonOmiga, abril 5, 1993, p. 66 
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De tal forma, por lo que se reefiere a la relación 

productividad/salarios, aunque usualmente se consideraba que la 

mano de obra de los paises comunitarios del sur son de las mAs 

baratas, de acuerdo con el informe de la Dirección General de 

Empleo, Relaciones Industriales y Asuntos sociales, de la 

Coaisión de la1 Comunidades Europeas, queda de manifiesto cómo a 

pe1ar de que ion los paises menos de1arrollado1 de la CE los que 

aperan con unos costea salariales menores, si ee compararan los 

coite• 1alariale1 unitario• tes decir, el coite salarial 

neceaario para producir una unidadl, los diferenciales se 

e1trechan notableaente. <25> 

In el ca10 de Espafta, detr6s del Reino Unido, ea la nación 

comunitaria que mis ha encarecido sus costea salariales a lo 

largo de finalel de la d6cada de los eo•s y principios de lo• 

90's 1 por lo que cada ve~ ser6 mis dificil confiar en la mano de 

obra barata como medio para mantener una ventaja comparativa y la 

coapetitividad de su economia. 

En e1ta linea, la moderación salarial es indispensable, y 

la1 aejora1 1alariale1 deben ser con1ecuencia del incremento en 

la productividad, no como haata el momento se ha venido 

pre1entando, que responde a la ilusión de una mejora de la 

econoaia e1paftola reflejado en tasas ascendentes del PIB per 

c&pita, lo que ha provocado el problema del incremento de los 

1alario1 por encima de la inflación. 

A1imi1mo, E1pafta 1e enfrenta a otro problema serio: el peso 

de loa 1indicato1 en la 1ociedad, debido a que como se puede 

(2~1 ,Alcald• lnchauatl, Julio. "La •conom!a Hpa~ola en los 
90' ... stt,uación. 199013 p. 20 

95 



percibir en las noticias diarias los sindicatos eapadolea no 

aceptan revisiones •alariales inferiores a la inflación y 

seguirin luchando por incrementar el poder adquisitivo de los 

trabajadores, de no conseguirlo, pueden recurrir a formas de 

presión mis intensas como por ejemplo hu~lgas generales. 



3.2.6. DBSBMPLEO 

El desempleo espaftol ha alcanzado una ma~nitud que lo 

convierte en uno de los problemas económicos y sociales mAs 

9rave1, de prolongada y deficil superación dentro del contexto 

europeo en un futuro inmediato. 

Si bien el origen de este fenómeno no se encuentra en la 

adhesión de Espada a la CE; para los espaftoles esta debilidad 

económica estructural puede obstaculizar el camino de la 

convergencia espaftola con 101 par,metros europeos. 

con la incorporación espa6ola a la CE se esperaba fomentar 

la inver1ión productiva para la generación de empleo. Sin 

embargo, las estadisticas demuestran que lejos de resolverse el 

desempleo se ha acentuado. Para 1992, el n\IJnero de desempleados 

alcanzó la cifra espectacular de 3 millones de parados, mAs del 

201 de la población activa y por mucho, mAs all• del promedio 

comunitario, que fue de i0.11. 

TASAS DE DESEMPLEO EUROPEAS 
(1 DE LA POBLACION ACTIVA> 

1990 1991 

CE 9.0 8.4 9.2 

Alemania ~6 4.9 6.7 
Francia 9.4 9.0 9.6 
Italia 10.9 11.1 11.0 
L ~ 7.1 5.9 8.3 
Espafta 16.9 16.1 17.0 

1992 

10.1 

7.7 
10.2 
10.7 
10.1 
20.1 

Fuente:Banco central Hispano. Pulso Económico 
Ago-Sep 1993. 

La explicación de la elevada tasa de desempleo en Espafta 

puede explicarse con base a los siguiente• elementoa: 



1. La dificultad para la 9en•ración de empleo. Seg•in datos 

del Banco de Bilbao-Vizcaya, el problema espadol reside en que 

para incrementar el empleo se necesita un indice de crecimiento 

económico de alrededor de 2.51, comparado con lo que hasta ahora 

ha logrado un pais como Ale11&nia tentre 1 y 1.511, en Espada no 

ae eapera obaervar un ritmo tal antes de 1997. 1261 Por lo tanto, 

la dnica elternativa para generar empleo es reformar el mercado 

.laboral y eliminar sus rigideces. 

2. Rigidez del mercado laboral que impide la generación de 

nu•voa empleos. Eepa~a en muchos aspectos posee un mercado 

laboral aun más inflexible que mucho• paiaea comunitarios, un 

veatic¡io más de la dictadura de Franco, en donde :.a paz social 

era •comprada" biaicamente con leyes de empleo favorables al 

trabajador. 

Incluso en estos últimos ados es realmente desalentador 

para loa empresarios espadoles crear nuevas plazaa de emplao, 

puea entre otra• cobertura• obligatoria•, como las cotizacionea 

de aeguridad social e impuesto• directo• aobre la renta, loa 

9ravimene1 son exce1ivo1. Asimismo, entre otras limitantes, las 

compadias no pueden tranaferir a un empleado geogrificamente o 

dentro de departamentos sin su conaentimiento, ai no, el patrón 

debe ofrecer un pago a favor del empleado. Inclu10 un trabajador 

que aea despedido desde un principio por no deaempeflarse 

eficientemente tiene derecho a una indemnización elevada y poco 

conveniente para el patron. 

(261.La Franchi, Howard. "MeJorarA España 11 reduce el déficit 
y reali'&& una reforma laboral". Egcelsior. H6xico, D.F. 
jul. 19, i993, Escena mundial, pp. 1, 4. 
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J, Esiatencia de un seguro al desempleo que fomenta el paro 

de larga duración. Las prestaciones por desempleo tienen una 

duración variable de a 24 meses, dependiendo de los periodos de 

ocupación previos del solicitante. La cuantia del seguro es del 

801 al 601 del salario minimo interprofesional vigente en Eapafta, 

y dal 2201 de dicho salario si el titular del seguro tiene o 

""' hijos a au cargo. (l?l 

El seguro tiende a intensificar el desempleo debido a que lo 

1ubaidia, e influye en el periodo de búsqueda de trabajo 

incrementindolo. La mayoría de laa veces el trabajador que 

disfruta del seguro en lugar de intensificar su búsqueda de 

empleo y de regularizar 1u situación, ae incli&a por buscar 

alternativas al margen del mercado laboral legal <opoionet que 

ofrece por ejemplo la economia aubterrinea> que le• permite 

obtener ingreso• dobles no aometidoa a ningun gravimen fi1cal. 

No obotante lo anterior, el desempleado también sufre los 

inconvenientes del paro de larga duración, debido a que al cabo 

de 2 aftoa, una vez agotado el periodo de subsidio ae encuentra 

con una disminución de poaibilidadea de reingresar al mercado de 

trabajo, por la resistencia de las empresas a contratar aua 

aervicio1. 

4, Reforma• legales y del mercado laboral dri1tica1 para 

flexibilizar el empleo con poco consenso. Si bien uno de los 

objetivos del Gobieno espaftol es la disminución del desempleo 

introduciendo modificaciones al mercado de trabajo, amplios 

•ectores las han rechazado por considerarlas descuidadas y poco 

1271. Ministerio de Econcmla y Hacienda.~ ~· p. 390 
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efectlvas, que permltlrán faciliar el despido y ~centuar el 

problema. Este factor es explicable, no olvldando que la sociedad 

espaAola adqulrió una cultura de desempleo basada en el prlncipio 

del subsidio, por lo cual, no es t•cil abandonar sus 

conveniencias para los desempleados. 

Sin duda las impllcaciones y compromisos de la pertenencia 

de Espafta a la UniOn Europea, contribuirán a encontrar soluciones 

efectivas a este gran reto en los próximos años. Una economia no 

puede ser tan competitiva ni mantener ciertas ventajas 

comparativas manteniendo este tipo de debilidades económicas. 

EMPLEO y PARO ESPAllOL 

86 87 88 89 90 91 92 93• 
. -------------·---·· ---· 

Población activa 
<mil lona•> 13.8 14.3 14.6 14.9 15.0 15.2 15.1 15.2 

ocupado• 
<millones hab. > 10. 8 11. 4 11. 8 12. 4 12.6 12. 6 12.1 11. 9 

De1empleadoa 
<mUlonea hab. > 3.0 2.9 2. 8 2. 5 2. 4 2. 6 3.0 3.3 

cr .. cimlento del 
empleo ( • ) 2. 4 4.9 3. 7 4.1 1. 7 -o.5 -3. 3 -3.7 

Tasa de deaempleo 

"' pob. act. > 21. 5 20.6 19. 5 16. 9 16.1 17.0 20.1 22. 3 

---------------------- --
••Datos preliminares. 

Fuente1In~tituto Nacional de E~! adf.etica, Bance de España 1993. 
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Como hemos podido analizar hasta e1te momento, las 

condiciones e1tablecida1 por la CE para la adhe1iOn de Espada 

como Bitado miembro, no fueron tan favorables para loa eapadoles, 

pue1 en principio, le1 1ignificO reducir la productividad y 

COllpatitividad de doa de sus sectores económicos 11161 importantes: 

al agricola y al pe1quero. Aunque a cambio, ae abrieron las 

fronteras de loa Estados miembros de la CE a loa productos 

Hpallolaa. 

Por otro lado, en cuanto al desenvolvimiento econOmico

social da l1palla a partir de 1986 1 se puede afirmar que el 

1ngra10 de e1a paia a la CE, no coadyuvo de manara importante a 

.. jorar 1u po1ic10n económica con respecto a 1u1 vecino• 

comunitar101. 

La aconoaia e1pa6ola sufre grave• desequilibrios tales como: 

un procaao inflacionario en aacenao, un d6fic1t comercial 

11gn1ficativo, un d6ficit del sector p~blico de loa 11161 

importante• en la CE y un de1empleo intenso y en aumento, 

a una desaceleración del crecimiento económico en 101 

a1101. 

aunado 

~ltimos 

Por lo tanto, •• muy embicio10 suponer que un proce10 de 

integración regional, por si mismo, ofrecer' solucione• a 

probleaa1 e1tructurales de larga duración como loa mencionados 

arriba. 
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4, RESIJLTMlOS Y PBRSPBCTIVAS A POTORO DEL PROCESO DB lllTBGRACIOM 
BSPllUIOL 

4.1.COSTOS t BBNBFICIOS DB LA INTBGRACION ESPAl<OLA A LA CE 

Si el an,lisis del impacto de la adhesion de Espada la CE se 

limitara a los aspectos expuestos en loa apartados anteriores, 

quedarian sin explicación algunos otros componentes esenciales de 

lo que ha sucedido en el terreno econOmico-social a partir de 

1986. 

De tal forma, lcomo es explicable que un fuerte crecimiento 

económico, mostrado en el PlB y de algunos otros indicadores 

favorables registrados desde 1986, vayan ~ asociados a un claro 

malestar 1ocial y a fenomenoa y episodios tan significativos en 

la vida espa6ola? 

No pareceria lógico que un pais que ha enfrentado lo peor de 

una crisis económica, prolongada por un periodo de diez ados 

<1975-19841 y que ha logrado mejorar Visiblemente sus indicadores 

macroeconomicos, incluso por algunos a601 creciendo a un ritmo 

euperior al de aua vecinos comunitarios, sea el escenario de 

movimientos sociales como huel9a1 generales, manifestaciones, 

et.e, Tampoco es realista pensar que en un sistema capitalista el 

Bitado genere lo 1uf1ciente para que todos vi•1an en abundancia, 

pero lo cierto e1 que Espada ha experimentado, por lo menoa hasta 

1990, un fuerte crecimiento que no ha ido ~compañado de la mejora 

de infrae1tructura y de algunos servicios claves para el 

biena1tar de la poblacion. 

Para el com~n del pueblo espadol, ea indi1cutible que 

&lQunoa de los servicios m's indispensables ofrecido• por p&rte 
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de la Administración Publica, como por ejemplo, los de sanidad o 

educación, ae han deteriorado notablemente. Loa ciudadanos que 

tienen al9~n problema con 1u salud ven demorado su necesario 

in9re10 en un hospital -el nl\J\lero de camas de hospital existente• 

en Espada ea menos de la mitad del promedio comunitario-; <l> y el 

sistema educativo se ha limitado a tratar de cubrir la demanda de 

enseftanza profesional a costa de un fuerte deterioro en la 

calidad, llegando aólo a la maalficaclón del estudiantado. <Z> 

En un estudio publicado sobre el grado de cobertura del 

gasto pUblico en E1pafta, se estima que en general, el nivel de 

1ati1facc!On de 101 1ervicios publicoa en ese pata, con relación 

a la CE, alcanza sólo el 58.21, cifra aun alejada de la media 

comunitaria que ea de 85\. <3> 

Llama la atención que en el caso de la educación y sanidad, 

do• de loa 1e'rViclo1 p>Ulllcos mil demandados por la sociedad, 

sólo alcanzan el 9rado de cobertura de 43,31 y 

reapectivaaente. Aunque el 9asto pUblico en educación ha crecido 

en t~rmino1 reales 1451 entre 1985 y 1991, con relación al PIB, 

continda aiendo interior al de gran parte de 101 paiaea de la CB. 

En cuanto a la calidad de la educación, la masificación de 

la Univerlidad, el deacenao de la calidad del profesorado y la 

cada día 11141 evidente neceaidad de realisar o completar eatudioa 

en el extranjero aon pruebaa de que falta camino por andar. 

Los e1paftole1 taml>i•n han visto ~recer vertiqinosamente au 

po11b111dad de acceso a biene1 materiales, por ejemplo, el nW.ero 

(ll,En 1990 habla ~ camas de hospital 
frente a 11 en la CE. 

t2>.Caaquet, Ma.Euqen1a. "Estudiante• 
gcgndmica.Abr.Z,1990, p. 94 

po~ cada mil habitantes, 

a formar".Astpalidtd 

t3>.Lagares, Manuel J,"Nivelea de cobertura del gasto pdbllco en 
Espafta".211111ll. ~ ~ ~. no. 37, 1988 p.22 
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de automovilea por mil habitantea ae ha multiplicado en 30\ desde 

1961, aproximindo•e ya a loa niveles de la CE¡ 1in embarQo, e1te 

aUlllento no ha ido acompoAado de calidad, puea &unque el nllmero de 

automóviles ae incrementa, laa autopistas por cada 100 Km• de 

territorio . son en EapaAa menoa de la tercera parte que la• 

comunltariaa, y menos de la mitad, ai ae compara con el n\lJllero de 

habitante1. A11 1 en i989 Eapafta tenia 0.4 km de autopi1taa por 

cada 100 km•, y 0.050 km por cada mil habitantes, frente a 1.3 km 

y 0.094 kit, respectivamente, de la CE. 141 

Todo lo anterior aon algunas pruebas del deaface entre el 

bienaatar teórico, medido por cifras, y el bienestar real, seg~n 

lo percibe el aspaAol. 

Por otro lado, el Gobierno, en au gestión preaupuestaria, no 

ha 1ido capa: de mantener el ritmo adecuado de crecimiento de la 

inversión en la creación y modern12aciOn de infrae1tructura1, de 

modo que en el periodo 1985-1990 1 se eatima que el incremento en 

101 Pre1upue1toa del !atado de 9a1to en inf raeatruatura aacendlO 

~olaaente un 27.Bl, frente al incremento del 110.31 en 101 otro• 

qa1to1 corrientes. 

En aapectoa tan indispensables, como las comunicacionea, la 

falta de previaion sobre las nuevas demanda• derivada• del 

crecialento económico ea una de la causas del malestar, y quien 

en EspaAa deaee la 1natalac10n de una linea telefónica nueva, o 

aimplemente quiera usar la que tiene, puede ser testlqo inmediato 

de eate fenomeno, pues se le coloca en un predicamento. 151 

El elevaQo nivel de desempleo, con un total de 3.3 millonea 

de parados en 1993 -que significa el 22.3\ de la poblaciOn 

(4) .Alcaide lnchauett, Jul 10. "Cr"dm!ento economice y des!Qualdad" 
WÜll ~ ~ ~. No, 51 1 1992 1 P• 89 

(5) ·llilam· p. 96 



activa-, es una causa tambi6n evidente de inquietud que genera 

cierto clima 1ocial negativo. 

La serie de consideraciones mencionadas !desempleo, 

deficiencia• en la infrae1tructura y en los servicios públicos, 

y mala administración del gasto público! pueden ayudar a 

explicar las razones por la que la prosperidad relativa de que ha 

di1frutado E1pafta en 101 últimos ados, no se haya visto reflejada 

en un aumento aparente de la satisfacción general de los 

ciudadano1. 

En opiniones generalizadas, grandes capas de la sociedad 

a1paftola actual, no ve traducidos en satisfacción real de su 

bienestar el incremento de su ingreso o el tener acceso a nuevos 

bienes de con1umo. 

un buen ejemplo de lo anterior es la educación. La 

obtención de un nivel acad~mico puede ser, en si mismo, un motivo 

de satisfacción al proporcionar una visión distinta y más rica de 

la• co1a1, pero, en su calidad puede ser un bien lucrativo. La 

educación es 

camino que 

sociedad en 

la puerta de entrada a un puesto de trabajo o el 

abre posibilidades de ascenso o promoción. Una 

la que se han abierto nuevas posibilidades · de 

educación, como la espaftola, pero que mantiene loa niveles de 

de1empleo juvenil m'• altos de Europa !en Espada 36• de la 

población activa se encuentra entre los 16 y 24 adosl, es una 

muestra del contraste entre la puesta a disposición de la 

población de un servicio público básico, sin que ello genere una 

1atisfacción directa mayor. Asi, el progreso económico sólo 

parece una carrera un tanto ficticia, pues el pueblo espado! no 

ha mejorado sustancialmente su posición. 
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No hay pues milagros económico-sociales, después de un 

proceso de inte9rac1on regional, pero en una economía que avanza 

hacia la modernidad, el crecimiento también debe medirse 

cualitativamente. 

La insatisfacción de los espadoles es entendlble 

considerando que en este periodo estudiado, algunos han visto su 

ingreso personal incrementarse un 40•, pero el precio de la 

vivienda en un 200\¡ y tambi6n, muchos otros han logrado la 

po1e1iOn de un automóvil, pero ven grandes atascos de trafico en 

las ciudades, por falta de mejoramiento de infraestructuras, o 

elementos similares de insatisfacción que se disfrazan en cifras 

po11Uvu del aumento del PIB. 

De tal forma, la sociedad espadola todavia tiene que avanzar 

un gran tramo para llenar las brechas que la alejan de la CE, no 

aOlo cuantitativamente, sino cualitativamente y tal vez asi, sea 

factible considerar a Espada como un pala mas prósp·ero, 1114• 

moderno y mAs cerca de sus socios comunitarios. 
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4.1.1. DBSIGUALDaD llBGIOHAL BH BSPIJIA 

Desde la toma de poder en 1982 como Primer Ministro eapadol, 

Felipe Gonsilez, mantuvo un objetivo firme: la reemergencia de 

Bapafta de au aituaciOn de aislacionismo con la ayuda europea. 

Aai, 1986 ae marco como fecha hi•tOrica en que ae daba el primer 

palo en la reorientación europea del destino espadol. 

A poco mA• de un aexenio deapu6s de aer aceptada y auscrita 

la m•mbres!o espaftola a la hoy Unión Europea, y de escuchar laa 

vocea de la "Buroforia" espaftola respecto al cambio y desarrollo 

de1mesurado de ese pa!s deade su adhesión, al grado de 

encontrarse entre lo• cinco pa!aes comunitario• más importante•, 

1e puede afirmar que exiaten elementos que justifican el 

conaiderar a eae pai• como beneficiario importante de la UE, lo 

que ha contribuido a au deaarrollo económico, ain embargo, ea 

neceaario tomar en cuenta otroa aspectoa que colocan la ambición 

e1paao1a máa alli de la realidad. 

Uno de 61to1 dltimoa elementos que colocan a Eapafta muy 

lejos da 101 eatandarea europeoa ea au desigualdad regional, que 

ha polarizado el desarrollo económico a pequedo• centros 

induatrialea del pa11. 

Al estudiar el periodo de 1986 a 199i ae puede observar que 

fue una etapa de crecimiento económico espectacular en Espada. 

TodH lu autonomiaa espaaolaa experimentaron tasas de 

crecimiento del PIB 1uper1ore1 al 3,. Sin embargo, las regiones 

con mejore• condicione• fueron las que mi• crecieron, de modo que 

1e acentuaron la• diferencia• entre.comunidades ricas y pobres. 

Madrid y Cataluda sobresalen entre las mi• beneficiadas. (61 

(bl."Aei eeta la economía autonOm1ca", Actualidfld EconOmica. 
Sept.i•mbre 7, 1992. p. 42 
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Según el informe 1992 sobre las comunidades autónomas 

espallolas realizado por la Fundación Fondo para la Investigacion 

Económica y Social CFIESJ, C7I y que aqu! se tratarán de explicar 

sus principales puntos, el PIB español creció un 5• en promedio 

anual entre 1986 y 1991. Sin embargo, en este mismo rubrü al 

interior de ese pa!a, las autonomías mostraron un comportamiento 

heterog6neo que se reflejó en tasas desiguales con un limite 

superior del 5.81 de =recimiento para Cataluña y un tope 

inferior de 3• para Asturias. 

El caso de Cataluña es singular pues durante dicho sexenio 

su PIB per º'Pita creció mis que en el resto de Espalla, e incluso 

mis que en el resto de toda la ahora Unión Europea. De hecho, leo 

catalanes incrementaron su renta en un 14.81 respecto a la media 

de los ciudadanos europeos. A continuación se presentan algunos 

parámetros económicos de las Comunidades Autónomas españolas. 

CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO ~ 
DEL PIB POR COMUNIDADES J'I 

L
; ATONOMAS EN EL SEXENIO 

1986 - 1991 
~::.==:==---::::;:-

Cataluña :s.e 
Navarra 5. 5 
Comunidad Val•nciane S.4 
Ca•tilla-La Manch& 5,4 
Murcia :s. 2 
Canarias 5.2 
Andalucta 5, J 
La Rioja :S.O 
Madrid 4,8 
Aragon 4. 6 
Gdtcia 4,ó• 
Pai• Vuco 4.4 
Ca•tllla y León 4.3 
Balear•• 4.3 
EKtrem11dure 4. 2 
Cantabria 3.8 
A1turias 3.0 

1 
-- -- -·- ... =, 

B 1 ENESh1F' GENERAL ', 
CComL1ni dades orden ad as 1egi:1n 
nivel de bienestar, con base 
cien para la mejor s1tuad~) 

t •• :-.-::---==..,_-_--------·-:-=:'-"'-

f"iadr id 1(10. (1 

Ca tal ui1ia 93.3 
Pal• Vasco 89, J 
Com.Va.lenc:iana 66.o 
Balearee 06.2 
Andalucla 62,7 
Aaturi•s 58.5 
Ca•tilla y León ~6.6 
Navarra 54.2 
Gal lci a 53,0 
AraQón 51.9 
Cantabria 51.0 
Con•rÍcUi 50.6 
Murcia 50.4 
E>1trem•dura 42.5 
La Rioja 42.3 
Cilsli 11 a-La Mancha 41.1 

<7>.FundaciOn Fondo para la Jnve$t1gaciOn EconOmica y Social. 
~ l2b.a lll economla? autonomas. 1992. 
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l1EJOR SITUACION ECONOMICA 
<Comunidad•• ordenadas se;~n 
situación econOmica, con ba1• 
cien para la mejor situada) 

Madrid 
Pal• Vaaco 
Cataluh 
A1turt•• 
BalearH 
Canarlaa 
Cantabria 
Cam. Valenciana 
Andalucla 
Navarra 
Gal lela 
Ara;On 
CaatUla y Leon 
Murcia 
La R! cja 
Caatllla-La Mancha 
E•tremadura 

EDUCACICN 

100.0 
89.8 
83.1 
66.1 
66.0 
56.7 
56. l 
56.0 
~2.0 
51.0 
49.:S 
44.8 
42.1 
39.4 
37.1 
36.8 
32.S 

(Estado de la infraestructura 
educativa, con b••• ci•n para 
la mejor situada) 

Madrid 
Ara;dn 
Aatur!u 
Pa!e Vucc 
Navarra 
Catalulra 
Caati 11 a y Leon 
Cantabria 
MurciA 
Com. Valenc1 ana 
Galle! a 
Andalucla 
Balear•• 
La Rioja 
Extr-•madura 
Canarias 
Castilla-La Mancha 

100.0 
90.1 
86.8 
85.9 
82.8 
81. 7 
80.1 
76.5 
73.B 
73.5 
70.B 
68.9 
68.1 
65.J 
63.5 
60.4 
56.0 
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ASISTENCIA SOCIAL 
(Equipamiento en centro• de 
a1i1tencia social, con bale 
cien para la meJcr situada> 

Cataluffa 
Pala Vasco 
E>etr•madura 
Andalucla 
Madrid 
Ccm. Valenciana 
Navar-ra 
Galleta 
BalHrH 
Cntll la y Leon 
Castilla-La Mancha 
Murcia 
Ara;on 
Canaria• 
A•tur!as 
La Rioja 
Cantabria 

SANIDAD 

100.0 
82.6 
47.4 
47.1 
46.5 
44.0 
43.3 
37.4 
32.4 
24.1 
21.0 
15.2 
13.7 
9.8 
9.7 
6,9 
6.7 

<Estado de la infraestructura 
sanitaria, ccn base cien para 
la mejer situada) 

Navarra 
CataluRa 
Madrid 
Ara;on 
Pal• Vncc 
Canarias 
Balear•• 
Cntll la y León 
AaturlH 
Cantabr! a 
Murcia 
La Rioja 
Andalucía 
Ccm. Valenciana 
Gal tela 
Extremadura 
Castilla-La Mancha 

100.0 
91.1 
89.4 
84.4 
B0.3 
so.o 
78.8 
74.7 
74.3 
73.1 
67.8 
67.6 
65.J 
62.B 
58.3 
52.2 
49.~ 



r.====~-=- =·='~- j] 

TRANSPORTES tl 
<Ordenamiento según nivel de 
infraestructura de tran&porte, 
base 100 a la mejer situada, 

Pals Vasco 100.0 
Balearen 92. 6 
Canariaa 80, 1 
Madrid 78. 7 
CatalUlla 74.5 
Andalucia 73.0 
Cantabria 72.2 
Galicia 68. 9 
Asturias 68, 9 
Com. Valenciana 63.4 
La Rioja 38. o 
Murcia 35, O 
Ca1tilla y León 34.2 
Navarra 31, 9 
Aragón 24. 8 
Extremadura 22.3 
Castilla-La Mancha 21.0 

r¡= --11 
COMUNICACIONES 11 

<Eatado de la Infraestructura!'¡ 
de comunicacion••• con base 
cien para la m•jor situada> 

Madrid 
Baleares 
catalulla 
Pals vasco 
canarias 
Com. Valenciana 
La Rioja 
Aragon 
Cantabria 
Navarra 
Asturias 
Mure ta 
caotllla y Leon 
Galleta 
Andalucia 
castilla-La Mancha 
Extremadura 

100.0 
76.8 
73.6 
71. 4 
64. o 
60.3 
58.5 
se.o 
55, 3 
55.1 
50. o 
45.9 
42.7 
40. 9 
38.0 
35, 3 
28.6 

Este estudio otorga despu6s de Madrid el segundo lugar en 

cuanto bienestar general a Catalulla,·y el tercero al País Vasco. 

Extremadura, La Rioja y Castilla-La Mancha son las reglones donde 

la vida es precaria, mientra• que las Autonomías como Andalucía y 

Gallcla ocupan la parte Intermedia de la claalflcaclon. 

De esta manera, Madrid cuenta con la mejor sltuaclon 

económica al contabilizar su Infraestructura de transportes, 

comunicaciones, abastecimiento el~ctrlco e hldraúllco, Sin 

embargo, es en Catalulla donde se da un mayor grado de bienestar 

social, categoria que agrupa según el estudio, la Infraestructura 

en educación, sanidad, centros asistenciales y culturales. 

Por el lado contrario, principalmente en Extremadura, 

castilla-La Mancha y La Rioja, prevalecen el retraso, el 

desencanto y la crisis en donde son necesarios profundos cambios 

estructurales, Aai, las disparidades regionales son enormes, 
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otorgando ventajas a algunas dentro del nuevo concierto europeo ~ 

las restantes aOlo muestran rezago. 

A fin de que el lector se forme un juicio propio de este 

fenómeno a continuación se mencionari brevemente la situación 

bisica de cada comunidad autónoma según se deduce del informe 

del FIES. ( •) 

N!pALQCIA 

El ritmo de creciaiento ae agota en 1989. El sector 
productivo agrario y de la construcción crecen por debajo de lo 
proyectado. En el futuro es razonable esperar una reducción en au 
capacidad financiera. 

En 1991 recupero el creciaiento, sobre todo en el sector 
industrial y agricola, aunque fue nece1ario el ajuste de la 
econoa1a que hizo caer la inversión. Loa primero• indicadores de 
1992 eran optimi1ta1 pero un nuevo ajuste puede truncar las 
expectatlvu. 

ll principado 
preocupante. Recl&111a 
indu1tria, que va a 
deaeaplH.doa. 

presenta un panoraaa dificil 
1alida1 urgentea e imaginativa• 
producir unoa cuantos milel 

Y lllUY 
para una 

de nuevos 

11 giro principal del archipi6lago ea el turismo. De que se 
logre una oferta adecuada en calidad y precio, depanderi de que 
lal i1la1 mantengan un crecimiento como el alcansado hasta 1988, 
o de lo contrario, se reavivarin momentos dlficlle• como los de 
1990. 

De lo que al final se establezca en su e1pecial marco de 
adhe11ón a la hoy UE dependeri en gran parte el futuro de au 
aconomia, que no mejorari por lo menos en un par de a6os. 

<•>,Fundación Fondo para la lnvestigac!On Económica y Social. ¡g.._ 
;j_h PP• 106-132 
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CANTABBIA 

El panorama traa la d•••c•laraci6n econcmlca sufrida 
durante 1990 y 1991, ea 1olllbr10. La1 deb1l1dades ealructuralea de 
la región hacen que laa dificulladea externa• repercutan en forma 
eapeclal en au econoa1a. 

SSlltlJtIMQ YNdQIClMA 

11 a6o 1991 .arcó el final de su ciclo expansivo. Agotado au 
proyecto turtatico y aln una adecuada polLtica industrial, lo lllAs 
d1116alco que preaenta ea la red de innovación 1nduatrial que est4 
intentando eatablecer el ln1t1tuto de la Peque~& y la Mediana 
l!lllpreae, 

!la esperiaentado uno de los creclaientoa 1114• importantes en 
loa ~ltiao1 a601, aln elllbargo, au 1iluación ea precaria. Ba 
taportante que contlnue con la• reforiaaa eatructurelea 
encamlnad&a a potenciar el sector de los aervlcloa y de la 
conatrucción. 

Sufre de deapoblación, falte de dlneaiaao empresarial, un 
1ector agrario obsoleto, estancllllllento induatrial, eacaaoa 
aarvicloa y carencia de 1nfraestructuraa, por lo cual ea una 
reglón que crece por deb&'o de la media eapa6ola. 

la una región productiva y competitiva y tendri que 1e9uir•• 
e1for1ando 11 deaee potenciar aua ventajea frente e laa dem4a 
rag1ones. 

lu creciaianto ea dtbil, pero el hecho de ser una región 
con1iderada dentro del Objetivo No. 1 pera aer receptora de 101 
fondo• e1tructurale1 da le UB, le permitió ••r benef1a1eria de 
ayuda para lntree1tructura econóa1ca. 

11 una tarea muy ellbleioaa la que tiene en puerta al quiere 
.. jorar au posición relativa o intermedie. Sin ellbar90, su 
11tuacion ya ha .. jorado 1en1iblemente con relación e &dos atr4s. 
Mo debe abandonar aua eafuer:oa por mejorar su infrae•truoture al 
quier• crecer, 
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Ba la región m.i• próspera y productiva. Aporta una sexta 
parte del Producto Nacional Bruto, Todo en ella crece, tanto las 
virtudes como los defectos. cada vez hay 1114• oportunidades de 
desarrollo y mis aialamiento por falta de infrae1tructuraa 
adecuadas. 

Ha balado au crecimiento en la indu1tria de la conatrucción, 
1ector que ha eatado a la baja en 101 últimos aftas. Tiene 
potencial de crecimiento que depende del deaarrollo de sua 
infraastructuraa y del correcto abastecimiento de agua a aua 
rica1 explotaciones agrariaa. 

Se ha de1acalerado au crecimiento, pero sigue siendo una de 
la• mil din6mica1 del conjunto e1paftol. Tiene un futuro 
prometedor ai 1e promueve la inversión para mejorar la• 
coaunicacione1 y la induatria. 

Lo• graves problema• eatructuralea, con un dfbil sector 
1arviclo1 y una indu1tria ob1oleta, hacen que 101 altibajos 
1ntarnacionale1 repercutan en 1u economta. Un esfuerzo industrial 
iaportante podrta aejorar su futuro. 

Lo• 1ectorea productivos tradicionales atraviesan 
dificil. se ha creado hace pocos afto1 la Heaa del 
1alvar e1te mercado, que enfrenta a la competencia 
dentro y fuera d• B1pafta. 

un momento 
Vino para 
creciente 

La• conaideracionea mi.a generales que se desprenden de lo 

aqu1 analizado, ion en primer plano, que la• condicionH 

pr61pera1 de la economta e1paftola 1610 son aparentes. El 

con1iderable crecimiento de 198G a 1991 no 1e ha distribuido 

hOllOqanaamente a las distinta• economta1 de la1 comunidades 

Autónoma• espaftolas. En aequndo lugar, ante una etapa de crisis 

coao la que enfrenta desde 1992 eae pata y de laa exigencias 
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derlvadaa del nuevo orden europeo, todaa laa reglones autónoma• 

e1paftolaa tendrtn que trabajar lntensamente para no rezagarse. 

4.1. 2. APOYO DB LAS COlllJHIDADKB BUROPBAS A BSPAlllA 

PllOGA-Gar&11t.1a. 

Eapafta el uno de lo• benefactorea lllAa importantes del Fondo 

luropeo de OrlentaciOn y Garantía Agrícola <FEOGAl, Dicho fondo, 

tiene dos aeccionea: la de garantia y la de orientación, La 

pri11era, ae encarga de intervenir en loa mercado• y almacenar 

excedentes. 11 objetivo de la segunda, es ayudar a diamlnulr las 

deaiquald&d•• de la• re9ione1 agr1cola• 111.f.1 de1lavorecidas, 

mediante la ayuda econoaica para la t.ran1for11ac1on de laa 

e1tructura1 productiVa3 n1cionale1 y re9ionale1. 

La• transferencia• a R•pafta en 1993 del PBOGA·Garantia se 

e1tl11&n en 513,396 millonea de peaet11, aprox1111&d&11ente 3,787.5 

•illonea de USD, lo que supone un incremento del 14.11 reapecto 

al 111¡10rte del afto anterior. 181 

TRANSFERENCIAS TOTALES RECIBIDAS DEL FEOGA-GARANT!A 

AOO l'llLLCNES DE l'llLLONES DE 
PESETAS DOLARES US * 

1986 37 898,0 279.b 
1987 87 3Jl.8 é44.3 
191111 2!18 07!5. J l 903.9 
1989 248 364.!5 1 832,J 
1'90 271 603.7 2 003.7 
l99l 423 934.b :s 127.'15 
l'92 4l50 ooo.o 3 :S19.8 
1'993 'i51:S 3'!'1>.0 :s 787.'15 

•Tipo de cttllblo 1 novl•Mbr• d• 1'993, 
Fuent•1er•11nt1clon ~ ~ ~ fr•1upy11tp1 G1n1r1l11 

Mlnltt•rlo d• Economía y H1cl1nd1. 1993. p.177 

<8>,Mlnt1terlc de Econom!a y Haci•nda. Pr•11nt1c1cn 11.al. 
~ a. pruupueatos o"tneralg; llil.. p. 176 
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Bl aumento ae explica por la entrada en vigor de la reforma 

a la Politica Agraria Comlln, que significa el otorgamiento de 

ayudas coapen•atoria• a loa grandes cultivos, por lo cual sertn 

i•portantes para Bspafta, 

Las tranaferenciaa recibidas del PBOGA-Garant!a representan 

para lapafta un ingre10 constante cuyo valor ae ha incrementado 

c&1i 15 vecea de 1986 a 1993, 

Loa Pondo• Estructurales de la comunidad ae encuentran 

compue1to1 por el PBOGA sección •orientación", el Fondo Social 

Buropeo CPSBI y el Pondo Europeo de Desarrollo Regional CPBDERJ, 

su objetivo es cumplir con la cohesión económica y social entre 

la1 diltintaa regiones de la comunidad Carttculos 130 A a 130 E 

del Tratado CBBI, ' 91 

con la reforaa de 1988 de la pol!tica estructural comdn, 

cuyo1 objetivos 1e recogen en un reglt1111ento del Consejo del 24 de 

junio de 1988 <DO 185 de 15.7.19881, se incorporan en forma 

innovadora para el periodo 1989-1993 los Marco1 Comunitario• de 

Apoyo CMCAI divididos en cinco objetivo• comunes a fin de 

coapletar las medida• de deaarrollo adoptadas por los Estados 

11iembro1 que as! lo necesiten, o a contribuir a IU 

tran1formación. Ea ta ayuda comunltaria "se basa en la 

pertlcipaclón entre la comisión, 101 E•tados miembros y las 

autoridades regionales, siendo todas la• partes unos socios que 

perliguen un fin comdn". e lOJ 

!91,Coml•ICn de l•• Comunldade• Eu~op•••·l.A kt1. QA ~ ID. 
~.p. 311 

<101.Landaburu,Eneko."El mercado dntco y las pol!ttcaa r~gionales 
comunitarias".lpfo;maslon c951re1a1 ~. No. 590 p.69 
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La asociacion dimana del principio de subsidlaridad en 

virtud del cual la comisión considera que la actividad 

estructural que lleva a cabo, debe ser complementaria de la 

realizada por las autoridades nacionales a todos loa niveles, 

A11, se trata de un di_,logo permanente entre la ComiaiOn y el 

Estado miair.bro concernido que aspira, con un deseo de eficacia, a 

repartir la1 tareas y a compartir loa recursos implicados en la 

actividad estructural comunitaria. 

Bspafta fue elegible para convertirse en beneficiaria de las 

aportaciones de los MCA destinadas a los siguientes objetivos: 

-~ 1iQ... J,.: Para fomentar el desarrollo y el ajuste 
estructural de la• regiones menos 
desarrolladas, 11989-19931, 

La1 regiones eapaftolaa elegibles para participar dentro de 

este objetivo son: Andalucia, Asturias, Galicia, castilla y LeOn, 

Extreudura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Hurcia, 

canaria•, cauta y Malillas. 1111 

En general estas regiones presentan problemas económicos 

tales como de1equilibrio demogr,fico, PIB per c'pita inferior al 

75• de la media comunitaria, tejido económico d6bil y de baja 

prod~ctividad, carencia infraeatructural, de equipamientos y de 

aevicioa, mercado de trabajo desajustado con alta tasa de 

desempleo, sector industrial. poco diversificado, atraso en 

amplias zonas rurales, escasez de recursos hldra~licos e 

insuficiente investigación en materia tecnológica. 

C!!),Comls!lln d• la• Comunidada; Europ•u.~ Cgmun1tarlp1 a 
~Objetivo No.l, 1989-1993 p. 12 
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El flnanclamiento comunitario total para &apa6a en el 

periodo se6alado y para el objetivo No. 1, ea como sigue: 1121 

Millones de &COS 

FBD&P. 
PSI 
PBOGA-Or1entac1ón 

TOTAL 

6 199 
2 348 
1 232 

9 779 

Loa ejes prlor1tarlos de atención pra el mejoramiento de laa 

r99lone1 eapaftolae dentro de eate marco comunitario de apoyo eon 

101 al c¡ulantes: 

•Inte9rac1on y articulac10n territorial. 
•Indu1tr1a, aervicioa y arte1an1a. 
•Tllrh11<>. 
•AQricultura y de1arrollo rural. 
•Infrae1tructuras de apoyo a la1 actividades económicat. 
•Valor11ac1on de loa recurao1 h1111&no1, 
•Ali1tenc1a t~cnica, acoapaftamiento e lnforaación. 

-~ ~ ¡: Reconvertir la1 reg1one1, reglone1 fronterl1aa, 
o partea de re9ione1 !incluyendo laa cuenca• da 
empleo y 101 n6cleo1 urbano11 9raveaente' 
afectado• por el declive indu1tr1al,11999-19911, 

La• re9lone1 e1paftola1 elegible para 1er receptora• de la 

ayuda de e1te llCA para el objetivo no. 2 ion once provincia• que 

pertenecen • •lete comunidadea autónoma1, a 1abar1 1131 

Ara ton 
1.sara9ou 
2.caatabr1a· 

Catalllla 
3.Barcalona 
4.Gerona 
5. 'l'arragona 

ll:Zl • llWlsm· p.102 

6,Madrld 
7,Ravarra 
8,t.a aloja 

Pala Ya1co 
9.Alava 

10.Guipó:coa 
11.VUcaya 

<13l,Com11ión de lat Comunidades &uropeaa.~ C91Pll!!ltarloa 11.1. 
~ 1112-12?1. lllllll&· Objetivo no. 2, p.6 

117 



Loa principales problemas por los que atraviezan estos 

territorios son los siguientes: 

al Bajo nivel de modernización e innovación tecnológica. 

bl Mano de obra excedentaria y bajo nivel de cualificación 

de la misma. 

el Deficiente dotación de infraestructura, tanto para la 

actividad productiva propia111ente dicha como, de una manera 

general, las 9ue afectan a las comunicaciones. 

di Graves problemas ambientale1 <urbano• e industriales>. 

Bl monto total del MCA destinado a Rapada para financiar el 

objetivo No. 2, ea cOllO 1igue: <l4> 

FBDER 
FSI 

TOTAL. 

Millones de ECUS 

520 
U9 

f>79 

LOI ob3etivo1 de acción e1enciale1 a cubrir en e1to1 

territorio• 1on1 

•La creación y desarrollo de actividades productivas. 

•La protección y mejora del medio ambiente. 

•ll apoyo a la Investigación y el de1arrollo y a los 

aquipamlento1 de formación. 

•La aejora de la red de comunicaciones. 

(141.~ p.100 
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-~ tl;... ;3l1 Para d•aarrollar, dlver•lflcar y r•vlt•llzar la 
economta rural, C1989-1993l. 

La• comarcaa y provincias e1e91blea para ser receptoras de 

la ayuda de eate HCA aon las aiguientea: <l5> 

Arag6n 
BUHCa 
Tarual 
laragoza 
&al.ar•• 
cant.abria 
llafttr& 
t.a Rioja 

cataluila 
Gerona 
Lllrida 
Tarra9ona 
Segarra 
Pall YHCO 
Alava 

ID general loa problemas que presentan eataa zonas son: 

al Actividad económica concentrada en el sector primario, 

que preaenta adellia la• liaitacionea propias de la agricultura de 

aontaaa, de condiciones climA.tica1 adveraaa y deficiencias 

••tructuralea auy marcadas. 

bl 81tuaciOn 1ocioeconOmica caracterizada por ingresos bajos 

y dependiente• en a111110 grado de la agricultura. 

el latructuraa agrarias inadecuada• muy sensible• de 

afectacion por la Politica Agraria comün CPAC>. 

dl PoblaciOn envejecida con falta de iniciativa o con 

forsacion profesional inadecuada para la modernización de la 

explotación agraria o emprender nuevas actiVidedea económicas. 

e>In1uficiente lnfrae1tructura en vtaa de comunicacion que 

conducen al aislamiento progresivo de la• zonas. 

La dotaclOn financiera que otorga el HCA para Eapada, 

correspondiente al periodo 1989-1993 y al objetivo No. Sb, se 

tle>.Comlaldn da la1 Comunidade1 Europa••·~ Comynltariga l!t 
~Objetivo No. 5b, 1989-1993. p.9 
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desglosa de la s1gu1ente m&nera1 116 > 

PEOGA-Orientac1ón 
PEDIR 
PSE 

TOTAL 

Millones de ECUS 

184.9 
61.1 
39.0 

285.0 

Lo• ejes prioritarios de acción de d1cho MCA otorgado por la 

comunidad para estas zonas aon: 

•tMjora de estructuras y d1vera1ficac1ón del sector agrario. 

•Conaervacion y aprovechatúento del medio natural. 

•Diversificación de la actividad econóa1ca y aejora de las 

infraeatructuras bl.s1cas de apoyo. 

•Valorización de 101 recursos h1111&nos. 

ColllO podemos observar EspaAa ocupa el primer lugar en lo que 

se· refiere a las politica1 regionale1 de apoyo de la comunidad: 

aparte de ser el principal pata beneficiario del FBDER, el 

i1111pacto de los otros fondos estructurales se percibe claramente 

al sellalar el territorio y la población beneficiados por '•tos. 

Ast, sólo las regiones de desarrollo atrasado !objetivo no. 

1> representan el 76• del territorio nacional, y el 58• de la 

población total. Si a esto se aAaden las regiones de reconversión 

induatrial <objetivo no.2> y las Zcnas rurales elegibles según el 

objetivo Sb, ya consituye 97• del territorio espaAol y 82• de su 

población total. 117> 

116) • l!URU.· p. 48 
117>,Landaburu, Eneko.g¡¡_,_ ~. p. 70 
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Bn el anexo de eate trabajo ae pueden encontrar alqunoa 

mapaa que muestran ftaicamente las re9ione• espadolas apoyada• 

por .lo• MClt., as! como un grU1co que aedala la pnUción de Bepat.a 

entre lo• otros miembro• de la CE como benefactor de lo• fondo• 

eatructurales. 

Bl cuadro e1qu1ente muestra las transferencias totales de 

laa Comunidade• Europeas a Eapada por concepto de Fondoa 

latructuralea deade 1986. Como se aprecia los inqresos han 

aeptuplicado de eaa fecha.a 1993. 

Millones de Pesetas 

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES 

ARO FEDER FSE FEOl3A- TOTAL 
ORlENTAClON• 

1981> 40 4!57.!5 23 918.4 - b4 37!5.9 
1'87 4B 277.2 37 !592.6 2 949,9 se 119.& 
1'99 69 !596.4 38 655.0 9 568.0 117 819.4 
1989 11!5 6!59. 6 b4 328.1 :Sb 353.2 216 340.9 
19'10 llB 184,4 53 079.15 26 627.2 217 8'10.1 
19"1 283 234.7 134 292.B Bl 7'17.7 4'1'1 3215.2 
19"2 2!53 ooo.o 0e 600.0 83 ooo.o 424 600.0 
1993 21>0 ooo.o 105 ooo.o 80 ooo.o 4415 ooo.o 

•Incluye recuraoa agrario• v P••quaros, 
Fuant•1Pr111nt1ston Q.1.1. ~ Qa Pr11upu11tp1 G1n1r1l11 

Hiniaterio de Economia y Hacienda. 1993. p.178 

ramos DB CODSIOll 

Eapafta ea uno de lo• cuatro paises beneficiarios del Fondo 

de Cohel!ón, dado que su Producto Nacional Bruto per c4.1>tt.a ea 

interior al 901 de la media comunitaria. La entrada en vigor del 

Fondo de Coheaión ea simult,nea al del Tratado de Haaatricht que 
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fue el 1• de noviembre de 1993. Por otro lado, existe un 

compromiso firme del Consejo Europeo para que puedan ofrecerse 

con prontitud desde comienzos de 1994. El importe total de este 

fondo para 1993 se fijó en 1,565 millones de ecus. 

Es importante destacar que este fondo financiara 

principalmente proyectos de infraestructura de transporte y de 

mejoramiento del medio ambiente. La distribución de los recursos 

globales del Fondo para 1993 entre los Estados beneficiarios se 

estableció de acuerdo a los siguientes porcentajes del monto 

total: Espatla (521 a 58\1, Grecia <16• a 20", Portugal (16• a 

20•l, e Irlanda <7• a 10\l, 

Millones de Ecua 

ASlGNACION CE RECURSOS CEL FONDO DE COHESION (19931 

ESTADO l'l!EMBRO TOTAL AMBIENTE TRANSPORTE 

ESPAl'lA 8~8.4~ 252.09 606.37 
Cl54.BY.> (29:'.l (71:'.l 

PORTUGAL 2B:S,l56 122.79 160. 77 
<1B.2Y.l (43Y.l (l57?,) 

GRECIA 280.36 i7l5.22 1Ql5.14 
<17.9Y.l (62Y.l (48Y.l 

IRLANDA 141.89 l5l5.92 Sl5.97 
19. lY.l (J9Y.l (61:\l 

Fuente1Servlcio d•I Portavoz de la Coml•!On de la Comunidades 
Europeas. Informagión ~¡p.~ IP<93l1220, Bruselas, 
diciembre 21, 1993. 

Bn este cuadro es posible observar que Espada es uno de los 

mayores benefactores del recientemente creado Fondo de Cohesión, 

en comparac10n de otros miembros como Portugal, Grecia e Irlanda. 

Cabe aclarar que la di•trlbución se realizó con base a criterios 

de superficie, población, PIB per ctplta, e insuficiencia de las 

infraestructuras de transporte. 
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SALDO PillARCIBRO BSPAAA-COMlll'IIDADBS EUROPEAS 1986-1993 

Este apartado tiene la intención de colocar en la balanza 

las aportaciones espadolas al presupuesto comunitario como 

parte de su membresia a la CE hoy UB, y las percepcionea 

recibidas de loa fondos estructurales y de cohesión comunitarios 

para el mejoramiento de las regiones menos desarrolladas, desde 

el ado de su incorporación. 

como podr6 verificarse en el siguiente cuadro, exceptuando 

1986, Espada en toda su historia como miembro de la CE ha sido 

pleno beneficiario de la ayuda comunitaria, pues la• apo~taciones 

espadolas al presupuesto comunitario no se equiparan a la ayuda 

financiera recibida para el impulso del desarrollo econOmico 

espadol y reducir las diferencias que lo separan de los Estados 

miembros lllAs ricos, 

Millones de Pesetas 

EVDLUCION DE LA RELACION FINANCIERA ESPA~A-CE 1986-1993 

ARO APORTACION TRANSFERENCIAS SALDO 
ESPAl'lOLA COMUNITARIAS• FINANCIERO 

1986 113 15015.2 1015 099.9 - 8 4015.3 
1987 141 1594.0 180 494.l 38 900. I 
1988 236 220.2 398218.1 161 997,9 
1989 296 6215.7 483 992.8 187 367.1 
1990 383 738.6 !510 12:!.3 126 383.7 
1991 557 0915.7 953 117.5 356 021.8 
1992 665 667,0 896 063.0 230 396.0 
1993 798 480.0 1 002 459.5 203 979,5 

•6• incluyen la• ayuda• diractaa del FEOGA-Ori•ntaclón. 
Fu•nte1Pr11•ntoc!on ¡U¡J.. ~ 111. ~'!i9.1 GtMr•Lu. 

Ministerio de Economía y Hacienda. 1993. p,i81 
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El saldo financie:~, !0halado ~n el cuadro, vendria 

representar ' para España una percepción neta proveniente de la 

CE, que no requiriO retribución alguna y su empleo está destinado 

al mejoramiento de la infraestructura ~conómica del pais. 

Sin embargo, por cuantiosa qu•~ ha llegado a ser la ayuda 

comunitaria para España, sus problemas de econón1lcos h.in 

demostrado ser mayores, por lo cual, aún con ayuda financiera, 

las diferencias que separan a ese país de los estándares 

económicos d~ la CE, no podrán reclucfrse 1 por lo menos a corto y 

mediano plazo. 

Pese a lo anterior, la ayuda financiera comunitaria o~orqada 

a E!lpaña, es qui.zA uno de los mayares beneficios obtenido~ pc.·r 

ese país desde que forma f';Jrl;· del proceso de intcgraci~·n 

europeo. 
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4.1.2. COllPBTITIVIDllD BSPAAOLA BN LOS HBRCllDOS BDROPBOS 

Otro factor que en;loba muy bien uno de los problema1 

fundaaentales de la economta eopaftola a partir de 1986 en sus 

relacione1 con la CE, es su bajo nivel de competitividad frente a 

loa pa11e1 economicamente mAa fuerte• de la Comunidad. 

La lituaciOn de laa empresas espadola• para afrontar el 

mercado com~n europeo en 1986 era 1161 que preocupante, debido 

principalaente probleaaa -per1i1tente1 actualmente-, que a 

continuación 1e r••uaen1
1181 

1.ruerte regionalización de los grupos indu1triale1, Es 

claro que la conc•ntraci6n de la actividad industrial en Rapada 

en varia• sonaa ••paftola1 es un ra1;0 caracteriatico de su 

lndu1trlalizaclón. 

2.Dependencla de la inversión eztranjera. Lo• aubsectorea 

lndu1trlale1 116• fuertes, capacea de impulsar la actividad 

.producuva, y de aodernlsar r'plda y efectivaaente sus 

ln1talacione1 y t6cnicas de producc16n, ae encuentra en mane• de 

capltale1 eztranjero1. 

3. La indultria espadola 1\1fre una dependencia del exterior 

para aateriaa pri .. 1, equipo e innovacione1 tecnoló9ica1. 

4.La .. yor parte de la industria e1padola posee un tamafto 

relativ&11111nte pequeAo en comparación con ;randes multinacionales 

•uropea1, que leo dificulta o impide competir con otro• ya con 

experiencia en la internacionalización de mercados. 

Ahora bien, •i el sector industrial desde i986 ya contaba 

con deficiencias, con la puesta en marcha del Mercado Unico desde 

(181,Jacquemin, AleHls.Illl, ~ Ch1!!1ng1 opst-1992. p,qo3 
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el ta de •naro de 1993, la• co•as par•c•n ser m4s preocupontea 

para Bapafta, con la plena circulación de mercanciaa, capitales, 

servicios y trabajadorea. 

Al retpecto, en un informe de la comisión Europea sobre la• 

posibilidades de competencia de cada pata de la CE en el Mercado 

Unico, ae estima que Bapafta ea uno de los cuatro paitea que 1114& 

tienen que perder con 6ate, puesto que las ventajas que obtendran 

en algunos sectores ser•n cualitativamente inferiores a loa 

perjuicios que aoportarin en otros. 1191 

Dicho informe diferencia 40 sectores induatriales 

claaifictndoloa en aectorea fuertes, medioa y vulnerables de 

acuerdo con su nivel de competitividad. 

Entre loa sectores fuertea, que representan el 151 del valor 

a9re9ado bruto eapeftol y casi el 191 del empleo se encuentran: 

loa producto• certmicoa, cablea el•ctricoa, electrodoll6at1coa, 

aut0111óv1les, conatrucción naval, material ferroviario, 

confiterta, vinos y espumosos, la industria de la lana, la del 

al9odón, zapatos, confección y acceaorios de veatir, ropa del 

ho9ar, la industria del caucho y loa jue901, juguetea y 

articulo• deportivoa. 

Sin ei.bargo, dentro del conjunto de estos productos, sólo 

sub1ectore1 aon loa que 9ozan de una de..nda importante: los 

cablea el•ctricos y loa automóvile1. Pero, la lndlllltri• e•paftola 

del automovil esti 1ntegr&111ente en manos extranjeras y por lo 

tanto la decisión de invertir o deainvertlr en un lugar u otro no 

eatt en manos de 101 eapaftoles. 

<19>.Rodr!11ue2 Lavln, Remón."Comp•tir en Europa, una tnlaiOn 
imposible" .A;tyalidlQ iconOmica, nov. 26, 1991 p.102 
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Pcr •lle, •• contradictorio qu• • p•••r d• tener sectoras 

con capacidad de competencia, aon los que tienen menor demanda en 

la CB, sin mencionar el hecho de que esos mismos productos e•t6n 

•Olletido• a una fuerte competencia de los prcductoa de tercerea 

paiae1 en deaarrollo. 

Bn conjunto 101 sectores medios y loa vulnerablea, 

repreaenten el 251 del valor agregado bruto y el 201 del empleo • 

. AdeJ116a, loa aectorea donde la induatria eapaftola ea menos 

competitiva aon loa que tienen .. yor demanda en qeneral en la CE, 

Dentro de loa aectorea medios se encuentran: el 

far.ace~tico, el de mequinaria y herramienta, alfombras, lozeta• 

y recubriaiento• para piaos. 

Lo1 1ectore1 con ""ª problemas o vulnerables y 

demanda en la CB aon: el criatal, producto• quimicoa 

producto• quimmico1 y aqricola1, maquinaria aqricola, 

textil, maquinaria para la induatria alimentaria 

con mayor 

de base, 

maquinaria 

y quimica, 

aineria y 1ider~rqia, maquinaria para la madera, papel y cuero, 

equipo de info~tica y telecomunicacione1, aparato• de radio y 

televisidn, equipo de iluminacidn, material 116dico-quirdrqico, 

equipo de transporte, cerveza, joyeria y equipo aeronadtico. 

Por lo tanto, Bapafta tiene un gran reto que afrontar por lo 

que a coapetitividad ae refiere, en el marco de aus relacione• 

comercial•• con 101 otros miembroa de 1• CE. 
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4.2. PBRSPBCTIVAS A CORTO PLAZO DEL PROCESO DE IHTBGRACIOH ESPAllOL 

Segun ae ha puesto de manifiesto en laa secciones 

anteriores, el primer tramo del proceso de integración de Eapafta 

a la Comunidad, iniciado en 1986 ha tenido efectos muy 

significativos sobre au economia y especialmente, sobre el aector 

social. Es claro que loa efectos económicos continuarAn y ae 

acentuar'n en loa próximoa aftoa, con la plena liberalización 

comercial y financiera derivada en primera instancia del Mercado 

Unico y por la venidera Unión Económica y Monetaria. 

Bn efecto, el Tratado de la Unión Europea con'•enido y 

aignado en Maaatricht, establece qUe a partir de 1997 to máa 

tardar 19991 culminar• el proceso de integración coaunitario. A 

partir da e1e ao .. nto, •e fijaran de forma irrevocable 101 tipo• 

de cUlbio entre la• aonedao comuni tariaa para proceder, 

eventualmente a 1u auatitución por el BCU y ae efectuari la 

transferencia de la aoberania monetaria desde las a1feraa 

nacion1le1 al nuevo Siatema Europeo de Bancos Centrales en un 

11arco de di1ciplina de las políticas fiacalea nacionales. Por 

ello, de acuerdo con el Tratado 1010 estarán en condicione• de 

acceder a dicha Unión a partir de 1997, aquello• paises 

comunitar101 que hayan alcanzado un grado auficiente y duradero 

de conver9encia en 1996. 

La evaluación o consideraciones para el c¡rado de 

converQenc1& •• tomar'n en función de los 11QU1entea criterioss 

oLa taaa media anual de inflación no exceder' en mia de 1.5 
puntos la de los treo paises comunitarios con las taaa1 de 
inflación ""ª reducidas. 
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121 tipo de inter6a nominal a largo plazo, no exceder' en 
1161 de 2 punto• por t6rlll1no medio, durante el aAo previo al de 
evaluación, al de 101 tipos de loa tres paises comunitario• con 
.. nor ta1a de inflación. 

121 tipo de cambio de la moneda deber' 111&ntenerse dentro de 
la banda noraal de fluctuación del ±2.25• en el Sistema Monetario 
Europeo !SHIJ, sin serias tenaionea durante loa 2 aAoa previos a 
la evaluación <esto ea, ain ser devaluada la moneda a petición 
propia!. 

1•1 d•ficit pilblico no exceder' del 3• del PIS, ni la deuda 
P\l.blica 1uperar• el 60• del PIB. 

De1afortunadaaente, el de1envolvimiento de la econoaia 

eep&Aola aue1tra que •e encuentra lejos de 1ati1facer las 

condicione• de conver9encia e1~blecida1 en el Tratado. <Ver anexo 

de e1te trabajo). 

La ta1a de inflación e1paAola 1 que en e1to1 dltiao1 afto1 1e 

ha ao1trado 11D1&1aente renuente a d11m1nuir; en 1991 y 1992 ha 

excedido en 3.o y 3.5 punto• re1pectiva .. nte el liaite 

Htablec1do. 

Bl tipo da 1nter•1 a lar90 plazo en B1pafta para e101 11l11ao1 

doa aftoa ee encuentra en torno al 12.5• y 12.2•, excediendo 3,7 y 

3,4 punto• el de 101 pa11e1 de referencia, cuando el limite 

ú:iriao ea tan 1010 de 2. O puntea. 

La pe1et1 ae mantine actualmente dentro de la banda de 

fluctuación del ±6• y por con1i9uiente, no cuaple la condición 

de pertenecer a la banda normal del t2.25•. 

Finalaente, el d6ficit pdblico en e1to1 dos afto1 ea de 4.9 y 

4,4, del Pll, lo que hace que reba1e la norma del 3• del PIB. Tan 

1ólo el volllaen de deuda pdblica en circulación se ait\1& dentro 

de 101 par6aetroa adecuados al no rebasar el 60• del PIB 1 

1ltU6ndo1e en en 1991 y 1992 en 44.B y 47.9• del PIB 

rHpecUva111ente. 
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con lo anterior, es evidente que E•pafta tiene que recorrer 

un largo camino en el ál!lbito de la convergencia y adellli• debe 

hacerlo en un corto periodo de tiempo, sin contar plenamente con 

laa condiciones objetivas necesariaa para lograrlo. 

Bl reto de la convergencia a la tercera f&ae de la Unión 

Económica y Monetaria es sin lugar a dudes uno de 101 mayores 

problemaa que enfrentan el Gobierno y la sociedad e1paftole1. 

Algwiaa otra• perapectivaa que ae derivan de lo ante• 

expuesto y que apuntalarian a que Eapafta con1i9uiera la 

convergencia girarian en torno a lo siguiente: 

Re1ulta indi1pen1able que durante 101 prOxiao1 afto1 1 la 

polit1ca económica e1paftola logre flexib1111ar au aparato 

productivo que le peralte una adaptación 11161 coniruente con lea 

con41c1on•• de competencia internacional, pera a11, aspirar a 

tener tieneficloa potenciale1 derivado• del creci111iento 

econólll1co. <ZOI 

Por otro lado, en lo que a la cue1tión monetaria 1e retiere, 

como •• de auponerae, el margen de maniobra de la pol1t1ca 

monetaria eapaftola ae ha visto considerablemente reducido en 101 

ult1aoa afto•, y especialmente, tra1 el in9re10 de la peseta en el 

111ecan1amo de paridad calllhiaria del SME en junio de 1969, por lo 

cual, ae intuye que la rettricciOn al tipo de c&lllbio tendr' un 

peso aayor en el futuro cercano, reduciendo todavia lllie el margen 

de maniobra de la pol1tiea monetaria para reducir por si miama la 

inflacton, ain comprometer la estabilidad c&mb1ar1a. 1211 

1201. Yaasi Y1aamendi, Jo•• Jo•quln.''l.a di ver;encia re•l ", 
&ctualid\(I EsonOJlllca. Dic. 30, 1991, p.2~ 

1211.Gallaate9u1 1 "ª· del carmen."Los acuerdos de Maa1trlcht y el 
Plan d~ Convergencia". InCormaciOn Cg•rpial bllARl&.· 
No.710, Oct. 1992, p. 107 
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Otro elemento, es la nece•aria reducciOn del d6f1cit p~bl1co 

para clllllplir laa norme.1 de conver9enc1a. del Tratado de 

Kt.a•tricht, para ello ea necesaria una reforma a fondo de la 

estructura del aector p'1bl1co que lo ha9a 11141 eficiente. <22I 

Logrando lo anterior, au meta seria acabar con loa 9randea 

vlcioa y proble.aa del 1ector p'1blico: debilidad del aiatema de 

autoflll&llcla•lento de lea l•• Admin1atrac1onea de lea C<>11unidade1 

.Autona.aa, que incide en un d6ficit de la Adlllni1trac1on central; 

9r&11 .ve11on f1acal, que reduce la recaudac1dn directa y una mala 

CCllC>O•icion del 9aato ¡l\1bl1co. 

Aaimtaao, ea prlaordial para Eepa6a 1ncre11entar el grado de 

CC9P8t1tividad en nllll4lro1 aectorea econóatcoa. ¡1 prlaer paao 

evidente pera aaplrar a ello antea de una IM>derni&acion 

tecnoló9laa, que resulta un tanto 1111.a dificil, ea aumentando la 

productlvldad del trabajador, que no puede ser factible ain una 

reforaa al mercado laboral que peralta au flexib111sac1dn y 

movilidad. En este sentido, ea importante .¡ue el Gobierno eapaAol 

d1a•lnuya loa pegoa de c011pensación por despido, alcpliflcar loa 

procedi•ientoa burocraticoa para la teralnacion o extinción de 

loa·contratoa de trabajo y regular de forma meno• reatrictlva loa 

contrato• te11PQralea. 

Tallbifn ea neceaario que esta• reforaas 1e orientan al 

objetivo da hacer a loa deseapleado• &la coapet1t1voa en el 

proceso de b4aqueda de empleo, mediante actuac1one1 que 

proporcionen a loa trabajadores potenoialaa, loa incentivo& para 

dotarse de las cualif1cac1onaa que ae demandan en el •ercado. 

<221•8Ulr'r'Un r 
lspn09lga. 

Pedr"o E. "Que paurt 11 no conv•rgema1".Acty1!1d1d 
Jun. 8, 1992. p. 80 

131 



Si no ae inatrumentan con la rapidez suficiente laa 

neceaariaa reforma• en el mercado de trabajo, ni se eleva la 

competitividad de loa sectores productivos espadoles, y si 

tampoco hay una reducción dr•stica y duradera del dfficit 

pdblico, no ae vialWllbrarán beneficio• potencialea del Mercado 

Unico en marcha desde el 1• de enero de 1993 y adem.is Eapada ae 

ver' privada del acceao a la Unión Económica y Monetaria en las 

techa• prev11ta1. 

Aunque re1ulte paradójico, el eafuerzo para acceder a la UBH 

ha tenido qrandea coatos, el no formar parte de ella, le 

reportarla mayores¡ repreaentaria inestabilidad para la peseta el 

no abordar el tren de la moneda dnica, ae reduclrian las 

per1pective1 de captación de 1nversidn extranjera y en 9eneral 

habria menor crecimiento económico que har!a lllA• dificil 

trabajer para di•minuir las difenciaa regionalea y alcanzar los 

9rado1 de bieneatar de loa paises mejor colocados dentro de la 

Unión europea. 
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CONCLQSIOHBS 

El proceso de inteqración de E1pafta en la Comunidad Europea, 

<que desde el 1• de novielllbre de 1993 asumió el nolllbre oficial de 

Unión Europea), iniciado formalmente en 1986, siempre plantea una 

cue1tión1 Lqu~ efectos ha tenido para E1pafta?. De la repue1ta 1e 

derivan la1 experiencias de un pa11 que afrontó dicho proceso sin 

compartir el mismo nivel de riqueza y de desarrollo que la 

mayorie de 101 otros llielllbro1 coaunitario1. 

Ali entre la1 conclu1ione1 obtenida• respecto a la 

eaperiencia e1paftola en el primer tramo del proceso de 

intec¡ración <1986-19921 de1tacan la• •1llU1•nte1: 

B1palla enfrentó priaer periodo posterior a la adhe1ión, 

de1de lUI& po1ición de partida caracteriaada por la e1i1tencia de 

fuertes de19Q1Jilibr101 ecoa6aico1 y c¡randea de1ventaja1 

comparativa• a1ociadae con el t.aaaAo in1uficiente y nivel 

ineficiente de gran parte de eu 1ector 

dotación y modernización tecnolóqice, 

funcional en el aercado de trabajo. 

tnduatrial, 

y por el 

1u eacaaa 

dHajUlte 

Sin e9barqo, como con1ecuencia de la polttica económica 

llevada a cabo 

reducido al9UJ101 

para actuar como aooio comunitario, 1e han 

de eatos deaequ1librio1, aunque no de forma 

1oatenida o eficiente; y al mismo tiempo, han aparecido otros 

.. 1eatarea eocialea producto de la de11qual repartición de la 

r1que1a al interior de B•pafta. Por ello, loa re1ult•do1 1e pueden 

calificar de moderadamente sati1factorio1. 

Si bien, durante 101 primero• tre1 afto1 dentro de la CE 1e 

alcanzaron ta1a1 de crecimiento del PIB de ha1ta 51, cifras 

importante1 para una nación que habla pa1ado por qrande1 
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dificultades económicu en allos anteriorea. Para 1991, 1e inició 

una tendencia decreciente al r&9iatrar1e para U92 un crecimiento 

caai nulo del 0.6•. 

COllO resultado de la liberalización cui total de 1&1 

transaccionea comercialea de Eapali& con la UE <hay que recor.Sar 

que la plena liberalización comercial 1e realiza haate 1996l 1 ae 

ha produci.So una e:apanlión .Sel c099rcio, pero con una clara 

concentración y dependencia de 101 intercambio• con cuatro pai1e1 

comunitario• (Alemania, Francia, Gran Bretalla e It.alial. Al 11l1110 

tieapo, el uyor di11&1111l110 de laa iaportacionea con reapecto a 

la1 export.aoione1 H ha traducido en un creciente d6flcl t 

COlllerciU que, a pHar de haberee venido financiando con 101 

iaportante1 flujo• de inveraión extranjera, recienteaente al 

diaainuir 

ha aido 

corriente 

con1~derableaente dicho• flujos, el d6ficit comercial 

fuente del 9rave deterioro de la balanaa por cuenta 

de 1990 a la fecha, lo que por 1upue1to incl.Se 

ne9atlvaaente en la balanza de pa901, reflejo del Hctor exterior 

de la econOllia eapallola. 

Por lo que ae refl&re al iapacto de la creación del Merca.So 

Unico y de tranaición a la Unión Econdllica y Monetaria aobre la 

eoono11ia Hp&llola, 

Upientea1 

la1 principal•• concluaione1 son 1&1 

la auy probable que el Mercado Onico acentae la e:&p&naiOn 

del cOllllrcio exterior obaervada en eate periodo e1tudiado, y que 

tenga un ill¡lacto iáportante 1obre la eatruct.ura productiva 

eapallola, ayudando a mejorar la eficiencia y coapetitiv1dalS del 

Hct.or indu1trial Hp&llol. 
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In otro orden de materias, Bapafta, aborda retoa que aon 

causa fundamental de au• deaequ1l1brloa econoa1co11 la inflac1on, 

que se aitll.a en alrededor del 6•, cifra que resulta aer llllll de 

lae ata alt&e de la tlB y con una notable reaiatencia a ser 

reducida, coao con1ecuenc1a de la actual d1~a1ca de .. nor 

creciaiento econoalco re911trada en lo• ültiao• 3 a11<>11 el 

d6f1cit ¡nlblico, que reba•a actual .. nte del 51 del e1a, aiendo el 

116• elevado que ae ha re9l1trado en B•p&~ deade 19861 y 

Unalaente el d6Hcit nterior, que ae aitu cerca del n del 

PIB, aielldo de lo• 116a alto• de toda la 08 y en claro contraate 

con •l aupar&vll de 1. 71 con que l•paAa accedl6 a la ca. 

Duraate loa proat.- aaoa, l•PllA& deber6 hacer frente al 

reto que av¡ione el cQlllMlt.lr dentro del llercedo Unlco y 

Uaulu.n.a..nte al.cansar el CJndO de coaftegeacia qua ae requiere 

para eatar en condiclonea d• acceder a la plena Unión Bconomlca y 

Nonetaria. Aunque actualse!lte ae en~tra lejol de 101 

par ... troa eatablecidoa al reapecto. Por lo tanto, Bapaaa, 

requiere de UD& e1t.rategla de polltle& ecODOaica de conver9enc1a 

que peralta el aantenilllento de UJUL polltlca antinflec1on11ta, la 

r&ltuccldn del d6f1clt pi\bllco y la .. sora del .. rcado de trabajo 

y la c011P9titivldad de nuaeroao1 aectorea de bienes y aervicioa, 

colld1cionea e•ancialea para que lapafta rent&bilice au econoala y 

tenga algün beneficio derivado del Mercado Unlco y la pros111a 

UniOn lcondalca y Monetaria. 

In fin, el hecho de que B1paft1 haya accedido 1 la hoy UB le 

ha reportado mil beneficio• cuantitativo• que cualitativo1. la 

v•rda4, que le ha peraitldo convertlrae en paia netamente 

b•necactor de loa Fondo• eatructuralea y de cohealon COlllunitartoa 
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par& equiparar au infraeatructura con la de 101 otros pa.11e1 

aitlllbroa 11161 avanzadoa, sin ellll>&rqo, no han aido aufic1entea como 

para reaolver 101 qrandea problemas de desarrollo de gran parte 

de la• Coaun10&dea AutOn09&1 eapallolaa. 

ID el periodo eZ&111111&do, todaa lea autone11ia1 experimentaron 

ta1a1 de crec1aiento del Pt8 auperiorea al 31, ptiro 

parádOjlac ... nte, la• ya .. jor 11tuadaa fueron laa que IDA• 

crecieron, de aedo que l•• diferencia• entre coaunidadea r1ca1 y 

pobr•• •• acentueron. Por lo anterior, tomando en cuenta que la 

ayuda coaun1tar1a •• de1t1no a lea r99ione1 aia de1favorecida1, 

•• claro que contribuyo a mejorar en cierto grado au 

infraeatruotura pero llC con re1ultado1 1ot>re1ali&Ata1. 

Loa e1paAole1 •• e1tuer1an por d&1101trar un •xito ecollÓl\ico, 

perl111Ui•ndo una 1ugen da alloa a11ao1 que por •l aoaento H 

en0'19ntra "'ª all• d• 1ua 1Mtdio1. Tal ves 101 1nd1cadore• 

.. croeconc!aico1 b•1ico1, a peaer de loa probl ... 1 ya &Atea 

· .. noioaado1 pgeden 110atrar cierto grado de 1vanc• y daaarrollo 

eoondllico, ain eabargo, no hablan mucho de le dl1tribuo1on 4• 

la ric¡ueaa al interior d• ••• pa~a. 

In ••t• 1entldo, •• precipitado conaldarar a 11pafta caao UD 

buen ejeaplo de de cdllo UD p11i1 de .. nor nivel de deaarrollo 

relativo •• incorpora 1 la modernidad y ae abre a laa reda• del 

ca.arelo • inver11dn al adherir•• a la c1. Aunque, la oonvul110n 

provocada por el caabio y laa aodificacionaa noru.Uvaa 

introducid&• en ltpafta al imperar el Derecho coaunitarto, 

provocan en 1111lt1pl•• planoa y Div•l•• de influencia una 

dilolucion 4•1 inerte a111acioni1mo eapaftol, fuente de 

ineflc1enc1aa heredada 4• la dictadura, y eato por 11 mismo ea un 
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benef ic1o indudable. Lo cierto es que la inteqración regional no 

ea una panacea que automatic&111ente contagiar• el bienestar de loa 

miembro• 111.is deaarrollados. 

No ea posible conaiderar un proceao de eate tipo totalmente 

exito10 ai la prosperidad relativa que ha diafrutado no ae haya 

viato reflejada en un aumento de la aatiafacción general de la 

población. Hecho que es aplicable a grande• estrato• de la 

aociedad eapaftola que no ve traducido• dichos avance• en una 

.. jora de su renta o el acceao a nuevo• biene1 de conaWlO, 

infraeatructuraa llOdernas, entre otra• coaaa, que 11 forman parte 

del bleneatar de la población de otros lliembros de la UB. 

Bl de1eapleo ae encuentra en unos nivele• 

estraord1nari&111ente elevados en coaparación con loa de la IJB, 11 

creciaiento reciente del eapl•o re1ulta todavia in1uficiente para 

ca.penaar el iapacto negativo de loa mis d• 2 ailonea de pueato1 

de trabajo perdidos 1010 en el aector privado. Bate -hecho sugiere 

que el deaeapleo aer• una de laa cayore1 debilidad•• de la 

econoaia eapaftola en el trinaito a la plena Unión Bconoaica y 

Monetaria. ta teaa de deanpleo ha llegado a alcanzar 22. lll de la 

población activa !con 3.3 millones de desempleadoal, cifra 

aoabria ai ae toaa en cuenta que la media comunitaria ea de 

10. 111. 

Aai, por au aanera de in9re1ar a la comunidad, Bspalla, lejo• 

de propiciar 1u de1pegue económico, la ha colocado a la zaga. con 

lo cual podeaoa observar una Europa a dos velocidaGea1 por un 

lado, Alemania, B4llg1ca, Oill&lllllrca, Francia, Luxemburgo, PaUea 

Ba,01 y Reino Unido, que son naciones que pueden .. ntener el 

rltao del desarrollo económico alemin; por el otro, E1pafta, 
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Portuqal, Grecia e Irlanda, que se mantendr•n rezagados del 

proce10. 

Qu1za en el 4mb1to polit!eo es en donde ha tenido mas éxito 

la adheaton espanola a la hoy UE, debido a que los eapanolea 

identifican a eate ente con loa valores de democracia, tolerancia 

y bienestar económico y social. Adem4s, ha servido de propaqanda 

y plataforma para el consenso del Partido Socialista Obrero 

Espaftol IPSOEl entre la poblac1on 1 para colocarlo como partido en 

el poder. Sin excluir el hecho de que le ha proporcionado a 

E1pafta de nuevo una identidad y credibilidad internacional de 

nación emerqente deapuéa de un largo periodo de aislacionismo 

producto de una dictadura, con capacidad de participación 

<relativa> en la toma de decisiones comunitarias que afecta 

materias de interéa al interior y al exterior de la ue. 

BI cierto, que no ha pasado ni una década después de la 

incorporaciOn de e1pada a la UB y que todavta tiene mucho camino 

por andar para llenar los grandes v~cios,-algunos ya descritos-, 

que la alejan de la media comunitaria, pero el pa•o marcado en 

eatoa adoa e1tudiadoa, indican que necea1tar6 por lo meno• otro1 

20 aftos para aproximarse a 101 est6ndares europeos. El tratar de 

aparentar o afirmar lo contrario, ea colocarae un paao 11141 

adelante de la 1lua1ón que ele la realidad. 

Bl proceao ele integración pleno de Bapafta a la futura Cnión 

Económica y Monetaria aun no ha concluido y el futuro tampoco 

eatA e1crito, por ello, aolo depender4 de Eapana aprovechar la 

oportunidad de logar una serie de reformas que doten a su aiatema 

economice del grado de flexibilidad y eficiencia que preciaa para 

aumentar su potencial de crecimiento, para enfrentarse bajo 
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mejores condiciones estructurales a e•te reto. 

De lo contrario, el tratar de equipararse con algo sin los 

instrumentos y condiciones necesarios sola acenturá los 

desequ1l1biros economicos, como ha sucedido ha•ta ahora. Para 

muestra basta un boton, y podemos citar el ca•o de las 

constantes devaluaciones que ha sufrido la peseta en lo• últimos 

ados, pa~a mantener•e dentro de margen de fluctuacion del Sistema 

de Paridad Cambiarla ajustado de acuerdo a los limites 

establecidos por el Bundesbank aleio.t.n. 
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ANEXOS 



Distribución de los Fondos Estructurales entre los 
2soo Estados miembros 1989-1993 

2IDI 

• Objelln N o.l RopOMI 

o ObjetlYos No. 3 J4 

O Obfetln No.~ 

O a.jetlvo No. 3 y4 
Ci a.jeth'OI No. 511 Sb 

BDKDGE FIRLI LNLPlJK 

111ENTE: COMIBION CE, GUIDII POUR t.A REfOJIMll DIIS FONDS SDUCTllRELS 

B BELOICA 
DK DINAMARCA 
D ALEMANIA 
G GRECIA 
E ESPAÑA 
F FRANCIA 
IRL IRLANDA 
1 ITALIA 
L LUXEMBURGO 
NL PAISES BAJOS 
P PORTUGAL 
UK REINO UNIDO 
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aJMl'UMIDITO CRITERIOS CONVERGENCIA EN F.SPAÑA 
11.o• datDtl •Ubrarlldoe i1uUaan convugenaial 

19'0 lftl 1'91 lttJ 

rae. Feb. Mar. Ak. J11a1. Juu. 

I, l'UiCIOI (1' AIJMl>ftO) 

Rerco-k"' 2.6 u 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 1.7 

l.llalll_ .. 4.1 4.4 3.9 3.9 3.9 3.1 3.7 3.6 3.2 

.f.iii* 6.7 5.9 5.9 5.1 5.6 5.6 5.2 '·º 4.9 

lllltrucia 2.6 1.5 2.0 u 1.7 1.8 IJ 1.4 1.7 

a. TDol llflmdl .. 
.,._, ... 9.5 8.8 8.8 8.6 8.8 8.2 8.1 

Llmlllll&limo"' 11.5 10.B 10.8 10.6 10.8 10.2 10.I _.... 14.6 12J 12.2 12.5 llJI 11.6 11.7 

Dlfancil 3.1 1.7 1.0 1.9 1.0 1.4 J.6 

J. Dllncrr A.UPIPDI (1') 

Llllllt- 3.0 l.O 3.0 -... 3.9 4.9 4.4 . 
Dilllwil 0.9 1.9 1.4 

.. DlmA l'lllucAllU 
(1') 

Umill"'"* 60.0 60.0 60.0 

F.ipw 43.6 44.8 47.9 

D~il -.!!:! ·!!:! :!!:! . 

(1) Medll de 11 lnllldilol (TISI mdl> 1Mcr111Ull del IPC) de los trt• (111."s de 11 CE «ltl meror lnfl1elóo. 
(2) Media de Ja iallsk!ol do lol ues polae1 de Ja CE con menor iolllción mis 1 J ...-. 
(3) r.,.. do -... 1 .... plua. P1r1 EspW: 11pos 1n1erb Deuda Pllbllca 1 mis do 2111o1. 
(4) Media de los lipol de lnlelil 1 luao do loa 1rc1 plllCI coo meoor lnflsclóa. 
(5) Medio de los tipos do lntm1 1 luto de loa 1rc1 plllCI coo menor Inflación mis dos pulllOs porcentulles. 
-: OCDE y Banco do El¡ilill. 
27.7.93, 
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C\JMPU~llENTO DE WS CRITTRIOS COS\'ERGESCIA ES LOS PAÍSES llE LA CO~IL~IDAl> l:CROPF.A 
(Lo• datos aubrayadoa indican convergenciaJ 

Rercrrncb 
Umitcmúimo 

Alemania 

Francia 

llllia 

Reino Unido 

EsprJ\a 

lfoland.I 

Bll¡ica 

Dinamll'tl 
Otccla 

Portu¡al 

lrland& 

t.uumbur10 

Aumento predos 

1"1 Jun.93 

2.4'1' 1.7(1) 

J.9"' J.2"' 

4.0 l.9 

!:! .!& 
l.J 4.6 

L? L.! 
l.9 4.9 

u L.! 
~ ~ 
!! !! 
15.8 15.l 

8.9 8.0 

~ !:!. 
B J.l 

Tipos dr lnlrrés Dlfidl/PJB f*) 

199'2 Abr.93 1992 

8.8'" 8.lm 

I0.8111 10.1<11 3.1)!'1 

!:! ~ J.8 

!:! L! l&. 
11.9 11.4 JO.O 

~ .!!:! 6.1 

12.2 11.7 4.4 

.!:! ~ J.8 

!:Z .!:! 6.9 

!:! 1,,1 1i 
9.1 

11.7 J0.4• l.O 

!:.! ~ a! 
!:? M .!J 

l>omWPIB (<;;) 

1992 

600'" 

t!.l 
~ 
106.8 

fil 
ru 
79.8 

132.2 

74.0 

106.7 

66.2 

99.0 

!:! 

(1) Media de la in61elóo rrua media latcranual del IPC) de los tres púsc$ de la CE con mroor inflación. 
(2) Media de la inflación ·rrua media intcranu:tl del IPC) de los 11es paises de la CE con menor inflación mis U pun1u1. 
(3) Mtdia de Jos dpo1 de intcn!s 1 Jugo plazo de los lru paises de Ja CE con menor inflación. 
(4) Medli de Jos ópos de intcn!11 Jarao plazo de los ttes pafm de la CF. con menor inflación m.h 2 puntos porcentuales. 
(S) Raóo Uflci1 AAPPIPID (co ">· M.Uimo permitido (3';;.), 
(6) Jl&do deuda ptlblica!PJB (eo 5). Mhimo permitido (603). 
(')f<mrul99l. 
Fuea1<: OCDE y CE. 
27-7-93. 
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