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PRBFACIO 

El trabajo actual de la ONUDI sobre MERCOSUR, con arreglo al 
servicio SAT-1 tinanciado por el PNUD, se centra en tres .imbi tos 
principales con una perspectiva de medio plazo: 

A. Un exai-nen de la si tuaci6n de determinados subsectores industrial es 
a tin de determinar las repercusiones del calendario de MERCOSUR 
sobre la reestructuraci6n industrial. 

B. Una evaluaci6n del historial pasado y las perspectivas del 
comercio intersectorial de MERCOSUR co.mo posibles motores de cara 
a la creaci6n de comercio y el aumento de la eticiencia. 

C. Una evaluaci6n de la experiencia de la CE desde una perspectiva 
de MERCOSUR en tres esteras especificas: 

iJ Politicas en materia de fuerza de trabajo, con hincapie en 
la tormaci6n protesional; 

ii) Regimenes de iP-centivaci6n de la inversi6n; 

iii) Politicas de la competencia. 

La ONUDI ha publicado ya un primer documento de tondo titulado 
Trade Integration and Industrial R.,structuring: The case of JIBRCOSUR 
(PPD.235 (SPEC}, 28 de enero de 1993). El proyecto MERCOSUR incluye 
siete informes adicionales, a saber: 

A.l. Medium-term Scenarios for Industrial RestrJcturing: 
the Pulp and Paper Subsector 

A.2 Escenarios de Mediano Plazo para la Reestructuraci6n 
Industrial: el Subsector Cuero y Calzado 

B. Comercio Intraindustr.ial e Integraci6n Regional entre los 
Paises de MERCOSUR 

C.l. Training Policies in the EC Countries 

C.2. Investment Incentives, Subsidies and Related 
Regulatione in the EC Countries 

C.3 Competition Policy in the EC 

D. UNIDO' s MERCOSUR Project: overview Report 

El analisis aqui presentado tiene una amplia cobertura geogratica 
y subsectorial y no es, en manera alguha, exhaustivo. Se trata de 
un esfuerzo de caracter exploratorio para contribuir con un aporte 
tecnico al proceso de toma de decisiones. Se ha hecho todo lo 
posible por mantener la neutralidad del enfoque desde una perspectiva 
MERCOSUR. Las conclusiones aqui presentadas no deben ser tomadas 
como detinitivas. 
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RBSUHBN BJBCUTIVO 

Una importante tendencia que se ha observado en el comercio 
mundial en los ultimos anos es la formaci6n de zonas regionales de 
libre comercio. Los Estados Unidos, el Canada y Mexico firmaron un 
Tratado de Libre Comercio de Norteamerica (NAFTA}, los paises de 
reciente industrializaci6n de Asia sudoriental tarrbien han adoptado 
medidas en esta direcci6n y en 1991 Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay firmaron el tratado de MERCOSUR, encaminado a crear un 
mercado comiin entre estos paises en 1995. 

Habida cuenta de la aparici6n de esta tendencia, es importante 
tratar de analizar las repercusiones de un acuerdo de libre comercio, 
tanto para los paises gue participan en el como para los que estan 
fuera. Es igualmente importante sacar el mayor n11rnero posible de 
conclusiones de la experiencia de otras regiones de libre ccmercio 
a fin de determinar los faccores que contribuyen a su exito y tratar 
de aplicarlos, siempre que sea posible, a nuevos tratados como el de 
MERCOSUR. A este respecto, es util tratar de sacar conclusiones de 
la experiencia de la Comunidad Europea, que es la zona de libre 
comercio que tiene una mas larga existencia, aunque la eliminaci6n 
de algunas barreras comerciales no se ha producido sino en f echas 
recientes y aunque aiin deben adoptarse medidas para conseguir el 
objetivo de una zona de comercio completamente libre entre los 
Estados miembros de la Comunidad. 

Los tines de la forrnaci6n de la Comunidad Europea, cuyas raices 
se remontan a las dos guerras mundiales, comprenden la unificaci6n 
tanto al nivel econ6mico como al nivel politico. El fin ultimo de 
los fundadores de la Union era lograr una interdependencia econ6mica 
y politica que elevara el bienestar econ6mico de los pueblos de la 
Comunidad unificada, asi como evitar que se produjera otra guerra. 

Es importante distinguir entre el objetivo politico de 
interdependencia y el objetivo econ6mico de incrementar el bienestar 
econ6mico de los paises miembros. Centraremos nuestra atenci6n en 
este segundo objetivo, aunque hay que subrayar que a veces resulta 
dif icil distinguir entre ambos, ya que algunas de las decisiones de 
la CE que son importantes desde el punto de vista econ6mico se 
adoptaron tambien por razones politicas. Por consiguiente, el 
presente informe se centra en la politica de la competencia de la CE 
y en su evoluci6n. Se examinan en el los cambios que se ban 
introducido en la politica de la competencia de la CE durante los 36 
anos de existencia de esta, su ef icacia, su interacci6n con otras 
politicas comunitarias y las esteras en que ban surgido fricciones 
tanto dentro de la Comunidad como entre esta y sus principales socios 
c~merciales con respecto a la aplicaci6n, o falta de aplicaci6n, de 
la politica de la competencia. Esta 111 tima cuesti6n tiene una 
especial importancia debido al interes que existe en los nuevos 
enfoques de la pol!tica industrial, tanto en Europa ccmo en otros 
lugares, y a los cambios que se producen en las corrientes 
comerciales internacionales debido a los acuerdos regionales en 
materia de comercio. 

Al final del inf:)rme se extraen varias conclusiones de la 
experiencia de politica de la competencia de la CE que son aplicables 
a otras regiones de integraci6n comercial como MERCOSUR. 
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I. PRINCIPALES DIMENSIONBS DB LA POLITICA DB LA COXPBTBNCIA DE LA CE 

La politica europea de la competencia se esboz6 por primera vez, 
respecto de las industrias del carbon y del acero, en el Tratado de 
Paris de 1951 que constituia la Comunidad Economica del Carbon y del 
Acero (CECA}. En el Articulo 3 del Tratado de Paris se atirmaba que 
las ins ti tuciones comuni tarias debian asegurar el abastecimiento, 
produccion y comercio ad~cuados de productos siderurgicos dentro de 
la Comunidad. En el i'rticulo 4 se enumeraban las practicas que eran 
incompatibles con el nuevo mercadc, y en el Articulo 5 se seiialaba 
que la Comunidad estaba obligada a "asegurar" el establecimiento, el 
mantenimiento y la observaci6n de condiciones normales de 
competencia "!/. Asi, desde el comienzo de la Union, se afirmaba 
que la libre competencia era un factor impor~ante para el exi to 
economico. Por consiguiente, una tunci6n basica de las instituciones 
comuni tarias era determinar y eliminar los comportamientos contrarios 
a la competencia. 

En el Tratado de Paris .;e incluy6 una politica comun de la 
competencia porque se pensaba que los mercados europeos del carb6n 
y del acero no tenian la competitividad suficierite. Asimismo, la 
Comunidad miraba hacia los Estados Unidos como modelo de economia 
satistactoria, basada en el ideal de la libre competencia y una dura 
legislacion antitrust, y pretendia emular sus exitos. 

Seis aiios despues, el Tratado de Roma de 1957 estableci6 las bases 
de una politica de la competencia para todos los sectores economicos 
de la Comunidad. En su Articulo 85 se contemplaba un derecho 
antitrust de la CE y en el 86 el derecho de la CE contra los 
monopolios. El Tratado de Roma estableci6 asimismo los cimientos de 
un mercado comun de bienes, trabajo y capital entre los Estados 
miembros originales, y despues para los doce paises miembros de la 
CE. No obstante, pas6 mucho tiempo antes de que se materializara un 
m~rcado comun. Aunque a lo largo de los aiios se adoptaron muchas 
medidas para conseguir ese mercado cornun, el gran impulso no se dio 
hasta el Acta Unica Europea (AUE), firmada en 1985. El AUE 
represent6 un rnomento decisivo en la disposici6n de los Estados 
miernbros a ceder una parte significativa de su independencia 
economica a fin de conseguir un mercado interno comun. La 
independencia economica se redujo aun mas en el Tratado de 
Maastricht, a fin de establecer una mayor cohesion econ6mica y 
social, una po~itica industrial comunitaria y una politica de 
investigaci6n y desarrollo tecnol6gico. 

Esta mayor voluntad de conseguir mas cohesion economica y social 
se debi6 a varios factores. En primer lugar, las recesiones 
econ6micas del decenio de 1970 y principios del de 1980 reforzaron 
la idea de que Europa necesitaba una ecor.omia unificada para seguir 
desempenando un papel econ6mico principal en el escenario 
internacional. En segundo lugar, los cambios introducidos en las 
politicas y actitudes econ6micas nacionales hicieron que los Estados 
miembros estuvieran mas dispuestos a ceder algunos de los 
instrumentos de pol.itica que habian utilizado en el pasado para 
proteger sus industrias fren te a la competencia extranjera. En 
tercer lugar, la mejora de la situaci6n econ6mica en la CE a partir 

1/ Goyder D.G., 1988, pAg. 17 
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de 1982 redujo la resistencia a ceder poderes a la Comisi6n. A 
partir de los primeros anos del decenio de 1980, el PIB de la CE y 
su participaci6n en las exportaciones se incrementaron 
considerablemente, proceso que se complement6 con una importante 
reestructuraci6n de la industria europea. A precios de mercado 
constantes, el crecimiento del PIB pas6 del 0,2t en 1981 al 4,4t en 
1988. Este crecimiento se debi6 en gran parte a la recuperaci6n que 
se produjo en los primeros anos del decenio de 1980 tras la recesi6n 
y tarnbien al proceso de recuperaci6n del atraso que vivieron nuevos 
paises miembros. Se tendia a una convergencia econ6mica en los 
niveles altos, aunque no todos los paises se beneficiaron en la misma 
medida e incluso algunas economias se quedaron aun mas rezagadas. 
No obstante, es probable que la mejora del clima econ6mico en la CE 
facilitara en gran medida una mayor cooperaci6n. 

Los cambios econ6micos y politicos que ha vivido Europa en los 36 
anos de historia de la Comunidad se reflejan en la aplicaci6n y 
evoluci6n de la politica comunitaria de la competencia. 

La primera f ase de la CE se caracteriz6 por una f al ta de 
sensibilizaci6n con respecto a la politica de la competencia y a los 
instrumentos funcionales para aplicarla. Hay que esperar a la 
aplicaci6n del Reglamento 17 en 1962, que introducia aspectos 
practicos del cumplimiento del derecho comunitario, como exenciones 
por categorias con respecto a determinadas normas, para que se 
iniciara en serio la aplicaci6n de la politica de la competencia. 
La Direcci6n General responsable de velar por el cumplimiento de la 
politica de la competencia, la DG IV, empez6 a llevar asuntos al 
Tribunal Europeo de Justicia. Aunque este es independiente de la 
Comisi6n, sus sentencias suelen refrendar las opiniones de la 
Comisi6n sabre la politica de la competencia. En consecuencia, las 
decisiones del Tribunal fueron dando ~n signif icado cada vez mas 
profundo y concreto a las normas de la competencia y ampliaron la 
capacidad de la Comisi6n para actuar contra cualquier inf racci6n del 
derecho de la competencia (por ejemplo, introduciendo el requisito 
de que toda empresa que hubiera recibido una ayuda of icial ilegal 
debia devolverla al gobierno}. Gracias a esto, la Comisi6n pudo 
imponer la politica de la competencia en una epoca en que la 
colaboraci6n de los Estados miembros era escasa. Esto fue de la 
maxima importancia, ya que durante muchos anos el Consejo y la 
Comisi6n no pudieron promulgar nuevas leyes en el imbi to de la 
competencia debido a que no contaban con la necesaria cooperac1on de 
los Estados miembros. Esta falta de cooperaci6n fue un importante 
obstaculo para el desarrollo y la aplicaci6n de la politica de la 
competencia. Como ejemplo se puede ci tar el mucho tiempo que se 
necesitaba para que los Estados miembros aceptaran nuevas propuestas 
de la Comisi6n, como en el caso de la clausula sobre control de 
fusiones, que la Comisi6n present6 en 1972 pero que no se ratific6 
hast!:! 1989. 

II. BL BPBCTO DB LA POLITICA INDUSTRIAL Y DB LA COMPBTBNCIA DB LA 
CB SOBRB LA COMPBTITIVIDAD DB LA CB BN BL PASADO Y SOS 
PERSPBCTIVAS PARA EL POTURO 

Es diffcil evaluar la eficacia de la polftica comunitaria de la 
competencia, sobre todo debido a que serfa necesario evaluar la 
naturaleza y el avance de las sentencias del Tribunal Europeo de 



Justicia y los logros de la DG IV. Es igualmente jificil estimar la 
eficacia de la politica comunitaria de la competencia debido a que 
se ha ido modificando con el tiempo para reflejar la situacion del 
mercado europeo y los cambios de la teoria econ6mica. Por ejemplo, 
en los articulos originales del Tratado de Roma de 1957 no se 
contemplaba el control de las fusiones horizontalesV, pues en 
aquellos momentos la concentracion se consi~eraba positiva como un 
requisito previo para la competitividad internacional de Europa. El 
control se enfocaba principalmente a las fusiones verticales, que 
estaban consideradas como el mayor obstaculo para la competenciaJ/. 
El hecho de que no se atendiera a las fusiones horizontales 
contribuyo en gran medida a un aumento de la cocentracion en el 
decenio de 1960, aunque este fenomeno se dio sobre todo entre 
empresas de distintos paises de la CE o con inclusion de empresas 
extranjeras, lo que era contrario a las intenciones de la Comunidad. 
En consecuencia, la concentracion no incremento la competi tividad 
internacional de las empresas europeas y es posible incluso que 
impidiera que la economia europea avanzara mas rapidamente hacia un 
mercado mas libre. 

No obstante, hay dos razones para concluir que la politica 
comunitaria de la competencia fue un exito. En primer lugar, en la 
mayoria de los sectores del mercado europeo se respira hoy una 
atmosfera competiti1a mas fuerte, especialmente en los sectores del 
carbon y del acero. En segundo lugar, las empresas europeas conocen 
mejor el derecho de la competencia de la CE y en consecuencia se 
ajustan mas a el. Esto ultimo se debe en gran parte al Constante 
apoyo que ha prestado a la politica de la competencia el Tribunal 
Europeo de Justicia. 

Pese al exito general de la politica comunitaria de la 
competencia, siguen siendo muchos los problemas sin resolver. Una 
de esas cuPstiones es la de las compras del sector pUblico, donde 
estudios recientes indican un claro sesgo a favor de los contratistas 
locales. Otro problema es el de la ayuda estatal a la industria. 
Esa ayuda sigue siendo muy al ta y puede adoptar asimismo formas 
sutiles que son dificiles de detectar o de contrarrestar. 

En resumen, la politica de la competencia de la CE ha sido 
"satisfactoria" dentro de sus planteamientos, habida cuenta del marco 
que establecieron la DG IV y la Comisi6n y de las facul tades 
legislativas de que ha dispuesto el Tribunal Europeo de Justicia. 
No obstante, la aplicaci6n de la politica se ha visto frenada por la 
fal ta de cooperacion politica por parte de los Estados miembros, 
especialmente en el ambito legislativo. 

£1 En el Tratado de la CECA s6lo se trataban las fusiones en el sector del carb6n 
y el acero. 
ll En los decP.nios de 1950 y 1960, los acuerdos entre empresas p~ra controlar la 
distribuci6n 1' los precios fueron frecuentes y rnuchas veces ~t' consiguieron 
mediante fusiones verticales. 
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III. LA INTBRACCION DB LA POLITICA DB LA COMPBTBNCIA CON OTRAS 
POLITICAS DB LA CE 

El alcance y el peso relativo de los instrumentos de la politica 
comunitaria de la competencia vienen siendo relativamente constantes 
desde el Tratado de Roma, aunque a lo largo de los anos se han ido 
ampliando, en especial durante el decenio de 1980, para ajustarlos 
a los cambios de objetivos de la CE. Los cambios mas recientes se 
introdujeron para ajustarlos a las nuevas politicas industrial y de 
tecnologia introducidas en el decenio de 1989 a fin de promover la 
cooperaci6n entre las empresas y apoyar la transferencia de 
tecnologia y las economias de escala y de ambi to necesarias para 
invertir en las nuevas tecnologias. El objetivo de estas nuevas 
politicas es reestructurar la industria europea reduciendo la 
proporci6n del producto industrial que se debe a las industrias 
tradicionales e incrementando la proporci6n que se debe a las 
industrias de alto nivel tecnol6gico y de desarrollo. 

La interacci6n entre la politica de la competencia y las nuevas 
politicas de la CE en los anll:;itos industrial, tecnol6gico y exterior 
cons ti tuye probablemente ld cuesti6n mas importante a que se enfrenta 
esta politica. Son varios los aspectos de la politica de la 
competencia que se han modificado para contribuir a la consecuci6n 
de los objetivos de las nuevas politicas. La politica de la 
competencia se ha visto afectada sobre todo por decisiones relativas 
a planes de apoyo estrategicos a la industria y al comercio exterior. 

La nueva politica indi.:.strial encaminada a reforzar sectores 
importantes, como la tecnologia de la informaci6n, se sirve de planes 
de apoyo "estrategico" que a primera vista parece que pueden 
in.tPrferir con el mercado libre, pero que a largo plazo estan 
encaminados a mejorar la competitividad de la industria europea, al 
menos en los llamados sectores "estrategicos". Entre los elementos 
de la politica de la competencia que se modificarcn para permitir el 
apoyo estrategico figuran las normas antitrust, que se modificaron 
para que las empresas de I+D cooperativas pudieran aprovechar la fase 
de desarrollo industrial. Se ampliaron asimismo las exenciones a los 
acuerdos de protecci6n de los derechos de propiedad industrial, de 
manera que entraran tambien los derechos relativos a los procesos de 
producci6n y aplicaci6n industrial y a la aplicaci6n de prototipos. 
Ademas se simplif icaron las leyes antimonopolio y los procesos de 
aplicaci6n y aprobaci6n de exenciones para reducir la turocracia a 
la que se enfrentaban las empresas. 

Desde una perspectiva estricta de politica de la competencia, el 
riesgo de las nuevas polfticas industriales es que la nueva politica 
industrial europea pueda sustituir a las politicas de protecci6n al 
nivel nacional. Desde este punto de vista, la posibilidad de que la 
politica industrial incrementara la concentraci6n y quizas la 
cartelizaci6n en determinados sectores al apoyar a los lfderes 
europeos serfa mucho mayor al nivel comunitario que al nivel 
nacional, de manera que las distorsiones del mercado podrian produe:ir 
un dano mayor a los beneficios de los consumidores que las antiguas 
polfticas nacionales de protecci6n. 

La polftica europea de la competencia interactua tambien con la 
polftica industrial en la esfera del comercio exterior. P0r su misma 
naturaleza, los acuerdos regionales de libre comercio exigen una 
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politica cornun de comercio exterior. Esto puede alterar tambien las 
corrientes comerciales internacionales y, en consecuencia, la 
posici6n de los socios comerciales internacionales hacia la union 
comercial. Con ello se podria incrementar tan to la sensibilidad 
hacia cualquier pzoblema que pueda afectar al comercio exterior como 
la probabilldad de que los desacuerdos se resuelvan por canales 
politicos. 

La politica comunitaria de comercio exterior ha afectado a varios 
aspectos del comercio. Se cree que la perspectiva de un aumento de 
las barreras de comercio exterior entre la CE y el resto del mundo 
ha desempenado un papel importante en el incremento de la inversion 
extranjera directa (IED) en la CE. Las empresas japonesas del sector 
automotriz, por ejemplo, establecieron durante el decenio de 1980 
gran nl1rnero de plantas de montaje en el Reino Unido y en Espana. Las 
politicas industriales estrategicas pueden afectar tambien a las 
relaciones comerciales internacionales, como demuestran las quejas 
de los Estados Unidos por las subvenciones a Airbus. Si las normas 
de la competencia se aplicaran de una manera mas general, tambien en 
el comercio extracomuni tario, disminuirian evidentemente las 
posibilidades de fricci6n entre los bloques comerciales. 

Desde esta perspectiva, el creciente nlirnero de bloques comerr:iales 
regionales obligara a examinar mas a fondo las politicas industriales 
regionales para asegurar que no interf ieren con el objetivo global 
de la libre competencia a escala mundial. Este problema no ha 
escapado a la atenci6n de la Comisi6n Europea. En principio, la 
politica de la CE tiene por finalidad abrir el mercado interno 
europeo tanto a la competencia intraeuropea como a la extraeuropea, 
como se puede comprobar con toda claridad en el Inf orme Bangemann de 
la Comisi6n de las Comunidades Europeas sobre la politica industrial 
europea para el decenio de 1990, que se public6 en 1990. 

Respetar la competencia en los mercados internacionales sera mucho 
mas importante. La mundializaci6n de los mercados y la dimension 
cada vez mayor de 1os grupos principales obligan a establecer 
rnecanisrnos que puedan evitar la creaci6n de un nivel internacional 
de situaciones de monopolio u oligopolio que serian inaceptables al 
nivel nacional o regional. 

Esta por ver si se va a seguir esa politica comunitaria de un 
mercado abierto. Las normas en materia de origen, concebidas para 
luchar contra la inversion extranjera en las llamadas plantas de 
montaje "de destornillador", y la limi taci6n voluntaria de las 
exportaciones para contener las importaciones son formas de 
protecci6n susceptibles de una presi6n politica por parte de la 
industria. Los contingentes de importaci6n de autom6viles japoneses, 
por ejemplo, no han de suprimirse completamente hasta 1999, pero ya 
existe una considerable preocupaci6n ante la posibilidad de que la 
presi6n de la industria europea del autom6vil retrase aun mas esa 
fecha. En la actualidad la Comunidad tiene normas de origen respecto 
de 14 productos y sigue utilizando muchos acuerdos de limi taci6n 
voluntaria de las exportaciones para proteger el mercado comuni tario. 
Como ejemplo se puede citar el acuerdo con el Gobierno del Jap6n para 
limi tar las exportaciones japonesas de autom6viles a la CE a un 
mill6n de unidades en 1994. Existe tambien la tentaci6n de utilizar 
esas normas entre otras cosas para apoyar la estrategia de la nueva 
polftica industrial de la Comunidad que consiste en orientarse al 
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sector de la al ta tecnologia. Resul ta dificil prever c6mo va a 
evolucionar la legislaci6n que afecta al comercio, ya que estas 
normas siguen constituyendo una importante medida de protecci6n para 
la industria interna de la CE frente a la competencia extranjera, y 
las normas de origen son hasta cierto punto una de las 
caracteristicas que definen a una zona comercial regional. Sin 
embargo, las medidas de protecci6n tambien resumen la imagen de una 
"Europa fortaleza" e intensifican las fricciones comerciales entre 
la CE, el Jap6n y los Estados Unidos. 

IV. PRINCIPALBS AHBITOS DB CONVBRGBNCIA Y FRICCION DBNTRO DB LA CB 
Y ENTRB LA CB Y SUS PRINCIPALBS SOCIOS COMBRCIALBS CON RBSPBCTO 
A LA POLI'l'ICA COllUNI'l'ARIA DB LA COllPBTBNCIA 

Las normas basicas de la competencia establecida3 por el Tratado 
de Roma se ban respetado en general, ya que se han llevado al 
Tribunal Europeo de Justicia casos de acuerdos ilicitos y abuso de 
posici6n dominante. El derecho comuni tario ha logradc determinar las 
normas de la competencia en los casos de desacuerdo entre los 
tribunales nacionales y el Tribunal Europeo. Dentro de la Comunidad, 
las tricciones respecto del derecho de la competencia ban consistido 
principalmente en retrasos en promulgar la legislaci6~ al no haberse 
podido llegar a un consenso. Como ejemplo cabe citar la historia del 
Intorme Colonna, de 1970. En este informe se resumia una propuesta 
sobre una politica industrial y de la competencia comt1n para la CE, 
pero esos planes no se materializaron hasta el decenio de 1980 debido 
a que no se pudo llegar a un consenso politico sobre las concesiones 
que tendria qu-: hacer cada Estado mie1nbro. Igualmente, en algunos 
ca sos, los cont lictos sobre legislaci6n se re sol vieron revisando 
notablemente las propuestas y suavizando asi el derecho comunitario, 
como ocurri6 en eJ caso de la ley encaminada a controlar las 
fusiones. 

Hist6ricamente, las empresas de los principales socios comerciales 
de Europa .fian reaccionado ante la uniticaci6n europea tratando de 
ajustarse a las nuevas condiciones del mercado europeo y 
estableciendo tiliales en la Comunidad. El establecimiento de 
f iliales se debia en parte a la idea de que la uni6n econ6mica haria 
que la Comunidad estuviera menos abierta al comercio exterior y en 
parte debido al atractivo y las oportunidades econ6micas que ofrecia 
el mercado europeo, posibilidades que las empresas extranjeras 
deseaban aprovechar rapidamente. Por ello, no es de extraiiar que los 
dos momentos de mas at luencia de inversi6n extranjera en Europa 
correspondieran primero a la formaci6n inicial de la Comunidad y 
despues a su importante avance tras el AUE, no s6lo por l& necesidad 
de asegurarse un acceso al mercado en una Europa unificada, sino 
tambien por la mejora del entorno econ6mico que coincidi6 con esos 
dos pasos adelante en la evoluci6n de la CE. 

Las barreras con las que se encontraban las empresas de la CE que 
trataban de hacerse un sitio en un nuevo mercado comunitario eran 
casi tan grandes como las que padecian las empresas no comunitarias. 
Las ayudas nacionales, las compras, el apoyo a la I+D y el 
tratamiento fiscal favorable son algunos ejemplos de las barreras que 
interponfan, entre otros, las politicas industrial es nacionales. Las 
empresas extranjeras que ya tenian experiencia de mercados grandes 
y homogeneos y de estrictas politicas anti trust en sus paises de 
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origen solian estar en mejores condiciones para aprovechar el 
naciente mercado interno comunitario. Ademas, esas empresas no 
estaban siendo mimadas por politicas de apoyo a los lideres 
nacionales, como les ocurria a algunas de las empresas nacionales de 
la CE (algi:nas de las cuales pretendian com,-ertirse en lideres 
europeos). El resultado fue un incremento de la inversion 
extranjera, sobre todo empresas estadounidenses, que ya se habia 
iniciado a finales del decenio de 1950 pero que se intensific6 
durante el de 1960. 

En el decenio de 1980 se dio un segundo auge de la inversion 
extranjera, procedente de empresas tanto estadounidenses como 
japonesas. Solian establecerse entonces filiales en paises o 
regiones que tenian un mercado interno pequeno, como Belgica, los 
Paises Bajos o Esco.:::ia. Estas regiones estaban abiertas a la 
inversion extranjera y sus buenas infraestructuras y su proximidad 
a mercados mayores las hacian competitivas como lugar para establecer 
la producci6n. 

En la actualidad, las cuestiones sobre el efecto de la politica 
comuni taria de la competencia en sus socios comerciales suelen 
referirse a la interacci6n entre la politica de la competencia y las 
politicas macroecon6mica, industrial y tecnol6gica. La actual queja 
de los Estados Unidos sobre la ayuda a Airbus es un ejemplo de este 
problema. Mientras los Estados Unidos sostienen que Airbus goza de 
una ventaja ilici ta sobre la industria eztadounidense al recibir 
asistencia estatalf/, Europa senala la importancia que en el pasado 
tuva el apoyo de las autoridades mili tares para que el Boeing 
desarrollara algunos de sus aviones de fuselaje ancho que actualmente 
son mas rentables, asi como la apertura de ese mercado "monopolista" 
gracias a la entrada de Airbus. 

Los cambios en la politica industrial y de la competencia 
modifican la situacion del comercio exterior de varias maneras. En 
primer lugar, como indica el ejemplo de Airbus, las politicas 
industrial y tecnol6gica pueden utilizarse para proteger a una 
determinada industria de la ~ompetencia extranjera,- no obstante, 
pueden utilizarse tambien para desarrollar a largo plazo una 
industria potencialmente competi tiva. En segundo lugar es ta la 
cuesti6n del tratamiento de las filiales en el extranjero, algunas 
de las cuales llevan mucho tiempo establecidas en la CE o se basan 
en absorciones de antiguas empresas europeas. El derecho de estas 
empresas a participar en programas de I+D en cooperacion es objeto 
de debate, ya q..ie su inclusion podria perfectamente socavar gran 
parte de la raz6n de ser de esas politicas/programas, mientras que 
su exclusion podria ser no solo diticil de conseguir, sino tambien 
injusta desde el punto de vista de la competencia. 

!/ Airbus no es un proyecto de la ~E y su financiaci6n principal no procede de 
instituciones de la CE. Sin embargo, la mayoria de los paises que participan en 
el son pa!ses comunitarios. 
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V. CONCLUSIONBS QUE SB PUBDBN BXTRABR DB LA BXPBRIBNCIA DB LA CB 
SOBRB LA FUNCION DB UNA POLITICA DB LA COMPETBNCIA BN UNA ZONA DB 
LIBRE COMBRCIO 

Las tres principales conclusiones que respecto de la politica de 
la competencia cabe extraer de la experiencia de la CE y que son 
pertinentes para otras zonas de libre comercio pueden resumirse de 
la manera siguiente: 

En primer lugar, para que un acuerdo de libre comercio tenga todos 
sus efectos econ6micos debe complementarse con una politica comt1n en 
materia de competencia. Esto es hasta cierto punto una afirmaci6n 
general. Las rondas del GATT encaminadas a liberalizar mas el 
comercio, por ejemplo, ban de complementarse con una serie de normas 
mundiales sobre la competencia, pues de lo contrario es muy posible 
que quienes en primera instancia se beneficien mas de las ventajas 
del libre comercio no sean los consumidores, sino las grandes 
empresas mundiales. La necesidad de que la integraci6n econ6mica 
este acompanada de una politica industrial y de la competencia hecha 
a medida tiene consecuencias de amplio alcance, ya que la 
armonizacion de las actuales polfticas industriales y de la 
competencia a nivel nacional exige un al to nivel de cooperaci6n 
econ6mica y politica. 

Esto nos lleva a la segunda conclusion: una mayor cooperaci6n 
respecto de la politica de la competencia e industrial exige un 
compromiso politic0 basado en la confianza, ya que depende de que se 
cedan importantec: instrumentos econ6micos nacionales y de que la 
adopci6n de decisiones en estos asuntos se transfiera del nii-el 
nacional al nivel de la comunidad econ6mica. 

La tercera conclusion es que, una vez iniciada, la integraci6n 
econ6mica debe en cierto modo "llegar hasta el final". Es dificil 
detenerse a un determinado nivel, ya que la integraci6n es un proceso 
globalizador que afecta a todas las esf:ras econ6micas importantes. 
Desde esta perspectiva, la integraci6n es en gran medida un proceso 
acumulativo y dependiente del camino elegido. 
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ACONTECDIIENTOS CLAVE EN LA POLITICA DE LA COMPETENCIA DE LA CE 

Abr. 1951 Firma del Tratado de Paris, por el que se constituye la 
Comunidad Europea del Carbon y del Acero. 

Mar. 1957 Firma del Tratado de Roma, par el que se constituye la 
Comunidad Ec~nomica Europea. 

Mar. 1962 Entra en vigor el primer Reglamento del Consejo (Num. 17) 
par el que se aplican los Articulos 85 y 86 del Tratado de 
Roma. Es el primer reglamento que proporciona a la 
Comision facultades y procedimientos en asuntos de la 
competencia. 

Ene. 1962 Primera decision de la DG IV par la que se prohibe un 
acuerdo con arreglo al Articulo 85: la nconvenci6n 
Fayenzan. 

May. 1964 Primera decision de la Comisi6n sabre acuerdos verticales: 
caso Grundig-Consten, en el que la Comision decide que un 
acuerdo de distribucion entre Grundig y Consten es nulo 
porque impide importaciones paralelas a Francia de 
productos de Grundig que no sean par conducto de Consten, 
lo que constituye un acuerdo prohibido. 

Mar. 1965 Primer Reglamento del Consejo (Num. 19) par el que se 
autoriza la concesi6n de exenciones par categorias par la 
Comisi6n, respecto de la discribucion en exclusiva, la 
compra en exclusiva y las licencias de derechos de 
propiedad industrial. 

Jul. 1966 Primera decision del Tribunal Europeo de Justicia sobre 
acuerdos verticales: el caso Grundig-Cor.sten, en el que 
el Tribunal respalda la decision de la Comision en el 
sentido de anular un acuerdo de distribuci6n entre Grundig 
y Consten porque puede poner en peligro la libertad de 
comercio entre paises miembros en un sentido que podria 
perjudicar a la cansecucion del objetiva de un mercado 
unico integrado. 

Jul. 1969 Primeras sanciones impuestas por la Comision par violacion 
del Articulo 85: asunto del acuerdo internacional sabre 
la quinina. 

Jun. 1971 Primera decision de la Comision sabre el Articulo 86, en 
la que establece que algunas normas de la dominante 
Sociedad de Interpretes Musicales de Alemania constituyen 
una discriminaci6n contra nacionales de otros Estados 
miembros. 

Ene. 1973 Primera decision del Tribunal Europeo de Justici.a que 
prohibe una fusion sobre la base del Articulo 86: el caso 
Continental Can, en el que el T:r.ib11nal resuelve que es 
nula toda medida, incluidas las fusiones, que establezca 
una posicion dominante o la ref uerce hasta el punto de que 
pueda poner en peligro la libre competencia en el mercado 
de que se trate. 
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Ene. 1985 Aprobaci6n del Reglamento 2349/84 de la Comisi6n por el 
que se concede una exenci6n a determinadas categorias de 
licencias de patentes. 

Mar. 1985 Aprobaci6n del Reglamento 417/e5 de la Comisi6n por el que 
se conceden exenciones a determinadas categorias de 
acuerdos de especializaci6n y del Reglamento 418/85 por el 
que se concede una exenci6n a determinadas categorias de 
proyectos de I+D. 

Feb. 1986 Firma del Acta Unica Europea. 

Oct. 1986 Comunicaci6n de la Comisi6n sabre la politica industrial. 

:!.989 Reporte del Sr. Delor, el cual enfatiza la cohesion como 
objetivo clave. 

Nov. 1990 Reporte Bangemann. 

Aug. 1993 Contradictoriamente, el Sistema Monetario Europeo fue 
suspendido (tasas de cambio varian dentro un margen de 30% 
en vez de un 5. 5%) y Gran Bretana rat if ica el Tratado 
Maastr5cht, quedando Alemania como unico pais de la CE que 
aun no lo ha ratificado. 
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1. Principales tendencias de la estructura y la competitividad 

internacional de la industria manufacturera de la CE desde 

principios del decenio de 1980~/ 

1.1. Cambios estructurales en el sector industrial 

Desde principios del decenio de 1980, la industria de la CE, 

como la de la mayoria de los demas paises industriales, ha sufrido 

varios cambios estructurales. Se ha incrementado la participaci6n 

relativa de las sectores manufactureros de alta tecnologia en el 

producto total, y se ha reducido la participaci6n de los sectores 

rnanufactureros tradicionales de nivel tecnol6gico bajo. En todos los 

sectores industriales importantes se ha producido una amplia 

reestructuraci6n y ha crecido la productividad. Los incrementos de 

la productividad se han derivado de procesos de intensificaci6n del 

capital, del cambio tecnol6gico y de las politicas de inversion 

aplicadas en respuesta a la crisis econ6mica de principios del 

decenio de 1980. Al mismo tiempo, el aureento del desempleo y las 

presiones de la competencia interna redujeron las tasas de 

crecimiento de los salarios reales. Como resultado, los costos 

reales del trabajo en la economia de la CE descendieron en un 7% 

entre 1980 y 1989~/. La combinaci6n de estos dos factores -aumento 

de la productividad y descenso de los salaries reales- redujo 

notablemente los costos de producci6n. 

El aumento de la participaci6n de los product:os de alta 

tecnologia en el producto total parece que se debe principalmente a 

la difusi6n de la tecnologia de !a informaci6n (TI) en la mayoria de 

los sectores industriales de la CE. Esta difusi6n de la TI 

contribuy6 tambien notablemente al incremento relative de la 

participaci6n del sector de los servicios en el producto nacional de 

los paises de la CE, que constituy6 un importante cambio estructural 

en estas economias. 

~/ A menos que se indique otra cosa, todos los datos est'n tomados del suplemento 
estadistico de la Comisi6n correspondiente a 1992, el Informe sobre la economia 
eLJropea de 1991-1992 y el suplemento al Informe publicado en enero de 1993. 
i/ Ibid, pag. 228. 
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La causa d~ la menor presencia uel sector de nivel tecnol6gico 

bajo en el producto total esta en la menor participaci6n de los 

sectores del metal y el refino del petr6leo. Esto no se ha debido 

sobre todo, como solia pensarse, al aumento de las importaciones en 

esos sectores, sino mas bien a la reestructuraci6n industrial y al 

cambio tecnol6gico. La reestructuraci6n industrial redujo la 

capacidad, mejor6 los metodos de producci6n y rebaj6 los costos de 

producci6n, lo que redujo el producto agregado de estos sectores. 

Esto ocurria al mismo tiempo que descendia la demanda relativa de 

metales y productos del petr6leo debido al cambio tecnol6gico en 

otros sectores industriales, lo que redujo la ~ecesidad de materiales 

y energia. La combinaci6n de estos dos factores provoc6 una notable 

reducci6n de las volumenes de producci6n1/. 

Los cambios estructurales que se produje!:'on en el sector 

industrial de la CE contribuyeron a la aceleraci6n del crecimiento 

del PIB en la segunda mitad del decenio de 1980. El crecimiento 

medio anual del PIB fue del 2,3% entre 1980 y 1990, con una tasa 

media del 3,14% en los anos 1986 a 1990!/. Esta aceleraci6n de las 

tasas de crecimiento se vio favorecida asimismo por otros factores, 

entre ellos un incremento de las exportaciones de la CE a los Estados 

Unidos debido a la apreciaci6n del d6lar de los EE.UU. a principios 

del decenio de 1980; un incremento general de la inversion, incluida 

la inversion extranjera directa, en preparaci6n del mercajo unico, 

y la unificaci6n de Alemania (la cual, aparte de elevar la demanda 

actual y futura en los mercados de la CE, se convirti6 asimismo en 

una de las principales causas de las turbulentas perturbaciones 

sufridas por el Sistema Monet3rio Europeo (SME)). 

La aceleraci6n de las tasas de crecimiento se vio f avorecida 

tambien por la estabilizaci6n de las politicas macroecon6micas de los 

Estados miembros, en parte como preparaci6n para la unificaci6n 

econ6mica. En el decenio de 1980, algunos Estados miembros empezaron 

a reducir sus deficit presupuestarios (sabre todo Francia, Irlanda 

7/ OECD, 1992, pag. 8. 
ii Somers F., 1991, pag. 222. 
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y los Paises Bajos) y bajaron la inflaci6n de conformidad con los 

requisitos del futuro SME. Salvo en el caso de Grecia, los Estados 

miembros mas pobres vienen reduciendo desde finales del decenio de 

1980 su diferencia de ingreso con respecto al promedio de la 

Comunidad, hecho que contribuy6 asimismo a mejorar los resultados 

econ6micos de la CE en su conjunto. 

No obstante, pese al cambio estructural consistente en una 

proporci6n cada vez mayor de los sectores de alta tecnologia en el 

producto total, la tasa de crecimiento de la CE se ha mantenido 

considerablemente par debajo de la de algunos de sus principales 

socios comerciales: el Jap6n, los Estados unidos y los paises de la 

AELI. Ademas, la participaci6n de la CE en el mercado mundial en 

sectores en los que la demanda es fuerte, como las computadoras, los 

productos electricos y electr6nicos y los productos quimicos, sigue 

siendo inferior a la de los Est ados Uni dos, pese a coPtar con un 

mercado mayor, y solo un poco superior a la del Jap6n. En cambio, 

la CE sigue teniendo la mayor participaci6n, en relaci6n con el Japan 

y los Estados Unidos, en sectores en los que el crecimiento de la 

demanda es moderado o escaso, como los productos alimenticios, los 

textiles y los productos de metal. Esto puede observarse en el 

CUadro 1, donde se puede comprobar que, pese a que los sectores de 

alta tecnologia han crecido notablemente mas que otros sectores, sus 

resultados de exportaci6n han venido empeorando. 
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Cuadro 1: Cambios en los vol\iJnenes de produccion, el empleo y los 
volUJllenes de exportacion de los principales sectores de tecnologia 
baja, media y alta en la CE, 1980 a 1990!/ 

Cad>io en las 
Clllbio en la Clllbio en el exportac:iones 
proclJccian 8')leo net as 

Hierro y acero +17X -3~ -43% 

Al imentos, bebidas y tabaco +74X -11% t "455% 

Textiles. cuero y calzado •12% -6% -1800% 

Construccian naval ·19% -44% -~root 

Pr~t~ qui•icos +92%11/ -11% +40% 

Equipo de transporte +118% -zox -51 

lngenieria 11eeanica +93% -13% +50% 

lngenieria electrica +110% ·99% ·230% 

lngenieria electranica +119% - ·563% 

Teleconainicaciones +82% -33% 
29%121 

CC111pUtadoras y ~ipo de oficina +268% +231 -502% 

Elec:tr6nica de consUllO •55% -zai -252% 

Esta tasa mas lenta de cambio estructural en Europa en 

comparaci6n con los Estados Unidos y el Jap6n puede explicarse por 

varios factores macroecon6micos y microecon6micos. Aunque la 

densidad de inversion total por empleado es mas alta en Europa que 

en los Estados Unidos y el Jap6n, el coef iciente de inversion aumenta 

a un ritmo mas lento. Esto podria explicar el hecho de que la 

productividad del trabajo crezca en los Estados Unidos y el Japon a 

un ritmo mas rapido que en la CE. Asimismo, en la CE los niveles de 

I+D son relativamente bajos y se encuentran estabilizados en el 

coeficiente de 1978. En el sector de las computadoras, los Estados 

Unidos ocupan el primer puesto en densidad de I+D y el Jap6n ha 

superado a la CE. 

Es especialmente preocupante la debilidad de la industria 

europea en los sectores de alta tecnologia, ya que se espera que esos 

21 Tomado del suplemento de estadistica de la Comisi6n de la CE, 1992. 
10/ Porcentaje de la producci6n mundial. 
11/ De 1981 a 1990. 
11.I De 1980 a 1987. 
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sectores sean los que mas contribuyan en el future al crecimiento del 

producto nacional en las paises industrializadosl3/. En respuesta 

a esta situaci6n, la CE ha dado gran prioridad al objetivo de elevar 

la competitividad de los sectores europeos de alta tecnologia y desde 

mediados del decenio de 1980 viene asignando considerables recurses 

a la consecuci6n de e~e objetivo. 

1.2. Resultados del com.ercio exterior de la CE 

Al examinar superf icialmente las cifras comerciales agregadas 

de la CE se observa un claro incremento de las exportaciones. Desde 

principios del decenio de 1980, el comercio total de la CE se ha 

incrementado de manera significativa, tanto en terminos reales como 

en terminos relati vos, aunque la proporci6n del PIB debida a las 

exportaciones (9, 1%) sigue siendo en la CE mas baja que en los 

Estados Unidos y el Japan ( 9, 9% y 13, 9%, respecti vamente) . Las 

exportaciones como porcentaje del PIB de los paises de la CE 

aumentaron en un totai de un 11% entre 1980 y 1990, aunque el salto 

principal se produjo entre 1980 y 1981, pues la participaci6n de las 

exportaciones se elev6 en un 5%14/. 

Se ha elevado la participaci6n de Portugal, Irlanda, Espana, 

Italia y Alemania en las exportaciones de la Comunidad, mientras que 

ha descendido la de Grecia, Belgica/Luxemburgo, las P<ises Baj0> y 

el Reino Unido. La participaci6n de Dinamarca y Francia se ha 

mantenido constante. De est3 manera, y con la excepci6n de Grecia, 

la contribuci6n de los diversos Estados miembros de la CE al comercio 

total de la CE esta dando muestras de convergencia. 

El principal factor que c0ntribuy~ al aumento de las 

exportaciones de la CE es el increm1~nto del comercio 

intracomunitario, que ha venido creciendo a una tasa del 5,1% anual. 

El comercio intracomunitario constituye hoy una parte notable del 

comercio total en la maycria de los paises de la CE. En los paises 

ll/ Como se observa en el Cuadro l, el fuerte incremento de los vclumenes de 
producci6n de los sectores de alta tecnologia, en relaci6n con otros sectores, 
significa por un lado que se estin convirtiendo en los principales impulsores del 
crecimiento, y por otro que est' aumentando su participaci6n en el PIB. 
li/ Somers F., 1991, P'9· 268, Cuadro D-22. 
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mas pequefios de esta, como Belgica/Luxemburgo, los Paises Bajos, 

Irlanda y Portugal, el comercio intracomunitario representa hoy mas 

del 70% de sus exportaciones totales de bienes manufacturados. En 

Francia y Espana, el comercio intracomunitario representa hasta el 

6~ y el 66%, respectivamente, de sus exportaciones de bienes 

manufacturados. (Este porcentaje es inferior en los casos del Reino 

Unido, Dinamarca y Alemania, pa.ises en los que el 53 % de las 

exportaciones tienen como destino otros paises de la CE.) 

En cambio, desde principios del decenio de 1980 el crecimiento 

de las exportaciones de la CE a pa.ises no comunitarios ha sido 

relativamente modesto, pues entre 1982 y 1990 se increment6 por 

termino media en un o, 7% anual. Estos modestos resul tados se 

reflejan en la participaci6n del mercado comunitario en las 

exportaciones mundiales, que estuvo descendiendo hasta fechas muy 

recienteslS/. De hecho, en muchos subsectores los buenos 

resultados de exportaci6n de los pa.ises de la CE se han vista con 

frecuencia limitados al mercado interno de la Comunidad, y parece que 

a los exportadores de la CE les ha resultado mas dif .icil llegar a 

otros mercados. La situaci6n peor a este respecto se ha dado en el 

sector de alta tecnolog.ia, donde las exportaciones intracomunitarias 

crecieron en un 7,5% entre 1982 y 1990, mientras que las 

exportaciones a pa.ises no pertenecientes a la CE crecieron solo en 

un 2%. A la inversa, desde 1982, el volumen de importaciones de la 

CE procedentes de paises no comunitarios viene creciendo a una tasa 

sostenida. Entre 1986 y 1990 las importaciones de productos 

manuf acturados procedentes de paises no comunitarios crecieron con 

mas rapidez que las importaciones intracomunitarias (9,4% frente a 

7,1%). El aumento mas f uerte de las importaciones procedentes de 

paises no comunitarios se dio en el sector de alta tecnologia, donde 

las importaciones comunitarias procedentes del resto del mundo se 

incrementaron en un 7,7% anual entre 1982 y 1990. Dentro de la CE, 

solo Alemania e Irlanda tienen una balanza comercial positiva en el 

12.I Entre 1980 y 1988 la participaci6n de la CE en las exportaciones mundiales como 
porcentaje del total de exportaciones de la OCDE descendi6 del 26,7\ al 23,1\, es 
decir, se redujo en un 3,6t. 
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sector de la tecnologia de la informaci6n. El supera ·ri t aleman se 

esta reduciendo, y en Irlanda la balanza comercial positiva parece 

deberse especialmente a las plantas de mor.taje que son propiedad de 

filiales de empresas japonesas y estadounidensesl6/. 

Al examinar las corrientes comerciales internas y externas de 

la CE se plantean cuestiones relativas al efecto que una zona de 

libre comercio tiene sobre las importaciones y las exportaciones. 

El incremento del comercio interno dentro de una zona de libre 

comercio como la CE es un resultado 16gico de la mayor cohesion y 

cooperaci6n econ6micas, que es un importante objetivo de la formaci6n 

de un zona comercial regional, y de una mayor especializaci6n 

industrial, que es otro resultado positive de un acuerdo de comercio 

regional. Por otra parte, el incremento del comercio interno podria 

producirse a cost a del comercio externo si las candid.ones favorables 

que existen dentro de esa zona comercial hacen que las empresas 

tengan menos interes en tratar de competir fuera de ella. Ademas, 

las politicas encaminadas a proteger a la industria dentro de la zona 

comercial, como las normas de origen o las restricciones a la 

importaci6n, podrian producir en teoria una desviaci6n del comercio, 

una reducci6n del comercio internacional y un descenso no deseado de 

la competitividad de las empresas dentro de esa zona comercial en 

comparaci6n con las situadas en otros lugares. 

Las estadisticas sobre comercio pueden of recer inf ormaci6n 

sobre si la industria europea esta perdiendo o no su competitividad, 

aunque es importante evitar que se haga demasiado hincapie en los 

datos qt•e indican que esta descendiendo la participaci6n de la CE en 

el comercio mundial total. Esto es un resultado l6gico si se tiene 

en cuenta el progreso de varios paises en desarrollo y su creciente 

contribuci6n al producto econ6mico y el comercio mundiales. Ademas, 

un descensr, en el comercio extracomunitario, aunque sea en terminos 

reales, no es necesariamente un. resultado negative. La 

identificaci6n de los ambitos problematicos para la competitividad 

.!.§./ Grupp y Soete, 1992, p'gs. 24 a 35. 
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europea obliga a buscar sectores econ6micamente significativos con 

un marcado deficit de comercio exterior. 

En el caso de la CE, el def lcit del comercio exterior en 

productos industriales indica que el comercio intracomunitario podria 

haber crecido a costa del comercio extracomunitario. En la 

actuali.dad, los productos manufacturados representan mas de dos 

terceras partes de las importaciones total es de mercancias. Las 

importacion~s de maquinaria y equipo y de otros productos 

manuf acturados se han incrementado a un ritmo mas rapido que las de 

otros sectorcs. Con todo, las importaciones de productos 

manufacturacos no se estan compensando con unas exportaciones 

equivalentesl7/. Por el contrario, las exportaciones a paises no 

comunitarios estan consistiendo cada vez mas en productos cuyo nivel 

tecnol6gico y cuyo valor anadido son mas bajos. 

La parte de la balanza comercial de la CE que mas preocupa es 

el creciente deficit que presentan los sectores de alta tecnologia 

en rapido ::recimiento. Las importaciones de productos de al ta 

tecnologia procedentes de paises no comunitarios representan mas de 

una tercera parte de las importaciones totales de biene3 

manufacturados de la Comunidad. Esto sugiere que los fabricantes de 

la CE pueden estar perdiendo terreno ante los productores 

extracomunitarios. Como sectores en los que las importaciones 

procedentes de f uera de la CE han crecido con especial rapidez cabe 

citar los de corr.~)utadoras, maquinaria electrica y plasticos. El 

deficit comercial de la CE en el sector de la electr6nica se duplic6 

entre 1986 y 1990, hasta llegar a 31.000 millones de ecusl8/. Con 

la excepci6n del equipo profesional y cientifico, los datos relativos 

al decenio de 1980 indican que los p:roductos de alta tecnologia 

fabricados per empresas no comunitarias siguen gozando de una ventaja 

competitiva relativa con respecto a los productos manufacturados per 

empresas de la Comunidad. 

lJ./ Este puede observarse en el CUadro 1: aunque la producci6n de los sectores de 
tecnologia media y alta ha crecido mucho, los volumenes de eY.portaci6n han 
descendido, incluso en los sectores.en los que la CE sigue teniendo una notable 
ventaja comparativa, como los productos quimicos y las telecomunicaciones. 
18/ CCE, SEC(91) 565, pag. 34. 
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Es posible que la industria europea de alta tecnologia este 

atravesando una crisis parecida a la que af ect6 a las industrias 

maduras en los decenios de 1970 y 1980. Los crecientes costos de 

desarrollo, junto con una fuerte competencia, podrian hacer que a las 

empresas europeas les resultara dif icil reconquistar sus 

participaciones en el mercado. En la actualidad la CE posee 

unicamente una decima parte del mercado mundial de semiconductores. 

Como respuesta a esta situaci6n, y de cara al desarrollo futuro del 

sector, la CE ha adoptado medidas para apoyar al sector de al ta 

tecnologia mediante proyectos encaQinados a incrementar la capacidad 

innovadora y la productividad de la industria. 

La desviaci6n del comercio podria haber contribuido asimismo 

al reciente descenso de la competitividad de la industria europea de 

tecnologia de la informaci6n. Parece que este descenso se ha 

producido coincidiendo con las fases mas reci~ntes de la integraci6n 

econ6mica como resultado de la ampliaci6n de la CE a 12 Estados 

miembros. Hay algunos datos que sugieren que las empresas europeas 

de TI se han centrado en el mercado comunitario ampliado a costa de 

los mercados no comunitariosl9/. 

12.I Vease Grupp H. y Soete L., 1992, pAgs. 35 a 45. 
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2. Principales aspectoa de la politica de la competencia de la CE 

2.1. Desarrollo del derecho de la competencia de la CE 

La politica de competencia de la CE se inici6 con el Tratado 

de Paris, por el que se constituy6 la CECA. En los Articulos 3, 4 

y 5 de ese Tratado se establecian las normas basicas de la 

competencia, y en sus Articulos 65, 66 y 67 se hacia referencia a la 

legislaci6n neces~ria para su cumplimiento. Estas normas basicas se 

utilizaron para establecer las regl~s generales de la competencia en 

la Comunidad en el Tratado de Roma. 

La politica de la competencia del Tratado de Roma tenia por 

finalidad facilitar los principales objetivos econ6micos de la 

Comunidad: conseguir para los consumidores de la Comunidad el maximo 

benef icio que pudiera derivarse de un mercado mas amplio, libre y 

competitivo, con libertad de circulaci6n para los productos, lcs 

servicios, el trabajo y el capital. Con la supresi6n de las barreras 

a la competencia se pretendia promover un uso mas ef iciente de los 

recursos y un aumento de los benef icios para las empresas 

competitivas y para los consumidores. El objetivo de la libre 

circulaci6n dentro de la Comunidad se conseguiria armonizando las 

normas de la competencia entre los Estados miembros de la CE, con 

miras a constituir un mercado unico. 

La politica de la competencia de la CE se fue desarrollando 

a lo largo de los afios mediante la aceptaci6n de las decisiones y 

propuestas de la Comisi6n y mediante las sentencias del Tribunal 

Europeo de Justicia, que ampliaron el alcance de la legislaci6n 

comunitaria en detrimento de la legislaci6n nacional. 

En el Tratado de Roma, las normas basicas de la competencia 

no concedian a las autoridades comunitarias la responsabilidad 

completa sobre la aplicaci6n de esta politica. En sus Articulos 87 

a 89, que se refieren a la aplicaci6n de las leyes de la competencia, 

se af irmaba que dicha aplicaci6n exigia la cooperaci6n de los Estados 

miembros. La Comisi6n no estaba facultada para ocuparse, por su 

propia cuenta, de toda la gama de practicas y acuerdos situados bajos 



- II -

su jurisdicci6n. En consecuencia, la Direcci6n General responsable 

de la competencia (DG IV) tuvo que apoyarse desde el principio en los 

tribunales nacionales, que complementarian su labor. Este sistema 

fue en general satisfactorio, aunque se pusieron de manifiesto 

importantes dif erencias entre el Tribunal Europeo y los tribunales 

nacionales a la hora de interpretar las normas de la competencia. 

Por ejemplo, el Tribunal Europeo juzgaba los carteles sobre la base 

de los obstaculos que oponian al libre comercio dentro de la 

Comunidad, mientras que los tribunales nacionales basaban sobre todo 

sus decisiones en el comportamiento de la empresa dentro del Estado 

miembro de que se tratara. No obstante, como durante mucho tiempo 

los casos de infracci6n del derecho de la competencia, coma acuerdos 

prohibidos20/ 

dominante21/, 

y explotaciones abusivas de una posici6n 

tendieron a producirse dentro de cada Estado 

miembro, las sentencias de los diferentes tribunales solian ser 

ccmpatibles. Durante los primeros afios de aplicaci6n del Tratado 

fueron pocos los casos que se sometieron al Tribunal Europeo. Esto 

fue asi porque la Comisi6n tard6 en organizar l~ Direcci6n 

responsable de aplicar las normas de la competencia, la DG IV, y 

tambien porque en el Tratado de Roma no se detallaban los aspectos 

tecnicos de las leyes22/. Los Articulos 85 y 86 bastaban para 

constituir una politica coherente en materia de competencia, pero los 

detalles de procedimiento y las exenciones colectivas se 

~/ Todo acuerdo entre empresas que, conforme a la definici6n del Articulo BS del 
Tratado de Roma, constituya una amenaza para la libre competencia en el mercado 
respecto de un determinado producto. 
ll/ Toda forma en que una empresa que tenga una posici6n suficientemente fuerte en 
el mercado de un producto para restringir la libre competencia en ese mercado 
utilice esa fuerza con ese fin Cpor "posici6n fuerte" suele entenderse que a una 
empresa le corresponde una proporci6n elevada de la producci6n total de un 
determinado producto en un determinado mercado) . 
~/ En el presente :.nforme se examina la opini6n de la Comisi6n sobre la politica 
de la competencia ~n su conjunto. No obstante, hay que senalar que dentro de las 
sucesivas direcciones generales de la Comisi6n responsables de la politica de la 
competencia se han producido importantes conflictos. No se examinan aqui esos 
conflictos debido a la falta de espacio, y tambien porque esos d,~bates se han 
centrado con frecuencia en los metodos de aplicaci6n de las .• ormas de la 
competencia, y no han sido conflictos ideol6gicos en cuanto al alcance de la 
politica de la competencia. 
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establecieron en 1962 mediante el Reglamento 17. La DG IV se basa 

en este reglamento. 

La ausencia de normas tecnicas es~ecif icas permiti6 que se 

hicieran interpretaciones amplias de las normas basicas, lo cual 

favoreci6 a la Comisi6n y al Tribunal Europeo a la hora de ampliar 

el ambito de aplicaci6n de las normas de la competencia, llevandolas 

mas alla de las intenciones especificadas en el Tratado de Roma. 

El Tribunal Europeo, que se ocupa de los casos de infracci6n 

de las leyes comunitarias de la competencia, es independiente de la 

Comisi6n cuando adopta sus decisiones. No obstante, sus sentencias 

han apoyado hist6ricamente las tesis de la Comisi6n y de su DG IV. 

El Tribunal ha hecho hincapie en la importancia de los Articulos 85 

y 86 y ha interpretado su significado de una manera amplia, lo que 

ha dado mas posibilidades de acci6n a la Comisi6n. Asimismo, el 

Tribunal ha dado prioridad a la creaci6n de un mercado unico, en vez 

de centrarse en cuestiones de ef iciencia o de protecci6n de los 

consumidores. A su vez, la Comisi6n ha aprovechado las decisiones 

del Tribunal, por lo general para amp liar el signif icado de los 

articulos relatives a la competencia. 

Ademas de resolver en los casos de infracci6n de las normas 

de la competencia que le somete la Comisi6n, el Tribunal Europeo ~sta 

facultado asimismo para suprimir o reducir las sanciones impuestas 

por la DG IV y para anular decisiones de la Comisi6n. 

Des de que empez6 a f uncionar, la DG IV ha tenido muchas 

deficiencias, entre las que destaca la falta de recursos para hacer 

frente a los incumplimientos de las normas de la competencia. Por 

esta y otras razones, la Comisi6n adoptaba a veces una actitud 

_relajada frcnte a los incumplimientos de las leyes que a su juicio 

no constituian un riesgo .importante para la competencia. Por 

ejemplo, durante los decenios de 1960 y 1970 la Comisi6n no se opuso 

casi nunca a las ayudas estatales a la industria. Esta situaci6n no 

se modific6 hasta principios del decenio de 1980, como respuesta a 

la creciente presi6n de los Estados miembros para que se controlara 

la asistencia estatal en otras partes de la Comunidad. 
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Como la politica comunitaria 

desarrollando a lo largo de los afios, 

de la competencia se fue 

a medida que la DG IV f ue 

sometiendo al Tribunal casos de incumplimiento de las normas en esta 

esfera, fueron surgiendo nuevas situaciones que no se contemplaban 

en el marco inicial de la politic~ de la competencia. Por ejemplo, 

en la version original del Tratado de Roma no se hacia ref erencia a 

las fusiones. Este asunto fue probablemente el mayor fallo de la 

politica de la competencia de la CE. Solo se contemplaban las 

fusiones en los sectores del carbon y del acero, conforme al 

Articulo 66 del Tratado de Paris. 

Hasta 1989, la unica norma relativa al control de las fusiones 

en otros sectores siguio siendo la decision que adopt6 en 1973 el 

Tribunal en el asunto "Continental Can". El hecho de que en el marco 

original no hubiera legislaci6n sobre control de las fusiones hizo 

que se intentara conseguir un cierto grade de control con arreglo a 

los Articulos 85 y 86. Se consider6 que el Articulo 86 era el que 

mas se prestaba a una interpretaci6n en ese sentido. Asi se utiliz6 

en el asunto "Continental Can", que fue el primer caso de fusiones 

sometido al Tribunal Europeo. El hecho de que fuera el unico caso 

de control de fusiones juzgado con arreglo al Articulo 86 demuestra 

lo debil que era la posici6n de la Comisi6n como resultado de la 

falta de una legislaci6n adecuada. 

La decision del Tribunal Europeo en el asunto Continental Can 

estableci6 que con arreglo al Articulo 85 solamente podian 

controlarse las fusiones con una empresa que tuviera una posici6n 

dominante. Por tanto, la Comisi6n no tenia capacidad para impedir 

una fusion a menos que pudiera demostrarse que existia explotaci6n 

abausiva de una posici6n dominante, aun cuando el resultado de la 

fusion fuera situar a una empresa en una posici6n dominante. Asi, 

en los decenios de 1970 y 1980 la Comisi6n no pudo por lo general 

impedir las fusiones, y el Tribunal Europeo tampoco pudo aportar el 

poder legislative necesario para hacerlo23/. 

'l]_/ Vease Downes T. y Ellison G., 1991, pag. 7. 
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Hasta diciembre de 1989, con la aprobaci6n del nuevo 

reglamento sobre fusiones, la Comisi6n no recibi6 una jurisdicci6n 

explicita en materia de control de fusiones. El Reglamento 4064/89 

del Consejo se aplica a la concentraci6n industrial que tiene efectos 

al nivel comunitario, e incluye las fusiones, las empresas mixtas y 

la absorciones. Ademas, una list a especif ica de cont roles facilitada 

a la Comisi6n entr6 en vigor unos meses antes, en septiembre de 1989, 

para simplif icar el proceso de aplicaci6n y decision respecto de la 

aprobaci6n de las fusiones y acuerdos entre empresas. En estas 

medidas se distingue entre las fusiones que requieren y las que no 

requieren la aprobaci6n de la Comisi6n y se elimina la necesidad de 

aprobaci6n de las autoridades tanto nacionales coma comunitarias. 

La normativa permite asimismo a la Comisi6n corregir y vetar acuerdos 

en los que intervengan empresas con un volumen de negocios combinado 

superior a un limite especificado. La Comisi6n ya utilizaba 

ampliamente los nuevos controles para bloquear fusiones. 

Las nuevas medidas entraron en vigor coincidiendo con una 

nueva oleada de fusiones y adquisiciones en la CE. El numero de 

fusiones o adquisiciones entre las 1.000 principales empresas 

europeas experiment6 un fuerte aumento, desde 227 en 1987 hasta 492 

en 1989. Este proceso obedeci6 principalmente a los preparatives 

para la unif icaci6n, pero en la mayoria de los casos las fusiones 

seguian teniendo un ambito nacional24/. 

Otra def iciencia del marco original de la politica de la 

competencia era la relativa a las ayudas estatales. La Comisi6n no 

estaba facultada para promulgar reglamento~ o directivas en este 

ambito y no supo que hacer cuando la crisis econ6mica del decenio de 

1970 supuso un considerable incremento de los planes de ayuda estatcl 

al sector industrial. Algunos sectores, como el textil, el 6e 

construccion naval y el del carbon y el acero, recibieron grandes 

cantidades de ayuda estatal, situacion que se remedi6 solo en parte 

en el decenio de 1980 al establecerse plazos para la interrupci6n de 

la ayuda oficial a las principales industrias. 

£!/ The Economist, 6 de junio de 1991. 
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2.2. Las normas en materia de competenci-

El Tratado de Roma contiene las normas basicas en materia de 

competencia (Articulos 85 a 94) , que contemplan tres formas de 

infracci6n: acuerdos entre empresas, explotaci6n abusiva de una 

posici6n dominante (Articulos 85 a 91) y ayuda estatal {Articulos 92 

a 94) • La legislaci6n ulterior y las sentencias del Tribunal Europeo 

de Justicia han venido despues ampliando estos articulos, hasta 

incluir normas sobre compras del sector publico y leyes contra los 

monopolios estatales. 

En los casos de conflicto el derecho comunitario de la 

competencia tiene prioridad sobre el derecho nacional, pero no lo 

sustituye automaticamente. La Comisi6n ha de consul tar a los Estados 

miembros de que se trate cuando compruebe que existe una discrepancia 

entre el derecho nacional y el comunitario, o cuando la legislaci6n 

nacional sea un obstaculo para la competencia. Si no se llega a un 

acuerdo, el Consejo promulga las directivas necesarias y adopta las 

medidas que estime oportunas con arreglo al Tratado para eliminar la 

distorsi6n de la competencia (Articulo 101 del Tratado de Roma) . 

La politica de la competencia se limita al comercio y las 

relaciones entre los Estados miembros. Por ejemplo, el Articulo 85, 

relativo a las practicas restrictivas, se refiere a "practicas 

concertadas que puedan af ectar al comercio entre los Estados 

miembros". Por consiguiente, estan excluidas las acciones que tienen 

unicamente efectos nacionales, y tambien las que tienen efectos fuera 

de la CE. En cambio, estan incluidas las acciones que tienen su 

origen fuera de la CE pero afectan a cualquier Estado miembro. Asi, 

una empresa no comunitaria que participe en el mercado de la CE de 

manera directa, o a traves de una filial, esta sujeta al derecho 

comunitario con respecto a su f ilial25/. Ademas, se tiene en 

~/ Esto se estableci6 mediante sentencias del Tribunal, empezando por el asunto 
Materias colorantes en 1972, en el que el Tribunal Europeo resolvi6 que ICI era 
responsable de las practicas de su filial en Belgica, aunque la filial fuera 
juridicamente independiente y la empresa mat!"j z no estuviera presente en la 
Comunidad ni realizara comercio con ella. La decisi6n del Tribunal se basaba en 
el hecho de que ICI estaba presente en la Comunidad mediante el control empresarial 
que podia ejercer sobre su filial. Vease Goyd~r (1988, pag. 388). 
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cuenta la posici6n de la empresa fuera de la CE, por ejemplo a la 

hora de establecer si existe una posici6n dominante (asunto Solventes 

comerciales, 1974)26/. 

2.2.1. El derecho antitrust de la CE 

El Articulo 85 se ref iere a los acuerdos prohibidos entre dos 

o mas empresas. Son acuerdos prohibidos los que pueden afectar al 

comercio entre los Estados miembros y que tienen por objeto o efecto 

impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del 

Mercado Comun. Entre los acuerdos prohibidos figuran los de reparto 

del mercado (acuerdo para dividir el mercado de un determinado 

producto sobre una base geografica de otro tipo, de fijaci6n de 

precios (acuerdo para vender un determinado producto al mismo 

precio), de compra exclusiva (acuerdo por el que una empresa compra 

un producto unicamente a otra empresa) y de distribuci6n selectiva 

(acuerdo para que un distribuidor distribuya unicamente el producto 

de una empresa concreta, con exclusion de otras empresas) . 

La Comisi6n puede suspender los acuerdos entre empresas o 

entre empresas y gobiernos unicamente cuando tienen un efecto 

restrictive sabre el comercio entre los Estados miembros. No puede 

actuar cuando se trata de restricciones del comercio interno. 

Los casos en los que se eximia de las normas antitrust 

comprendian inicialmente los acuerdos de los que se pensaba que 

contribujrfan a mejorar la producci6n o distribuci6n de bienes o a 

promover el progreso tecnico o econ6mico. Inclu:ian tambien los 

acuerdos en virtud de los cuales los consumidores podian obtener una 

participaci6n justa en los beneficios resultantes. Las exenciones 

se extendieron despues a los acuerdos encaminados a proteger los 

derechos de propiedad industrial, a solo dos empresas, y el Consejo 

ampli6 la exenci6n a la aplicaci6n de normas y a la I+D realizada 

antes de la aplicaci6n y la especializaci6n industriales, con miras 

a fomentar la I+D en cooperaci6n. 

~I Goyder (1988, p~g. 388). 
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En su primera fase, el Articulo 85 se aplic6 sobre todo en lo 

relative a la fijaci6n de precios con caracter vertical. En la 

primera etapa de la CE, la Comisi6n presto mas atenci6n a los riesgos 

de la integraci6n vertical que a cualquier otra forma de acuerdo 

restricti vo. Esto se reflej6 en el Reglamento 17, en el que las 

exenciones por categorias se aplicaban a los acuerdos verticales, no 

a los horizoritales. A partir de 1966. la preocupaci6n de la Ccmisi6n 

por las relaciones verticales se centr6 en los acuerdos de 

distribuci6n exclusiva. Los Articulos 85 y 86 se utilizaron tambien 

para controlar el fuerte incremento de la inversion extranjera en la 

CE, durante el decenio de 1960, por parte de empresas transnacionales 

extranjeras y filiales de empresas extranjeras creadas en la CE. 

:..a preocupaci6n por las relaciones verticales hizo que se 

prestara menos atenci6n, durante el decenio de 1960, a los acuerdos 

horizontal es, y en particular a los cartel es dentro de mercados 

nacionales. Hubo que esperar a finales del decenio de 1960 para que 

en el Tribunal Europeo se vieran asuntos importantes, como los de 

Materias colorantes y el Cartel del azucar. Esta concentraci6n en 

los acuerdos verticales durante la primera epoca ha tenido como 

resultado que es mas dificil que los acuerdos horizontales se 

beneficien de las exenciones colectivas, en especial las empresas 

mixtas relacionadas con la I+D. El Articulo 85 sigue utilizandose 

especialmente para impedir la fijaci6n de precios. 

2. 2. 2. El derecho de la CE contra la explotaci6n abusi va de una 

posici6n dominante 

El Articulo 86 del Tratado de Roma prohibe cualquier 

explotaci6n abusiva, por una o mas empresas, de su posici6n dominante 

dentro del Mercado Comun, cuando ello afecte al comercio entre los 

Estados miembros. Se define 1 a posici6n domi~ante como una 

participaci6n en el mercado lo bastante grande para inf luir en el 
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precio o cantidad de la oferta. a fin de obtener benef icios 

monopolisticos a costa de los consumidores27/. 

A diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, la CE no 

considera que el dominio del mercado sea algo que esta mal por si 

mismo. Solo se considera ilegal la explotaci6n abusi va de una 

posici6n dominante en el mercado, por ejemplo la discriminaci6n de 

precios, los precios desleales de compra o de venta; la restricci6n 

de la producci6n, de las salidas de mercado o del desarrollo 

tecnol6gico, o condiciones improcedentes para los puntos de venta o 

los intermediarios. 

El Articulo 86 se ha venido ampliando mediante sentencias del 

Tribunal, de manera que ahora no comprende unicamente el tamafio 

estricto de la empresa. Por ejemplo, cuando una empresa tiene 

"capacidad para comportarse en un grado apreciable con independencia 

de sus competidores, de los clientes y, en otros casos, de sus 

consumidores", se considera que tiene una posici6n dominante (asunto 

United Brands, 1978)28/. Se ha utilizado asimismo el Articulo 86 

para prohibir las fusiones cuando la fusion reforzaba el dominio que 

ya tenia una empresa en un determinado mercado. 

Como se ha seiialado supra, la Comisi6n ha utilizado el 

Articulo 86 para tratar de bloquear fusiones, pues el derecho inicial 

en materia de competencia no contemplaba esta f orma de obstaculo a 

la competencia. En el asunto "Continental Can" de 197329/, el 

Tribunal de Justicia estableci6 que el Articulo 86 se aplica a las 

fusiones que suponen la explotaci6n abusiva de una posici6n dominante 

en el mercado. No obstante, la sentencia del Tribunal solamente 

concedi6 a la Comisi6n la facultad de controlar las fusicnes y 

27/ La legislaci6n comunitaria relativa a la explotaci6n abusiva de una posici6n 
dominante es amplia, pues es una c~esti6n que se ha considerado importante. En 
consecuencia, la definici6n de "posici6n dominante" es bastante complicada. Por 
ejemplo, se considera dominante una participaci6n del 30t del mercado cuando la 
siguiente empresa en tamano tiene s6lo una participaci6n del st. Por otra parte, 
la defini.ci6n de "posici6n dominante" tiene en cuenta los aspectos dinamicos, y 
depende de si la participaci6n esta. aumentando, es constante o esta descendiendo. 
28/ vease Goyder (1988, pag. 303). 
~/ Vease Goyder (1988, pags. 321 a 325). 
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adquisiciones cuando en estas intervenian empresas en posiciones 

dominantes. 

En la actualidad, el ambito de una posici6n dominante afecta 

a la cuesti6n de la propiedad privada de empresas que antes eran 

publicas. Hasta el decenio de 1980 no se dej6 sentir la preocupaci6n 

por la total ausencia de un mercado para los servicios pt'.iblicos. En 

ese decenio, varios Estados miembros tomaron medidas de desregulaci6n 

y de retirada de derechos exclusives respecto del uso de recursos y 

respecto de la producci6n y distribuci6n de determinados productos. 

Parte de ese movimiento estuvo influido per la ruptura de lo que 

parecian monopolios naturales. Un ejemplo de ello esta en el sector 

de las telecomunicaciones, donde los avances tecnol6gicos permitieron 

que varies proveedores prestaran los servicios. 

La Directiva marco sobre redes abiertas de telecomunicaciones 

y otras varias directivas ulteriores regulan el acceso de las 

empresas privadas a la gesti6n de las redes de telecomunicaciones, 

que sigue siendo en parte un monopolio nacional. Es probable que 

determinadas partes de esos servicios sigan constit1Jyendo siempre un 

monopolio natural, por lo que sigue planteandose la cuesti6n de si 

las titulares explotan abusivamente o no su posici6n dominante. Esta 

cuesti6n es evidentemente uas importante para los monopolios 

naturales privatizados. En el sector de la energia, el problema es 

mas complicado, debido tanto a las caracteristicas tecnol6gicas de 

las redes de gas y electricidad como a la mayor sensibilidad de este 

sector con respecto a la seguridad del suministro. 

Tanto en el sector de las telecomunicaciones como en el rle la 

energia se plantea el problema del acceso a las redes, que puede 

seguir teniendo caracteristicas de monopolic natural. Debe regularse 

estrictamente la medida en que las empresas puedan competir en 

servici:>s con valor afiadido, y debe supervisarse asimismo 

estrictamente, para evitar los abuses, la parte de la red que sigue 

siendo un monopolio natural. 
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2.2.3. El derecho de la CE sobre las ayudaa estatales 

La asistencia estatal se controla conforme a los Articulos 92 

y 93 del Tratado de Roma. Las ayudas oficiales incluyen tanto las 

subvenciones directas como las subvenciones indirectas, por ejemplo 

las reducciones f iscales o las primas a la exportaci6n. Como norma 

general, con arreglo al Articulo 92 esta prohibido todo tipo de ayu~a 

of icial a las empresas, ya que ello supone una competencia desleal 

para las empresas de otros Estados miembros al reducirse el precio 

al consumidor de los productos fabricados localmente. 

La normativa que se refiere a las ayudas estatales es quizas, 

de entre todas las de la competencia de la CE, la que se aplica de 

manera menos eficiente. Las leyes comunitarias tienden a ser mas 

indulgentes en materia de subvenciones que cuando se trata de 

practicas comerciales desleales, ya que es mucho mas dificil 

controlar a un gobierno que a una empresa. En principio, antes de 

conceder cualquier ayuda -salvo si se trata de ayudas especif icamente 

autorizadas por el Consejo-, el Estado debe informar a la Comisi6n 

y obtener su consentimiento. En la practica, la Comisi6n suele ser 

informada despues de que la concesi6n de subvenciones por una empresa 

o un Estado miembro choca con la politica de subvencione, de otro 

Estado miembro. 

Las ayudas estatales son tambien dificiles de controlar porque 

pueden ser sutiles e indirectas. Como ejemplo puede citarse el 

asunto Daimler Benz, en el que la em~resa recibi6 importantes 

subvenciones del Gobierno aleman con arreglo a un acuerdo de 1989 

para cubrir las perdidas por tipo de cambio que la empresa af irmaba 

haber sufrido en el proyecto Airbus. Los Estados Unidos han llevado 

el asunto ante el GATT, pues sostienen que las subvenciones equivalen 

a 2.500 millones de d6lares por aeronave. 

Las empresas publicas plantean un problema especial. Conforme 

al derecho de la CE, deben recibir el mismo trato que las empresas 

privadas, pero este principio no se observa adecuadamente. 

Quizas el problema mas dif icil que se plantea a la hora de 

aplicar las normas relativas a las ayudas estatales sea el de 
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distinguir entre la ayuda directa y las ventajas ~ompetitivas que se 

derivan, indirectamente, de la politica econ6mica, fiscal y social 

del pais. Las ayudas estatales indirectas pueden regularse con 

arreglo a los Articulos :01 y 102 del Tratado de la CEE, aunquc exige 

o bien el acuerdo de los Estados miembros implicados o bien la 

aprobaci6n de directivas del Consejo. 

El Articulo 92 contiene normas en materia de exenci6n, segun 

las cuales se permite la ayuda estatal. Se trata entre otros casos 

de ayudas regionales a las regiones pobres y de apoyo a la I+D 

fundamental que no esta encaminada a conseguir objetivos comerciales. 

En el caso de la investigaci6n basica, suele permitirse una ayuda de 

hasta el 50% del costo mientras que en el caso de la investigaci6n 

aplicada el limite maximo es del 25% del costo. En determinadas 

condiciones se permite tambien la ayuda oficial a proyectos en 

esferas de importancia para la Comunidad, como la protecci6n del 

medio ambiente, la reestructuraci6n industrial y planes de empleo y 

capacitaci6n. 

La cuantia de las subvenciones a la industria dif iere en la 

Comunidad segl1n los paises, y los que presentan un nivel mas alto son 

Grecia, Espana, Francia y Portugal. Con la excepci6n de Francia y 

Belgica, existe una fuerte correlaci6n negativa entre el nivel de 

desarrollo econ6mico de un pais y las ayudas estatales a la 

industria. Esto sugiere que las ayudas estatales podrian ser 

sustituidas por politicas regionales de la CE encaminadas a mejorar 

las condiciones econ6micas en las regiones menos favorecidas. 

Durante el decenio de 1980 la Comisi6n empez6 a examinar con 

mas cuidado la cuesti6n de las ayudas estatales debido al papel 

negativo que estas habian desempefiado en la crisis econ6mica del 

decenio de 1970 y principios del de 1980. Las ayudas estatales 

contribuyeron de manera importante a mantener el exceso de capacidad 

y a desacelerar los incrementos de productividad en varios sectores 

industriales durante esas crisis. La limitaci6n de las ayudas 

estatales a la industria forma parte del impulso hacia la realizaci6n 

del mercado interior y de la uni6n monetaria europea. La importancia 



• 22 -

de la converger-cia para la adopci6n de una moneda europea comun hace 

aun mas urge~te el control de las ayudas estatales, pues son una 

carga adicional en los paises cuyos deficit anuales y cuya deuda 

publica acumulada superan el promedio de la Comunidad. En 1990, la 

Comisi6n suspendi6 programas of iciales de ayuda a la inversion, coma 

la asistencia de 6.000 millones de franccs franceses, por parte del 

Gobierno frances, al grupo Bull y a Thompson (que son de propiedad 

estatal), la ayuda belga de 35. 000 millones de francos belgas a 

Sabena y la ayuda italiana de 287. 000 millones de liras a la 

industria de fabricaci6n de camiones. 

En el Libro Blanco de la Comisi6n sobre la polf tica 

industrial, publicado en 1990, se senalaba la necesidad de controlar 

estrictamente las ayudas estatales para hacer f rente al peligro de 

que estas se utilizaran con el fin de evitar los efectos econ6micos 

de la supresi6n de barreras comerciales. Ademas, se indicaba que las 

ayudas estatales podian ser un obstaculo para la consecuci6n del 

objetivo comunitario de mejorar los niveles de vida y la 

competitividad de las regiones menos adelantadas, pues los Estados 

miembros mayores y mas ef icientes podr.ian proporcionar subvenciones 

mas altas que las de las Estados miembros menos adelantados de la 

periferia. Para contrarrestar esto, la Comisi6n suger.ia reducir 

progresivamente los niveles de ayuda en las regiones centrales y mas 

pr6speras de la CE. Se trat6 asimismo de abordar el prcblema de las 

ayudas estatales por medio de los fondos estructurales, que en parte 

se crearon para que fueran un sustitutivo adecuado de la ayuda 

nacional. 

En el decenio de 1980 la Comisi6n se mostr6 cada vez mas 

decidida a erradicar, o al menos a reducir de manera sustancial, las 

ayudas estatales nacionales y obtuvo en ello el respaldo de 

sentencias del Tribunal Europeo. En el asunto Philip Morris, de 

1989, el Tribunal resolvi6 que la empresa no tenia derecho a recibir 

la ayuda estatal que el derecho neerlandes contemplaba para las 

empresas que realizaran un proyecto de inversion superior a un 

determinado nivel, ya que la empresa no pertenecia a un sector que 



- 23 -

se encontrara en dificultades, ni tarnpoco se hallaba situada en una 

region con problernas econornicos30/. En el asunto Interrnills, de 

1984, el Tribunal resolvi6 que las ayudas estatales percibidas 

ilegalmente debian devolverse31/. 

Las ayudas estatales siguen actuando corno una barrera al libre 

mercado. El primer estudio de la Comisi6n sobre las ayudas 

estatales, realizado en 1989, indica que entre 1981 y 1986 el nivel 

medic de ayuda estatal en la Comunidad fue del 3% del PIB32/, y 

la relaci6n media entre la ayuda industrial y el PIB industrial era 

por terrnino medic en la CE del 7, 5%33/. El segundo estudio, 

relativo al periodo de 1986 a 1988, indica que en ese periodo sigui6 

gastandose en ayuda oficial el 2,2% del PIB de la CE y el 4,5% del 

gasto publico total34/. Las ayudas estatales a la industria 

superan a los ingresos estatales derivados de la fiscalidad 

empresarial en el sector manufacturero. 

Las conclusiones de la Comisi6n indican tarnbien que las ayudas 

estatales estan muy concentradas. Casi el 60% van al transporte, el 

16% a la industria del carbon (estas subvenciones debian finalizar 

el 1 de enero de 1993) y el 13% a la agricultura y la pesca (que 

tambien han de cambiar en aplicaci6n de los recientes acuerdos del 

GATT). El 14% restante va principalrnente al sector manufacturero, 

aunque los receptores tradicionales de ayuda estatal, come el sector 

del carbon y del acero, reciben actualmente solo un 4% debido a las 

norrnas comunitarias que entraron en vigor en 1992. 

Se esta avanzando en el camino de reducir las ayudas estatales 

a la industria. En 1973 el Tribunal de Justicia dictamino que la 

Comision esta facu!tada para ordenar a un Estado miembro que recupere 

de la ernpresa receptora una ayuda ilegal. Desde 1985 la Cornisi6n 

viene ordenando sistematicamente a los Estados miembros que recuperen 

de las empresas receptoras las ayudas estatales ilegales, y esto ha 

'Jlll Vease Goyder (1988, pag. 378). 
311 Vease Goyder (1988, pag. 382). 
11.I Welford y Prescntt (1992, pag. 81). 
ill La relaci6n desciende al 4\ si se excluyen el sector siderurgico y el de 
construcci6n naval. Vease Ludlow.(1991, pag. 69). 
ill Comisi6n de las Comunidades Europeas, Oi.recci6n General de Asuntos Econ6micos 
y Financieros, informe No. 48, septiembre de 1991. 
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reforzado considerablemente la disciplina. Un buen ejemplo es el 

caso de la ayuda que el Gvbierno de Francia concedi6 en 1989 a 

Renault, caso en el que se orden6 a esta empresa que devolviera los 

f ondos estatales y en el que la Comisi6n persisti6 en sus demandas 

incluso frente a la falta de cooperaci6n del Gobierno frances. 

2.2.4. El derecbo de la CB sobre las compras del sector pUblico 

Las leyes de la CE sobre compras del sector publico estan 

orientadas a establecer el derecho de las empresas a licitar para 

conseguir contratos publicos en toda la Comunidad. 

La Comisi6n ha estado tratando de aclarar los procedimientos 

sobre compras del sector publico y de ponerlos a disposici6n de las 

empresas en toda la Comunidad, y para ello ha promulgado directivas 

que imponen especif icaciones obligatorias respecto de la publicaci6n 

de los contratos publicos. En 1976 se promulgaror. dos directivas, 

sobre las obras y los contratos de suministro del sector publico. 

Estas dos directivas contienen normas pormenorizadas en materia de 

publicidad, especificaciones tecnicas, procedimientos de licitaci6n 

y criterios para la concesi6n de los contratos. La Comisi6n estima 

que solo se anuncian de conformidad con las direct1vas alrededor del 

25% de los contratos del sector publico35/. Para corregir esta 

situaci6n, la Comi~i5n aprob6 otras directivas encaminadas a dotar 

de una mayor transparencia a los contratos de suministro del sector 

publico. En estas directivas se estipulan condiciones comunes para 

ampliar la publicaci6n, participaci6n y concesi6n de los contratos 

de suministro del sector publico por encima de una determinada 

cuantia. 

De conformidad con el Acuerdo sobre Compras del Sector Publico 

celebrado en el GATT en 1988, la Comisi6n ampli6 {1987, Artfculo 233) 

la ccbertura de las normas sobre compras del sector publico. 

Mediante nuevas directivas se ampli6 la def inici6n de los contratos 

afectados y se extendi6 el alcance de la compra del sector publico 

comunitario a la adquisici6n de suministros y obras en cinco sectores 

')!if Ibid, p~g. 97. 
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clave: energia, transporte, agua, construcci6n y telecomunicaciones. 

La directiva de 1990 contiene asimismo una clausula que permite a los 

gobiernos ignorar las of ertas procedentes de f uera de la CE si no son 

mas de un 3% mas baratas que la mejor oferta comunitaria. 

La norma relativa a las compras del sector publico es tambien 

una de las que menos se aplican entre las normas comunitarias en 

materia de competencia. En 1986, los contratos de compras en los 

paises de la CE tuvieron un valor medio de entre el 7% y el 10% del 

PIB comunitario. Sin embargo, se ha estimado que solo el 5% de los 

contratos se concedieron a empresas de otros paises de la CE, y 

muchos de ellos se concedieron sin licitaci6n competitiva36/. 

Todos los contratos de valor superior a una de~erminada cantidad 

deben recibir una publicidad amplia y deben f igurar en el boletin de 

compras de la CE, y tambien ha de establecerse un periodo de tiempo 

razonable ~ara presentar las ofertas. El contrato ha de concederse 

despues al que haya presentado la oferta fiable mas barata, con 

independencia de su nacionalidad. En la practica, en el boletin de 

la CE solo se publican los grandes contratos nacionales. La mayoria 

de los contratistas son elegidos segun los metodos tradicionales de 

reputaci6n y ubicaci6n. Esto ocurre especialmente en los contratos 

de los gobiernos regionales. 

Las compras realizadas par las autoridades nacionales y 

locales siguen viendose afectadas por especif icaciones que tienden 

a favorecer claramente a los proveedores internos. La Co'nisi6n ha 

tratado de luchar contra esta tendencia, por ejemplo par media del 

Banco Europeo de lnversiones, pero su exito se ha visto limitado al 

no existir una evaluaci6n de procedimiento para las licitadores. 

Una de las razones de este problema es que las gobiernos no 

estan aun convencidos de que el sector publico se benef iciara del 

mercado unico tanto come el sector privado. Par consiguiente, las 

industrias del sector publico estan frecuentemente protegidas, en 

especial porque constituyen un importante empleador o industria en 

muches paises de la CE. 

Jj_/ Welford R. y Prescott K., 199?. pag. 92. 
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Hay razones justif icables para que un gobierno conceda los 

contratos de compra a las empresas locales. La proximidad geograf ica 

es importante ya que muchos contratos del sector publico comportan 

un servicio y un mantenimiento prolongados. Hay tambien barreras 

lingiiisticas y culturales. Con todo, en la concesi6n de los 

contratos tambien hay sesgos que se deben a razones politicas. Un 

gobierno suele preferir conceder el contrato y proporcionar el 

trabajo resultante a la gente que le vota y que es fuente de sus 

ingresos. El resultado es que, incluso al nivel de los gobiernos 

nacionales, mas del 90% de los contratos se celebran con e .1presas 

nacionales. 

Otra raz6n de la dificultad que entrafia establecer una 

licitaci6n nacional no sesgada es que obligar estrictamente al 

cumplimiento de este sistema podria a veces socavar los objetivos de 

la politica social y regional del Mercado Comun. Si la licitaci6n 

no tuviera sesgo alguno, de ello podrian derivarse ventajas para las 

grandes empresas de ingenieria situadas en el centro de la Comunidad 

respecto de las empresas mas pequefias de la periferia. Ello podria 

asimismo hacer mas profunda la disparidad tecnol6gica que ya existe 

entre los Estados rniembros tecnol6gicarnente fuertes y debiles al 

bloquear una importante f uente de estimulo para las empresas 

industriales locales. 

Aunque el sesgo en las compras del sector publico sigue siendo 

un problema, se esta avanzando. Como ejemplo cabe citar el asunto 

Bouygues, de 1989, relative a la especificaci6n del Gobierno danes 

de que debian usarse rnateriales y mane de obra locales para un 

proyecto de construcci6n local. El Tribunal Europeo fall6 a favor 

de l~ empresa constructora francesa que habia presentado una demanda 

contra el Gobierno de Dinamarca. 

2.3. La eficacia de la politica de la competencia de la CE 

Para evaluar la ef icacia de las normas basicas de la 

competer.cia incluidas en el Tratado de Roma es necesario examinar 

1) la evoluci6n de la legislaci6n y las decisiones de la Cornisi6n, 
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2) su aplicaci6n en las decisiones de los tribunales y 3} los cambios 

positives habidos en el mercado de la CE que podrian atribuirse a la 

politica comunitaria en materia de competencia. 

1. La evoluci6n de l::i legislaci6n de la Comisi6n indica que, 

dentro de las facultades de que ha dispuesto, ha sido eficaz a la 

hora de modif icar y ampliar las normas de la competencia en respuesta 

a los cambios experimentados por el mercado de la CE. 

La ef icacia de la Comisi6n a la hora de aplicar la politica 

de la competencia se debe basicamente a las importantes facultades 

que le concede el Tratado de Roma. Las normas de la competencia 

esbozadas en este Tratado tenian un caracter general y no comprendian 

el proceso de ejecuci6n en la practica. Asi, la elaboraci6n de los 

detalles tecnicos de aplicaci6n se les dejaba a la Comisi6n y a su 

6rgano ejecutivo sobre la politica de la competencia, la DG IV, y a 

la jurisdicci6n del Tribunal Europeo de Justicia. La Comisi6n gozaba 

asi de amplias posibilidades para aplicar e interpretar la politica 

de la competencia, incluso durante los decenios de 1960 y 1970, en 

los que el Consejo estuvo bastante inactive como resultado del 

estancamiento politico entre los Estados miembros. 

Lo que la Comisi6n no podia hace~ era introducir nuevas leyes 

de la competencia sin la ratificaci6n del Consejo. Por esta raz6n, 

algunas propuestas sufrieron un gran retraso y se tuvieron que 

modificar considerablemente para llegar a un consenso. La Comisi6n 

trat6 de sortear este problema basandose en el marco existente y 

tratando de aplicarlo, mediante nuevas interpretacinoes y sentencias 

del Tribunal, a nuevas esferas. Pero su exito fue a este respecto 

limitado, come demuestra el ejemplo del control de las fusiones. Un 

problema parecido se dio con las ayudas estatales, que la Comisi6n 

no fue capaz de frenar suf icientemente cuando la cuesti6n se plante6 

en el decenio de 1970. 

Parece, por tanto, que la politica de la CE en materia de 

competencia deja algo que desear en cuanto a su independencia 
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respecto de los factores politicos y de otras politicas de la 

Comunidad. 

La falta de independencia de la Comisi6n se refleja tambien 

en la limitada financiaci6n de que dispone la DG IV. Un examen 

hist6rico de los logros de la Comisi6n y de su DG IV pone de 

manif iesto que han alcanzado sus mayores exitos en las esferas en las 

que han podido contar con mas recurses. Por ejemplo, el avance mas 

importante en la aplicaci6n de las normas de la competencia se ha 

producido en la cuesti6n de la integraci6n vertical, a la que se 

asignaron la mayor parte de los recurses. Los acuerdos horizontales 

constituyen un ejemplo del efecto negative de la falta de 

financiaci6n. La Comisi6n no disponia de los recursos necesarios 

para hacer frente al gran numero de casos y de situaciones complejas. 

La cantidad de trabajo que comportaban casos como los de Materias 

colorantes y Cartel del azucar hizo que la DG IV dudara en 

proseguirlos sin pruebas claras. 

Es aun mucho lo que ha de hacerse en materia de politica de 

la competencia, especialmente en cuanto a la elaboraci6n de 

directrices y exenciones por categorias. Parte del problema reside 

en que la diversidad de acuerdos y empresas dificulta la definici6n 

de las exenciones por categorias. 

2. La politica de la competencia fue uno de los primeros ambitos 

de actividad juridica y judicial en la Comunidad Europea, y ya a 

principios del decenio de 1970 se habia acumulado una cantidad 

notable de jurisprudencia y iegislaci6n derivada, que se anadian a 

las disposiciones originales del Tratado de Roma. 

El exito de la politica comunitaria de la competencia puede 

atribuirse en gran parte a las sentencias del Tribunal Europeo de 

Justicia, que con frecuencia han respaldado los puntos de vista de 

la Comisi6n. 

En los dos primeros decenios de la CE, cuando la Comisi6n 

consideraba que la principal infracci6n del Articulo 85 era la 

integraci6n vertical, el Tribunal Europeo se mostr6 de acuerdo con 
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esa opinion en sus sentencias. CUando la atenci6n se centr6 en las 

fusiones y las ayudas estatales, en el decenio de 1980, de nuevo las 

decisiones del Tribunal lo reflejaron. En la practica, la 

cooperaci6n entre el Tribunal Europeo y la Comisi6n fue una 

cooperaci6n satisfactoria, que impuls6 constantemente la politica de 

la competencia. Pero el hecho de que la Comisi6n necesitara 

vitalmente el respaldo del Tribunal Europeo pone de manif iesto el 

insuf iciente poder de la Comisi6n para ocuparse de nuevas esferas de 

la politica de la competencia que no SE contemplaran en las normas 

originales correspondientes. 

La incapacidad de la Comisi6n para aprobar nuevas leyes de la 

competencia sin la ratificaci6n del Consejo sigue siendo un problema, 

especialmente a la luz de las cuestiones que plantea la interacci6n 

entre la politica de la competencia y la politica industrial y la de 

ciencia y tecnologia. 

conf lictos entre la 

competencia. 

Por tan to, es probable que se produzcan 

politica industrial y la politica de la 

3. En el mercado de la Comunidad se han producido tres cambios 

importantes que pueden atribuirse a la politica de la competencia. 

En primer lugar, se ha elevado notablemente el nivel de la 

competencia dentro de la CE en comparaci6n con la situaci6n existente 

en 1957. La industria esta notablemente menos concentrada, yen la 

mayoria de los sectores es mas facil el acceso al mercado. Esto se 

aprecia sobre todo en los sectores maduros de la siderurgia y los 

textiles. 

El cambio en el nivel de competencia existente en el mercado 

de la CE puede atribuirse tambien a la cooperaci6n de la mayoria de 

los Estados miembros a la hora de aprobar y aplicar normas nacionales 

al respecto. No obstante, esta cooperaci6n fue concebida e impulsada 

por el marco comunitario comun establecido en 1957 y promovidv de 

rnanera constante per la Comisi6n. Este hecho indica lo irnportante 

que es una politica cornun de la competencia para un acuerdo ccmercial 

regional, no solo coma instrumento de control, sino tambien porque 
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ofrece un marco, un ejemplo y una orientaci6n para el derecho 

nacional de la competencia. 

El segundo cambio que se debe al exito de la politica de la 

CE en materia de competencia es que las empresas europeas conocen el 

derecho comunitario y estan acostumbradas a manejarlo. En la 

actualidad las empresas tienden mucho mas que hace 30 afios a 

considerar el derecho de la CE antes de adoptar ~edidas. Esto se 

debe principalmente a las sentencias del Tribunal Europeo y a las 

fuertes sanciones que este ha impuesto en los ultimas aiios por 

infracciones del derecho comunitario de la competencia, asi como a 

las publicaciones que ha hecho la Comisi6n para mejorar su 

conocimiento. 

El tercer cambio que podria atribuirse a la politica 

comunitaria de la competencia es la modificaci6n de las normas 

nacionales de los Estados miembros en esta esfera. Cuando en 1957 

se firm6 el Tratado de Roma, solo Alemania tenia una politica de la 

competencia completa. Paco despues muches Estados miembros adoptaron 

medidas para legislar la situaci6n de la competencia. Estas leyes 

se han ido hacienda mas estrictas con el paso de los afios. Hoy todos 

los Estados miembros de la Comunidad, salve Italia, tienen leyes 

nacionales en materia de competencia, y en muchos Estados esas leyes 

son mas rigurosas que el derecho comunitario. El desarrollo de las 

normas nacionales en materia de competencia fue el resultado de una 

mayor conciencia de los problemas de la competencia dentro del marco 

de la CE y de la mayor atenci6n que en el se les prestaba. 

2.4. La interaccion de la politica de la CE en materia de 

competencia con otras politicas comunitarias 

2.4.1. La politica industrial de la CE 

Bl primer marco de pol!tica industrial 

La politica industrial de la CE no se concibi6 inicialmente 

como una politica comunitaria comun. Mas bien se trataba de una 

~olecci6n fragmentada de instrumentos de politica, cada uno de los 
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cuales estaba encaminado a conseguir un objetivo diferente. Con el 

establecimiento de la CECA, f ue al principio un metodo para 

reest:ructurar las industrias del ca:::-b6n y del acero. Se estimaba que 

estas industrias tenian una importancia vital debido a su elevado 

peso relativo en el producto industrial y en el empleo y a su 

importancia para la capacidad de emprender una guerra. Despues la 

politica industrial se ampli6 y se combine con la politica regional 

para ayudar a esas industrias en su proceso de reestructuraci6n 

gradual. Asi, la CECA se dedico a los esfuerzos por reestructurar 

la industria del carbon y del acero con el objetivo de reducir el 

exceso de capacidad e incrementar la ef iciencia y la productividad. 

Orientada por este objetivo, la CECA aprobo legislaci6n que permitia 

las ayudas estatales a las industrias del sector unicamente si 

estaban encaminadas a aplicar un programa de reestructuraci6n. La 

Comunidad contribuyo asimismo directamente a programas de 

reestructuraci6n, al redespliegue y tambien a la f inanciaci6n de 

sistemas de juhilacion anticipada. 

El ir.1portante poder legislative de la CECA le permitia actuar 

en epocas de crisis para aliviar la dificil situaci6n de la industria 

del carbon y del acero. Ademas de la declaraci6n de una "crisis 

manifiesta" en 1982, la CECA decidi6 asimismo que no se concedieran 

subvenciones nacionales a la industria del acero despues de 1985. 

Todos los programas de inversion en este sector debian ser aprobados 

por la Comisi6n, y no se aceptaba ningun programa que no contuviera 

un plan de reestructuraci6n para la empresa, normalmente en el 

sentido de reducir su capacidad. Conforme al Tratado de Fusion de 

1967, la Comisi6n Europea sigue teniendo autoridad ejecutiva para 

controlar la producci6n y los precios del acero, y con arreglo a los 

Articulos 58 y 61 del Tratado de Paris la Comunidad esta facultada 

para declarar la crisis manifiesta de la industria. 

Quizas el logro mas importante de la CECA ha sido que durante 

los primeros anos del decenio de 1980 consigui6 impedir el dumping 

reciproco entre los principales paises productores de acero. Ello 

podria haber conducido a la destrucci6n total de la industria. 
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Asimismo, la CECA desempefi6 un papel decisive en la reducci6n de la 

capacidad, la racionalizaci6n y la mejora de la ef iciencia en estos 

sectores durante el decenio de 1980 (sobre todo mediante contingentes 

y restricciones de precios), aunque ambos sectores, en especial el 

del acero, siguen precisando una reestructuraci6n, particularmente 

en los Estados miembros que, como Espana, siguen teniendo un PIB per 

capita relativamente bajo. 

La CECA combine de manera satisfactoria la politica de la 

competencia y la politica industrial de la CE. En el caso de las 

industrias maduras, el problema reside mas en los programas 

nacionales de ayuda. No obstante, algunas medidas de politica 

industrial adoptadas por la CE han sentado las bases para posibles 

conflictos con la politica de la competencia. 

La mayor parte del apoyo comunitario a los sectores 

industriales maduros, coma los textiles y el cuero, han consistido 

en apoyo a programas de I+D o en ayudas a regiones dependientes de 

la industria textil por conducto del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER}. Aunque parte de esta asistencia a sectores maduros 

podria considerarse ex post que han retrasado en vez de acelerar el 

proceso de ajuste y de reducci6n de la capacidad, han servido para 

conseguir otros objetivos sociales. 

Otra forma de asistencia al nivel de la CE han sido los 

acuerdos de limitaci6n volunta~ia de las exportaciones. Durante el 

decenio de 1970, estos acuerdos se utilizaron con frecuencia para 

proteger por ejemplo las industrias textiles locales por media de los 

Acuerdos Multifibras. Igualmente, estas medidas comerciales podrian 

haber retrasado el ajuste, aunque contribuyeron a la gradual 

desconcentraci6n y al crecimiento de la productividad del sector 

textil, objetivos que se consiguieron principalmente en la segunda 

mitad del decenio de 1980. 

Otro elemento mas importante de disuasi6n de la competencia 

debida al marco inicial de la polf tica industrial de la CE fue la 

politica en materia de concentraci6n. 
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En el dece!'lio de 1960, bajo la influencia de las ideas 

norteamericanas sobre la organizaci6n industriai.. la CE trat6 de 

aprovechar el vinculo entre el tamafto y la competitividad. Este 

objetiv0 se persigui6 asimismo al nivel nacional: por ejemplo, los 

Gobiernos de Francia, el Reino Unido, Italia y muchos otros paises 

introdujeron politicas encaminadas a elevar el nivel de concentraci6n 

en diversos sectores clave, como el de los textiles, vehiculos a 

motor, etc.37/. 

Podria aducirse que esta estrategia de incrementar las 

economias de escala al tiempo que se reducian las barreras 

intracomunitarias hizo que la CE tolerara las posibles consecuencias 

negativas de una estructura de mercado concentrada, c~mo los acuerdos 

de cartel. Los encargados de formular las politicas llegaron a la 

conclusion de que los beneficios derivados de la concentraci6n 

superarian probablemente sus costos, en primer lugar porque se creia 

de manera generalizada que las economias de escala eran mas 

rentables, y en segundo lu~r::1.r porque se partia de que en ultima 

instancia el costo del monopolio seria muy bajo. En tercer lugar, 

se pensaba que la pr6xima integraci6n del mercado europeo permitiria 

a las empreoas realizar economias de escala sin llegar a un nivel de 

concentraci6n que alterara la estructura del mercado. 

El unico de estos argumentos que sigue siendo aplicable hoy 

es el de que el mercado comunitario ampliado permitiria un aumento 

de las empresas sin modificar la estructura del mercado. Sin 

embargo, las politicas de apoyo a las grandes empresas nacionales no 

incrementaron necesariamente la competitividad internacional. Los 

grandes lideres nacionales fueron los principales benef iciarios de 

las politicas nacionales de industria y tecnologia. La comodidad de 

la subvenci6n nacional, del trato preferencial en las compras del 

sector publico, etc. hizo que las empresas grandes fueran muchas 

veces renuentes a establecer vinculos transf ronterizos y contribuy6 

1]_/ El paradigma de las economias de escala se propuso efectivamente en Francia, 
que fue el primer Estado miembro ciue propuso medidas para fomentar la concentraci6n 
medi&nte fusiones transfronterizas, planes fiscales y una legislaci6n coordinada 
del derecho de sociedades en la CE y al nivel nacional. 
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poco a incrementar su capacidad dt.: 

abiertos38/. 

competir en mercados 

Es precisamente en los sectores que gozaban de una protecci6n 

nacional frente a la presi6n eAterna donde el ajuste econ6mico ha 

sido lento, el nivel de competitividad bajo y limitada la 

contribuci6.1 al crecimiento y el empleo. Esto puede observarse por 

ejemplo en la industria del autom6vil en Francia e Italia. Aunque 

la CE ha venido suprimiendo los contingentes nacionales respecto de 

los bienes induscriales suministrados por proveedores no 

comunitarios, en este sector sigue habiendo acuerdos de limitaci6n 

voluntaria, y lo mismo ocurre en los sectores de la electr6nica, el 

calzado y los textiles. 

A lo largo de los decenios de 1960 y 1970 la legislaci6n de 

la CE foment6 las fusiones transfronteriz~s. pero las politicas de 

los Estados miembros solian animar a las empresas nacionales a 

conservar su caracter nacional. Esto tuvo tres consecuencias. 

En primer lugar, el proceso temprano de concentraci6n en el 

decenio de 1960 motiv6 una transformaci6n de la economia empresarial 

en Europa, de signo contrario a la situaci6n en los Estados Unidos, 

con una modalidad horizontal de fusiones de empresas que competian 

en el mismo sector. 

En segundo lugar, las fusiones se realizaban al nivel nacional 

o intervenian en ellas empresas no comunitarias, en su mayoria 

estadounidenses. Con ello, no se consigui6 la concentraci6n 

transnacional en el seno de la Comunidad. 

En tercer lugar, la mayoria d~ las empresas estadounidenses 

aprovech6 el clima favorable a la concentraci6n estableciendo redes 

transnaciona.les en Europa. Estas empresas ya tenian experiencia en 

actuar en un mercado grande y di verso, no tenian los benef icios 

nacionales de las empresas europeas locales y estaban acostumbradas 

a unas leyes contra la concentraci6n rnucho mas estrictas. Asf, 

durante el decenio de 1960, importantes empresas estadounidenses come 

~/ Pelkmans, en Ludlow (1991). 
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GM e IBM se establecieron con una fuerte presencia en el mercado 

europeo. 

Di versos estudios experimental es sugieren que los costos 

sociales del aumento de la concentraci6n f ueron en los decenios de 

1960 y 1970 mucho menos favorables de lo que se estimaba 

originalmente. En una comparaci6n de la competitividad internacional 

del Reino Unido, Alemania y los Estados Unidos se lleg6 a la 

conclusion de que "las diferencias de produccividad se deben mucho 

menos a diferencias en el tamafio de las emp=esas que a diferencias 

en las relaciones laborales, la capacitaci6n y la disponibilidad de 

trab~jadores calificados"39/. Es posible, en cc~secuencia, que 

la politica industrial de los decenios de 1960 y 1970 en materia de 

concentraci6n estuviera mal enfocada. 

La falta de poder judicial de la Comisi6n le impidi6 detener 

el proceso de concentraci6n en la er cuando se pusieron de manif iesto 

sus efectos negati vos. Para corregir esta situaci6n hubo que espera::.· 

a 1989, cuando los Estados miembros fina}mente llegaron a un consenso 

sobre los nuevos reglamentos40/. 

El nuevo marco de politica industrial 

Pese a la importancia de la CECA y a su pertinencia politica 

en los momentos de su creaci6n, durante el dece~io de 1980 se vio con 

claridad que como instrumento de la politica industrial era 

insuficiente. Solo comprendia dos sectores industriales, cuyo peso 

relativo en el producto industrial se ha reducido considerablemente 

a lo largo de los afios. Habia tambien otros problemas: el metodo ex 

post de asistencia industrial de la CECA era ineficiente, el apoyo 

para obtener economias de escala era cada vez mas incapaz de producir 

los benef icios esperados, la industria europea no pudo hacer frente 

39/ Para un examen mas ampi10 de la primera politica de la CE y sus efectos sobre 
la industria, vease Geroski y Jacquemin (1989, pags. 198 a 334). 
i!)_/ Es posible asimismo que en el futuro se pongan de manifiesto otros nuevos 
defectos del marco de la politica de la competencia, defectos que la Com1si6n no 
podra corregir eficazmente sin la cooperaci6n del Consejo. Esto sugiere que es 
necesario mejorar los procesos de adopci6n de decisiones para que sea posible 
modificar con mas rapidez las leyes de la l"'r:lmpetenc1a que sean ineficaces o 
ineficientes. 
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de manera ef icaz a las conmociones econ6micas del decenio de 1970 y 

primeros aiios del de 1980, y la capacidad de innovaci6n y la 

competitividad de los sectores de alta tecnologia se deterioraban con 

rapidez. 

En la actualidad, el mayor grado de unif icaci6n derivado del 

Acta Unica Europea demuestra que una politica industrial comun era 

un requisito previo para la realizaci6n de un mercado interior y para 

elevar la competitividad internacional de la Comunidad. Era 

evidentemente necesario sincronizar el marco de la CECA, los 

programas de I+D en cooperac .... 611 y los programas regionales en una 

unica politica industrial comli.n. 

La CE desarroll6 el concepto de una poli.tica industrial, 

contenido en la cornunicaci6n de la Comisi6n al Consejo y al 

Parlamento Europeo de 30 de octubre rle 1986, sobre la base de la 

amplia impresi6n de que se necesitaba ayuda para que la industria 

europea pudiera recuperar la competitividad mundial que parecia estar 

perdiendo. El marco para una nueva poli.tica industrial fue publicado 

por la Comisi6n en noviembre de 1990 y despues lleg6 a conocerse coma 

Infor.ne Bangemann. 

El Informe Bangemann definia los objetivos de una nueva 

politica industrial como un crecimiento a largo plazo, un entorno 

macroecon6rnico est:able y un mercado libre y competitive. Se 

proponi.an para alcanzar esos objetivvs las politicas siguientes: el 

establecimiento de normas y regulaciones comunes, la apertura de las 

comp~as del sector publico, la abolici6n de los contingentes 

nacionales, un marco juri.dico comun para las empresas, la creaci6n 

de redes transeuropeas, programas encaminados a contribuir a la 

formaci6n y competitividad de las pequefias y medianas empresas, 

poli.ticas para promover la inversion internacional y politicas para 

reforzar la comp~tencia, tan to en el mercado interno como en el 

comercio mundial. 

En el Informe Bangemann se mencionan la libre competencia y 

el mercado abierto come bases de la nueva polf';ica industrial. Asi., 

segun el informe, la polf tica de la compet encia tiene un papel 
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esencial en la realizaci6n del mercado comun europeo, y se aplica 

tambien al comercio exterior. Por ejemplo, la CE no solo debe 

suprimir barreras como los acuerdos de limitaci6n voluntaria de las 

exportaciones, sino tambien deben reducirse las barreras en los 

paises extranjeros, como los limites a la IED en el Jap6n. 

No obstante, es dif icil entender c6mo podria la CE suprimir 

todas las barreras comerciales que se oponen a las empresas no 

comunitarias. Las presiones politicas de los principales sectores 

industriales, como los del motor y los textiles, suponen importantes 

obstaculos. Asimismo, sera dificil conseguir la apertura de los 

mercados ~xteriores a la inversion europea. 

Otra cuesti6n es que, aunque la nueva politica de la CE 

consista en abrir su mercado a la competencia, la CE sigue utilizando 

subvenciones y otras politicas de apoyo a los sectores de alta 

tecnologia, que se consideran de importancia estrategica. Los dos . 
enf oques pueden f acilmente entrar en colisi6n en cualquier momenta 

sobre cuestiones de comercio exterior, especialmente porque existe 

la tentaci6n de utilizar politicas de apoyo dirigidas a objetivos 

concretos, al haber demostrado su eficacia en paises como el Jap6n, 

para construir capacidades locales de producci6n y desarrollo. 

Otra cuesti6n mas es que, aunque la CE ha reconocido la 

necesidad de incrementar la competencia, siguen sin estar claras las 

ventajas de la concentraci6n. Es posible que la nueva politica 

5.ndustrial y de tecnologia fomente el tipo de concentraci6n que no 

prornueve la cornpetitividad, corno las fusiones horizontales, y 

prornueva un comportamiento anticompetitive. Ya se ha producido una 

queja en el sentido de que los programas conjuntos de I+D iniciados 

por la Comunidad han permitido la celebraci6n de acuerdos ilicitos 

entre grandes ernpresas Puropeas. Estos prograrnas fueron iniciados 

por la CE, junto con las principales empresas europeas de TI, a 

rnediados del decenio de 1980. Parece que han conseguido fortalecer 

los vinculos transnacionales entre ernpresas dentro de la Comunidad, 

pero sus efectos benef iciosos sobre la cornpetitividad internacional 
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de la industria europea de alta tecnologia siguen siendo una cuesti6n 

muy debatida41/. 

La politica de la competencia y la politica industrial y 

tecnol6gica de la CE pueden contradecirse entre si, como ocurri6 

durante el d~cenio de 1960, ~uando la politica industrial de apoyar 

una mayor concentraci6n por medio de fusiones llev6 al 

establecimiento de posiciones dominantes y a la explotaci6n abusiva 

de estas. Hoy, analogamente, es muy posible que la politica 

industrial de apoyar la I+D en cooperaci6n y la cooperaci6n 

transnacional entre empresas conduzca a ese mismo resultado coma un 

efecto secundario no previsto. Las empresas europeas podrian 

utilizar los programas de I+D en cooperaci6n para reforzar su 

posici6n dominante en el mercado42/, en vez de para reforzar sus 

capacidades tecnol6gicas y su competitividad. 

Aunque sigue habiendo importantes problemas a la hara de 

aplicar una politica industrial comun, el principal argumento a su 

favor es que la integraci6n econ6mica de los Estados miembros acabara 

por hacer inef icaces y onerosas sus politicas industriales 

nacionales, ya que una politica aplicada sobre un mercado mucho mayor 

tendra mas inf luencia que las politicas probablemente 

nacionales43/. La supresi6n de barreras comerciales coma las 

relativas a las compras del secto~ publico y las ayudas estatales 

signif ica tambien la supresi6n de los principales instrumentos 

nacionales de politica industrial44/. 

La politica de la competencia puede entrar en conflicto 

asimismo con politicas encaminadas a proteger la industria local, 

coma las normas de origen, las normas antidumping y los acuerdos de 

limitaci6n voluntaria de las exportaciones. 

Las normas de origen son un elemento necesario y 

caracteristico de una zona de libre comercio. Los principales 

!.!I Vease Mytelka (1992). 
!11 Aunque los recurses asignados por la CE a los programas de I+D en cooperaci6n 
constituyen unicamente una pequena parte del gasto total en I+D de las empresas de 
la CE. 
ill Para un analisis mas amplio de los argumentos a favor de una politica 
industrial comun, vease Nicolaides (1993). 
~I Ibid, pag. 12. 
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problemas que se plantean son con que amplitud deben utilizarse y con 

que fin. 

En 1968, la CE defini6 el origen come el lugar en el que un 

bien sufria SU ultima transformaci6n importante. No obstante, esta 

especificaci6n recibi6 diferentes interpretaciones, y en el decenio 

de 1980 se establecieron normas mas precisas. Estas son las que hoy 

constituyen las normas de origen comunes de la CE, distintas de los 

requisites de cada Estado miembro por separado. Por ejemplo, en el 

sector de la radio y la television se precisa un 35-45% de valor 

anadido en la CE; en los autom6viles fabricados en paises de la AELI 

se precisa ~n contenido local del 60%; y los circuitos integrados 

electr6nicos se consideran hechos en la CE si la impresi6n en el 

silicio se ha realizado en uno de los Estados miembros. La Comunidad 

tiene tambien un arancel comun del 14,9% sobre las importaciones de 

circuitos integrados. 

Un ef ecto destacable de las normas de origen ha sido 

incrementar la inversion extranjera en la CE. Esto ha beneficiado 

a la economia europea mediante un incremento de las vinculaciones de 

diversos tipos en materia de empleo, oferta y usuarios y mediante la 

transferencia de tecnologia. Los inconvenientes menos destacables, 

son que con f recuencia han llevado a un notable exceso de capacidad 

en esos sectores. 

En otras palabras, el establecimiento de plantas de 

manufactura y de f iliales en la Comunidad ha dado con frecuencia a 

las empresas extranjeras una posici6r1 competitiva en el mercado local 

que probablemente no habrian obtenido nunca como exportadores desde 

un pais no comunitario. Estas destacadas ventajas de la IED han 

hecho de esta un claro instrumento de politica industrial de varies 

Estados miembros y regiones de la CE. 

La CE los ha utilizado para controlar el nivel de las 

importaciones no comunitarias que compiten con la producci6n de la 

CE, especialmente las procedentes de paises de reciente 

industrializaci6n. Como estos acuerdos son bilaterales e impunen 

limites a las exportaciones y no a l2s importaciones, quedan fuera 
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del ambito de las normas del GATT. Ello los hace aun mas atractivos 

como medio de protecci6n. 

En las importaciones de autom6viles japoneses en paises de la 

CE hay toda una gama de contingentes (un acuerdo reciente limita la 

exportaci6n de autom6viles japoneses a la CE a un rnill6n de unidades 

en 1994) , pero la Comisi6n ha propuesto la eliminaci6n gradual de los 

contingentes de aqui a 1999. 

El problema con esos acuerdos de lirnitaci6n voluntaria de las 

exportaciones, corno sucede con todas las barreras no arancelarias, 

es su escasa eficacia corno medio de promover el ajuste industrial. 

Ademas, dada la amplia diferencia que existe entre las lirnitaciones 

que imponen los distintos Estados rniembros de la CE a los paises no 

comunitarios, es probable que la normalizaci6n del nivel de los 

contingentes europeos se enfrenta a una gran resistencia y tenga 

pocas posibilidades de ser muy eficaz. 

La experiencia estadounidense indica que la limitaci6n 

volJntaria de las exportaciones y las normas sobre contenido local 

tienen un efecto relativamente reducido. Han contribuido a 

in.::rementar la inversion y producci6n j aponesas en los Est ados Unidos 

y han elevado los precios de los autom6viles importados j aponeses con 

escaso cfecto sobre la dernanda, lo que ha incrementado la 

rentabilidad de esas importaciones. Es poco probable que con esas 

politicas se solucionen los problemas mas fundarnentales de por 

ejemplo la industria autornovilistica europea, cuyos niveles de 

productividad son mas bajos que los de la mayoria de sus rivales 

japoneses. 

Las medidas antidurnping pueden utilizarse como una amenaza 

para obtener lirnitaciones voluntarias de las exportaciones. Se han 

empleado en la Cornunidad y en los Estados Unidos. El problerna en 

este caso son las represalias. En la actualidad hay indicios de que 

el empleo de las leyes antidumping se esta extendiendo a los paises 

d~ reciente industrializaci6n, lo que podria amenazar a las 

exportaciones de la CE en el futuro. 
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De la mis~a manera que el antiguo marco de politica industrial 

de la CE contrarrestaba muchas veces la aplicaci6n ef iciente de la 

politica de la competencia, el nuevo marco de la politica industrial 

plantea problemas tanto viejos como nuevos para la competencia. 

Parece que los principales riesgos estan vinculados a la mayor 

utilizaci6n e importancia de los instrumentos de protecci6n 

industrial, como las normas de origen y los acuerdos de limitaci6n 

voluntaria de las exportaciones, para limitar el comercio exterior. 

Los instrumentos de la nueva politica industrial como el apoyo a los 

planes de I+D en cooperaci6n podrian obstaculizar en el future la 

libre competer.cia y modif icar la estructura del mercado dentro de la 

Comunidad, pero esto parece actualmente improbable debido al nivel 

relativamente pequefto de los recurses asignados a estos programas. 

2.4.2. La politica de la CE en materia de ciencia y tecnologia 

En el decenio de i980 los Estados miembros de la CE se dieron 

cuenta de que su inf raestructura tecnol6gica era inferior a la del 

Jap6n y los Estados Unidos, y de que su balanza comercial con esos 

paises estaba ernpeorando. Adernas, se puso de manifiesto que el apoyo 

de I+D en algunos sectores seria una carga enorme para un solo Estado 

rniembro, y por lo tanto no se produciria sin ~na cooperaci6n dentro 

de un rnarco cornunitario. Se pensaba que la cooperaci6n entre las 

principales empresas cornunitarias de tecnologia de la informaci6n 

produciria la fuerza que se necesitaba para competir con las ernpresas 

estadounidenses y japonesas. 

La politica de ciencia y tecnologia de la CE forma parte del 

nuevo marco de politica industrial y adopta la forma de un apoyo 

directo a proyectos de I+D, sean cooperatives o no. Su objetivo es 

incrementar la cornpetitividad de la industria de la CE, especialmer.te 

del sector de alta tecnologia, fomentar las alianzas y redes 

transfronterizas y mejorar la infraestructura industrial. Estu se 

consigue iniciando y prestando apoyo a programas de investigaci6n 

cooperatives y estableciendo organizaciones y comisiones que 
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proporcionan una infraestructura para las nuevas tecnologias de punta 

y el aprovechamiento innovador de la tecnologia. 

La CE facilita tambien el cambio industrial y el avance 

tecnol6gico por media de politicas encaminadas a que el clima 

econ6nico sea mas favorable a la innovaci6n. Esto se lleva a cabo 

mediante legislaci6n para proteger los derechos de propiedad 

intelectual, normas del derecho de sociedades para permitir las 

fusiones y la cooperaci6n entre los paises, un sistema de patente 

comunitaria (que ha introducido cambios en el sistema de 

reconocimiento mutuo) , la unif icaci6n de las normas tecnicas y de la 

normativa de seguridad, y la promoci6n del intercambio de 

informaci6n. 

La aprobaci6n del Acta Unica Europea en 1987 proporcion6 una 

base nueva y explicita para la politica de I+D que se basaba en la 

respuesta positiva que habia tenido el programa ESPRIT, iniciado en 

1983. El primer programa marco general de I+D de la CE se desarroll6 

desde 1984 hasta 1987 y estableci6 una estrategia comun en el ambito 

de la investigaci6n y tecnologia. Este prograrna comprendia ocho 

esferas de acci6n: salud, tecnologia de la informaci6n (ESPRIT y 

RACE), modernizaci6n de la industria (BRITE), biotecnologia (BAP), 

energfa (JET y NET), asistencia para el desarrollo, explotaci6n de 

los recursos rnarinos y mejora de la cooperaci6n cientif ic~ y 

tecnol6gica en Europa. 

Para facilitar la I+D cooperativa, se arnpli6 el Articulo 85 

del Tratado de Rema de manera que permitiera los acuerdos entre 

empresas respecto de una I+D conjunta precompetitiva. En 1984 la 

Comisi6n aprob6 un reglamento sobre "exenci6n por categorias" para 

los acuerdos de !+D entre empresas, segun el cual se podia celebrar 

el acuerdo sin notificarlo previamente a la Comisi6n. La exenci6n 

permitia asimismo la explotaci6n comercial conjunta de los resultados 

de la investigaci6n, lo que constituia un cambio considerable con 

respecto a las directricP.s anteriores del Artfculo 85. 

Se aprob6 despues un segundo programa marco para su ejecuci6n 

entre 1987 y 1991. Se ampli6 SU ambito de aplicaci6n para incluir 
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En 1990 se aprob6 el tercer programa 

1994, y en la actualidad se esta 

elaborando un cuarto programa marco. 

Resulta dificil determinar si estos programas han incrementado 

la competitividad de los sectores de alta tecnologia de la CE. Entre 

las criticas que se han hecho a los programas figuran las siguientes: 

dispersan en exceso los recursos al financiar demasiados proyectos, 

la coordinaci6n entre los di versos programas es insuficiente, el 

calendario temporal es demasiado largo, y prestan apoyo en esferas 

en las que Europa no tiene una ventaja comparativa, como en el equipo 

de computadora y en los semiconductores, en vez de en los programas 

de computadora y la integraci6n de sistemas. En respuesta a estas 

criticas, el tercer programa marco ha orientado de manera mas directa 

los proyectos de investigaci6n y ha hecho mas hincapie en el 

desarrollo industrial. Esto podria significar que los programas de 

innovaci6n podrian convertirse en una politica industrial directa 

para los sectores de alta tecnologia. 

No obstante, se afirma que estos programas han conseguido 

elevar el ni vel de cooperaci6n transeuropea entre empresas en materia 

de I+D, aunque siguen siendo objeto de debate sus eventuales 

beneficios en terminos de incremento de la competitividad. No 

obstante, hay una cuesti6n de politica que es crucial y considerarse 

en este contexto: en primer lugar, c.hasta q-tJe punto estas iniciativas 

han llevado a una mayor cartelizaci6n de la industria europea de TI, 

con una f ijacion monopolistica de los precios como costo principal 

para los consumidores europeos? En segundo lugar, c.hasta que punto 

los benef icios de estos programas de I+D han ido a parar a empresas 

extranjeras, de rnanera directa o indirecta, por media de alianzas 

estrategicas? 

Estas preguntas se plantean asimismo en el contexto de la 

politica industrial y de la politica de comercio exterior. Ya hemos 

rnencionado el aspecto negative del apoyo estrategico a la industria, 

que es un aumento de la tension en el comercio rnundial y la exclusion 

de empresas que llevan existiendo mucho tiempo en la Cornunidad y que 
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constituyen una parte vital de las vinculaciones de mercado y del 

empleo. No obstante, hay otro aspecto de la cuesti6n que ha de 

considerarse: el beneficio que podrian obter.er las empresas 

extranjeras de los programas comunitarios de I+D por media de 

alianzas, filiales y fusiones, beneficios que de no ser asi habrian 

ido a parar a empresas locales. La situaci6n es de conflicto claro, 

y la CE debe enfrentarse a ella45/. 

Freeman y Seete46/ han seii.alado que los proyectos 

cooperatives deben estar sujetos a dos Ii.mites para impedir que 

cambie la estructura del mercade y que se produzca una 

burocratizaci6n. En primer lugar, dehen estar limitados en el 

tiempo. Una vez que se han alcanzado los fines del proyecto (como 

establecer redes transeuropeas de informaci6n y una ceeperaci6n entre 

empresas en materia de I+D), debe ponerse fin al preyecto. En 

general, la cooperaci6n directa entre empresas debe ser lo mas 

limitada posible. Ha de hacerse mas hincapie en construir redes per 

conducto de 6rganos neutrales, coma institutes de tecnologia. En 

segundo lugar, los proyectos deben tener un ambito limitado. Deben 

consistir unicamente en una pequefia fracci6n de la I+D total de la 

empresa. Los grandes esfuerzos de innovaci6n deben canalizarse a 

traves de la I+D interna. 

2.4.3. La politica regional de la CE 

La politica regional de la CE se cre6 originalmente para 

ayudar a las regiones que dependian claramente de un sector 

industrial en declive. Par consiguiente, la politica regional puede 

considerarse como un componente de la politica industrial de la CE. 

Per razones hist6ricas, las industrias tradicionales -llamadas 

hoy industrias maduras- solian estar pr6ximas entre si. Asi ocurria 

especialmente en los sectores del acero y el carbon, debido a su 

fuerte dependencia respecto de recurses naturales. Esto ha hecho que 

i!i.1 Para un examen mas detallado de esta cuesti6n vease Soete, 1992 . 
.i§./ Freeman y Soete, 1991, pag. 22. 
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varias r~giones de la Comunidad dependan en exceso de esas 

industrias. 

A partir de mediados del decenio de 1970 la politica regional 

de la CE empez6 a desempenar un papel mas importante coma un media 

de mejorar la cohesion econ6mica dentro de la Comunidad. El debate 

que se celebr6 en ese decenio sabre la forma de acelerar el proceso 

de integraci6n econ6mica, junto con la primera ampliaci6n de la 

Comunidad, puso en primer plano el tema de la convergencia. En 1975 

se cre6 el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y se reform6 y 

ampli6 el Fondo Social Europeo. En ese mismo decenio de 1970 se cre6 

igualmente la secci6n de Orientaci6n del Fonda Europeo de Orientaci6n 

y de Garantia Agraria. 

Esta mayor atenci6n a las cuestiones regionales no se debi6 

unicamente a la adhesion de nuevos paises con un PIB per capita mas 

bajo y a la creciente necesidad de convergencia econ6mica, sino 

tambien a otros factores. Por ejemplo, el desplazamiento de la 

politica industrial y de la competencia al nivel comunitario 

significaba que la CE tenia que prestar asimismo asistencia regional, 

algo que proporcionaban anteriormente los gobiernos nacionales. Los 

recurses asignados a los fondos estructurales se han incrementado 

notablemente desde entonces, con una duplicaci6n er.tre 1987 y 1993, 

y actualmente representan el 25% del presupuesto comunitario. 

La importancia de las cuestiones regionales se pone de 

manif iesto tambien en la inclusion de la cohesion coma objetivo de 

la CE, en el Articulo 130a, aprobado por la Comision en 1988. La 

cohesion fue tambien un factor destacado a finales del decenio de 

1980 en las medidas adoptadas para realizar la Union Econ6mica y 

Monetaria. La actitud of icial de la CE, por ejemplo come se 

expresaba en el Informe Delors, publicado en 1989, era que "el 

principal objetivo de las politicas regionales no ha de ser 

subvencionar los ingresos y simplemente compensar las desigualdades 

en los niveles de vida, sino ayudar a igualar las condiciones de 

producci6n mediante programas de inversion en esferas como la 
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infraestructura fisica, las comunicaciones, la educaci6n y el 

transporte". 

En este contexto se plantea tambien la cuesti6n del papel que 

desempeiia la inversion extranjera directa (IED) en las politicas 

nacionales de caracter regional de los Estados miembros. La 

inversion extranjera se ha convertido en una parte importante de la 

politica regional de algunos Estados miembros de la CE, ya que puede 

transf erir recurses y conocimientos tecnicos y catalizar la 

reorganizaci6n de la producci6n local mediante un mayor numero de 

vinculaciones anteriores y posteriores. Desde su entrada en la CE, 

los paises de la peninsula Iberica experimentaron un crecimiento de 

la !ED que contribuy6 al incremento de las tasas de crecimiento del 

PIB a finales del decenio de 1980. La !ED tenia sus niveles mas 

altos en los servicios f inancieros y en las industrias con gran 

densidad de escala y avanzadas desde el punto de vista 

tecnol6gico47/. 

Los Estados miembros estan divididos en cuanto al grado en que 

se debe permitir la IED. En estos mementos, la posici6n de la CE, 

segun el Informe Bangemann, es favorable a la inversion extranjera 

como instrumento de politica para promover la industria local. Por 

consiguiente, no es improbable que la Comunidad utilice instrumentos 

como las normas de origen para fomentar la inversion extranjera en 

su territorio. 

2.4.4. La politica de comercio exterior de la CE 

La polftica de la CE en materia de competencia se ha aplicado 

tradicionalmente a las empresas extranjeras y a las actividades de 

las empresas de la CE en los mercados exteriores. La Comisi6n ha 

sostenido que los Articulos 85 y 86 no permiten adoptar medidas 

anticompetitivas contra una empresa extranjera sin tener pruebas. 

Antes de adoptar una medida, como por ej emplo antes de imponer 

derechos antidumping, ha de demostrarse que se ha causado un dafio 

material a empresas de la CE. Ademas, las decisiones tanto de la 

iJ_/ Ve~se Pelkmans, en Ludlow (1991, pag. 83). 



- 47 -

Comisi6n coma del Tribunal Europeo, coma la decision sobre el cartel 

del azucar en 197648/, prohiben celebrar acuerdos para controlar 

los precios de exportaci6n. El fundamento que subyace a la actitud 

adoptada por la Comisi6n y el Tribunal Europeo nc es necesariamente 

el de apoyar e!. comercio leal con paises no comunitarios, sino 

impedir que los acuerdos relacionados con los mercados de exportaci6n 

vayan afectando inevitablemente a la CE. 

Tradicionalmente, los Estados miembros han f omentado los 

carteles de exportaci6n por el convencimiento de que los acuerdos y 

alianzas dispersarian los elevados riesgos que comportaban las 

actividades de exportaci6n, agruparian los conocimientos y aptitudes 

y permitirian exportar a las empresas pequefias y medianas. Los 

carteles de exportaci6n se han utilizado tambien coma ur. media de 

negociar acuerdos de limitaci6n voluntaria de las exportaciones para 

proteger a la industria local. La Comisi6n si. que trat6 de 

restringir esta practica promulgando directivas en las que se 

advertia que los acuerdos de limitaci6n voluntaria de las 

exportaciones entre empresas privadas suponian una infracci6n de los 

Articulos 85 y 86. No obstante, la Comisi6n ha sido consciente de 

las repercusiones politicas de esta cuesti6n y poT ello ha tendido 

a ser mas indulgente con los acuerdos de este tipo. En consecuencia, 

no parece que el ef ecto de las normas de la competencia sabre el 

comercio internacional este tan claramente def ir.ido como se esperaba 

originalmente. 

El impulse hacia la realizaci6n del mercado interior estaba 

motivado en parte por el hecho de que se prevei.a un incremento de la 

competitividad internacional. Sin embargo, un mercado abierto de la 

CE es tambien un requisite previo indispensable para alcanzar este 

objetivo, ya que no puede conseguirse la competitividad internacional 

sin exponer la industria local a la competencia extranjera. Segun 

este argumento, la politica comercial y la politica de la competencia 

han de complementarse entre si. 

48/ Vease Goyder (1988, pag. 394). 
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Jacques Pelkmans ha af irmado que la politica comercial de la 

CE debe estar sujeta continuamente a dos pruebas: de que manera 

af ecta a la naturaleza y el grado de la competencia en el mercado 

unico, y hasta que punto es importante la competencia internacional 

para la competitividad de la CE en cada sector pertinente. La 

Comunidad debe someter tambien a estas pruebas a su politica 

antidumping y a su politica en materia de limitaci6n voluntaria de 

las exportaciones. Es a la Comunidad a la que le interesa garantizar 

que su industria sea internacionalmente competitiva49/. 

La politica industrial, la politica de la competencia y la 

politica comercial convergen en el punto en el que las politicas 

industrial y de comercio exterior, tan to nacionales 

comunitarias, pueden socavar la libre competencia a un nivel mundial. 

Las barreras al comercio exterior, coma los acuerdos de limitaci6n 

voluntaria de las e;q:i0rtaciones, son un problema conocido, pero 

varias politicas industriales de la CE han suscitado una creciente 

oposici6n de los paises con los que comercia la CE. Los Estados 

Unidos estan lanzando ataques :Ienovados contra los programas que 

cuentan con el patrocinio y la subvenci6n de la CE. 

A la luz de estos problemas comerciales, la politica de la 

competencia tiene un importante papel que desempefiar no solo con 

respecto al comercio intracomunitario, sino tambien en relaci6n con 

el comercio exterior. Existen importantes distorsiones del comercio 

internacional que se deben a diferencias en materia de f inanciaci6n 

publica y politica industrial que no se han abordado de manera 

suficiente. Por ejemplo, los programas cooperatives de I+D que 

cuentan con el patrocinio de la CE han excluido en gran medida a las 

empresas de propiedad extranjera, algunas de las cuales llevan mucho 

tiempo establecidas en la Comunidad. Estas exclusiones podrian 

~/ Jacques Pelkmans sostiene que una politica comercial liberal es la forma mas 
eficaz de politica de la competencia. En apoyo de esta tesis, Pelkmans cita un 
estudio experiment.al realizado por Jacquemin y Sapir en el que se llega a la 
conclusi6n de que, por termino medio, las importociones procedentes de paises no 
comunitarios tienen una repercusi6n competitiva mayor que las importaciones 
intracomunitarias. Vease Pelkmans, en Ludlow (1991). 
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aumentar las desigualdades de acceso a la tecnologia y a la 

inversion. 

Todo ello plantea el tema de las r.ormas internacionales de 

competencia y comercio leal. Un acuerdo regional de comercio con una 

politica de protecci6n en materia de comercio exterior crea el riesg? 

de que en otras regiones y paises surjan politicas industriales y de 

comercio exterior con caracter de represalia. Esas politicas podrian 

adoptar la forma de subvenci6n complementaria, barreras arancelarias 

o no arancelarias o, en un caso extreme, llevar a una guerra 

comercial entre los principales socios comercialesSO/. 

Pelkmans estima que "el mayor peligro a que se enfrenta la 

dimension exterior de 1992 es que se impidan las presiones 

competitivas externas sobre la industria y los servicios de la 

CE"Sl/. Es en los sectores donde la protecci6n nacional ha 

seguido siendo sustancial en los que los ajustes han sido lentos y 

la contribuci6n al crecimiento europeo ha sido negativa (la industria 

del autom6vil, por ejemplo) . Aunque la CE ha suprimido muches 

contingentes respecto de la importaci6n de bienes industriales, 

siguen aplicandose acuerdos de limitaci6n voluntaria de las 

exportaciones a los textiles, los autom6viles, la electr6nica de 

consume y el calzado. 

A juicio de Pelkmans, la legislaci6n que esta vigente en la 

CE para controlar las fusiones no es suf iciente. El principal 

defecto de la regulaci6n es el criterio relative al tamafio de la 

fusion. En muchos casos una empresa opera en mercados de diversos 

productos mediante varias fusiones y acuerdos. Asi, aunque cada 

acuerdo no supera el umbral de tamano establecido por la CE, una 

empresa podria incrementar signif icativamente su poder en el mercado 

de un solo producto por medio de multiples acuerdos. 

~/ Para un examen mas ampL.o de los riesgos comerciales de las politicas 
industriales estrateqicas, vease Soete, en Stanford (1992) . 
211 Pelkmans, en Ludlow (1991, pag. 52). 
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3. Principalea esferas de convergencia y fricci6n en el seno de 

la CE y con sus principales socios con respecto a la politica 

de la competencia y a su interacci6n con otras politicas de 

la CE 

3.1 El efecto de la politica de la competencia de la CE sobre sus 

principales socios comerciales 

Es inevitable que el mercado unico europeo afecte a las 

relaciones comerciales mundiales. La posibilidad de que las empresas 

eurcpeas increment~n su competitividad aprovechando las economias de 

escala que permite un mercado mayor incrementara probablemente la 

competencia internacional. Lo que mas preocupa a los socics 

comerciales de la CE es que esta se convierta en una "Europa 

fortaleza", temor que en parte ha sido justificado por las leyes 

sobre competencia extranjera. Ent re el las f iguran la reciente 

reevaluaci6n de las normas antidumping, la formulaci6n de normas de 

origen sobre 14 productos y las menciones a la reciprocidad en 

materia de inversion extranjera y barreras arancelarias. 

Hist6ricamente, las empresas japonesas y estadounidenses han 

respondido a los avances del proceso de unif icaci6n aumentando de 

manera complementaria su inversion en la Comunidad. Tanto las 

empresas japonesas como las estadounidenses incrementaron 

notablemente su inversion en Europa en el decenio de 1980. Estas 

empresas estaran probablemente entre las primeras en benef iciarse del 

mercado interior de la CE, pues ya tienen experiencia en el 

establecimiento de actividades transfronterizas. Los Estados Unidos 

han invertido mas que el Jap6n en la CE, en terminos tanto absolutes 

come relatives, y lo han hecho en sectores de los que se espera que 

tengan altas tasas de crecimiento, como el de las productos 

farmaceuticos. 

El reconocimiento del papel que la inversion extranjera puede 

desempefiar en la politica regional es posiblemente una de las razones 

por las que la Comisi6n esta adoptando una actitud mas indulgente 

hacia las empresas japonesas que desean invertir en la CE, en 
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comparaci6n con las empresas extranjeras que desean exportar a la CE. 

Sin er.lbdrgo, esta politica podria tener un efecto contraproducente, 

dada la importancia de los vinculos de oferta en la manufactura 

japonesa. Las empresas japoneses se quejan de que la CE no posee la 

infraestructura y la oferta de insumos que ellas necesitan. En 

consecuencia, las empresas de propiedad japonesa en la CE suelen 

recurrir a proveedores japoneses en vez de estimular la industria 

local. 

No esta clara la forma en que la unif icaci6n va a afectar a 

los vinculos comerciales con los Estados Uni dos y el Jap6n. El 

acuerdo de libre comercio celebrado en 1987 entre el Canada y los 

Estados Unidos f ue instigado por el primero de estos paises debido 

al temor de que se incrementara el proteccionismo comercial 

estadounidense; pero despues se interpret6 en parte como un 

movimiento de reacci6n contra la "Europa fortaleza". Esta 

interpretaci6n se ha intensificado desde que el acuerdo de libre 

comercio entre el Canada y los Estados Unidos se ampli6 a Mexico con 

la Zona de Libre Comercio Norteamericano {NAFTA) . Se teme que el 

comercio mundial se limite cada vez mas a bloques comerciales, 

mientras que el comercio exterior se politice consider~blernente y se 

componga de acuerdos reciprocos. 

3.2. Fricciones en el seno de la CE 

La principal f ricci6n en el seno de la CE con respecto a la 

politica de la competencia es la que se ref iere al desacuerdo sobre 

el papel que ha de desempefiar la protecci6n en el comercio exterior 

de la CE. El Reino Unido es el pais que mas pide que se reduzca el 

proteccionismo, mientras que Francia e Italia son partidarias de 

algunas medidas de protecci6n. Esta fricci6n no se va a resolver 

facilmente, en especial porque la IED japonesa constituye una parte 

importante de la politica regional nacional del Reino Unido. Francia 

e Italia, en cambio, tienen industrias que estan ejerciendo fuertes 

presiones politicas sabre sus gobiernos para que las protejan contra 

la competencia extranjera. 
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Tambien se producen fricciones por la diferencia de nivel 

econ6mico entre los Estados miembros. Estes difieren notablemente 

en sus ingresos per capita, sus tasas de desempleo la y magnitud de 

sus deficit. Estas diferencias se extienden tambien al ambito 

econ6mico y cultural, come por ejemplo en el nivel de productividad 

de los trabajadores. Por ejemplo, el nivel de productividad de los 

trabajadores del sector de las maquinas-herramienta en el Reino Unido 

es inferior al de los trabajadores alemanes. Una homogeneizaci6n del 

nivel de l~s salaries entre los dos paises haria que la industria 

britanica no fuera competitiva. 

Estas diferencias en las condiciones econ6micas entre los 

Estados miembros afectan a la posici6n de cada uno de ellos con 

respecto a la politica industrial y de la competencia. 

Siguen existiendo importantes conflictos entre los Estados 

~iembros con respecto al papel de los gobiernos nacionales en la 

politica industrial y sobre la forma misma de esa politica. El 

enfoque de la politica industrial que hacen los paises de la CE puede 

dividirse en dos formas principales: el enfoque descentralizado 

-mantener una infraestructura para las empresas pequefias y medianas, 

al mismo tiempo que se presta una ayuda indirecta a la industria 

mediante incentives f iscales, leyes antitrust y un mercado de 

capitales muy avanzado, come en Alemania-, y el enfoque centralizado 

-asistencia directa a los sectores clave y una fuerte presencia 

nacional en la industria, come en Francia. 

Las politicas nacionales centralistas e intervencionistas se 

vienen considerando cada vez mas como obstaculos a la mayor 

integraci6n de la CE. En 1981-1982 se critic6 en la CE a la politica 

industrial f rancesa por sus efectos proteccionistas y 

discriminatorios. Esas medidas estaban concebidas para favorecer a 

los sectores de las maquinas-herramienta, los textiles, los muebles, 

los articulos de cuero y los juguetes y juegos debido a su 

importancia para la balanza comercial y para el empleo. En Francia, 

al igual que en otros paises de la CE, el sector de las maquinas

herramienta ha de reestructurarse para reforzar el desarrollo de las 
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maquinas-herramienta de control numerico. El problema es que los 

planes de incentivaci6n al nivel nacional tienen, esencialmente, un 

caracter discriminatorio. Otra fuente de tension en la Comunidad es 

el apoyo que prestan algunos Estados miembros al desarrol lo de 

sectores que estan deprimidos en la Comunidad en su conjunto, coma 

la industria siderurgica en Espana. 

En algunos casos, los gobiernos nacionales son reacios a 

abandonar a sus lideres nacionales, muchas veces por la presi6n 

politica que esas industrias ejercen sobre ellos. Un ejemplo de esto 

es la industria del autom6vil en Francia e Italia. Estos dos paises 

mantienen importantes contingentes de importaci6n sabre las 

autom6viles, y es poco probable que la supresi6n de los contingentes 

en 1999 se apruebe sin resistencias. La cuesti6n del proteccionismo 

industrial ha sido tambien una importante f uente de desacuerdo entre 

los Estados miembros por el hecho de que, pese a la convergencia de 

las politicas que se produjo durante el decenio de 1980, el grado de 

proteccioni~mo sigue siendo notablemente diferente entre ellos. 

Otro p:.:::>blema es una aparente incompat:ibilidad entre las 

politicas comunitarias a largo plaza y el desarrollo de las economias 

mas debiles de la Cornunidad, como la de Grecia. Aunque este pais ha 

aceptado vincular plenamente su politica industrial a las normas de 

la CE, es to signif ica que las pol.iticas que puede utilizar el 

Gobierno griego no son muy eficaces. A Grecia se le ha negajo una 

importante ayuda a su industria, como protecci6n a industrias 

incipientes. Ademas, la carga principal del desarrollo regional y 

de la promoci6n de las pequenas empresas, que son de importancia 

esencial en Grecia, recae sobre las autoridades griegas52/. Para 

empeorar las cosas, se teme que la apertura de la CE a la libre 

circulaci6n de capitales no incremente la inversion en las economias 

perifericas y debiles, come la de Grecia, sine que, por el contrario, 

haga que salga inversion de ellas, mientras que los planes de ayuda 

de la CE a las regiones y a las industrias con protlemas no compensen 

e~a perdida. 

2l.I Wilkinson, en Jacquemin (1984, pag. 57). 
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4. Conclusiones que pueden extraerse de la experiencia de la 

Comunidad Europea sobre el papel de la politica de la 

competencia en los acuerdos comerciales 

4.1. El efecto de los acuerdos de libre comercio sobre el papel de 

los gobiernos nacionales 

Un resultado evidente de una zona comercial regional es el 

cambio que se produce en el papel de los gobiernos nacionales. 

Jacques Pelkmans ha sefialado que "la formaci6n de una union economica 

impone mas restricciones a la libertad de los encargados de formular 

las politi.cas al nivel regional/nacional"53/. El objetivo de un 

autentico mercado unico, con libertad de circulacion de capitales, 

trabajo, servicios y bienes, obliga a sincronizar todas las politicas 

economicas que afectan a ese mercado. Esto se pone de manifiesto en 

la nueva politica conjunta de la CE, que comprende las politicas en 

los ambitos industrial, medioambiental, de investigacion y desarrollo 

tecnologico, social, monetario, fiscal y de la competencia. Ademas, 

tiene en cuenta la cooperacion en materia de politica exterior y le 

presta un apoyo mas eficaz que antes. A ello hay que afiadir que, en 

el caso de la CE, se han incrementado los poderes del Consejo 

Europeo. El Consejo puede adoptar ahora decisiones por mayoria 

cualificada sobre cuestiones relativas al mercado interior. Ademas, 

el acuerdo sobre la creaci6n de la Union Econ6mica y Monetaria en 

tres fases, de las que las dos primeras ya es tan promulgadas, 

incrementa la posibilidad de conseguir esa union monetaria. 

El decenio de 1980 se caracteriz6 por el hecho de que los 

principales gobiernos europeos no aplicaron unas pol.lticas 

industriales activas de caracter inte~vencionista. "Ya se trate de 

las telecomunicaciones, la electr6r.: .~ o la biotecnologia, al Estado 

ya no se le ve como actor principa!., sino como el que regula y 

facilita, contribuyendo a crear el entorno adecuado 11 54/. En 

especial Francia y el Reino Unido han experimentado un cambio de 

53/ Pelkmans, en Ludlow (1991, pag. 85). 
54/ Sharp y Holmes (1989, pag. 219). 
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politica a lo largo de los ultimos 20 anos, pasando de sistemas de 

base nacional de protecci6n directa a unas posiciones mas compl:~adas 

que incluyen algunas de las politicas anteriores, pero en las que el 

centro de la actividad se desplaza rapidamente hacia la Comunidad. 

Asimismo, no parece que el futuro este en la intervenci6n directa, 

l::U.UU ~li 
._l_._ ___ - , -

UVL.Cl.1. Cl .l.Cl 
.!-..:J •• _ ... _,:_ ,,1- , __ 
..1..llU.UiO \....L .L.Q. \...LC LY.;J Es 

dif icil determinar si lo que motiv6 este cambio fue el cambio de 

actitud de los diferentes gobiernos o la perspectiva de la 

unificaci6n. Lo que no puede dudarse es que ahora estan directamente 

vinculados entre si: el cambio llega a Europa en un memento en el que 

los Estados miembros estan mas preparados que nunca para recibirlo. 

Como la Comisi6n determina cada vez mas la forma y el fin con 

que los Estados miembros gastan el dinero de sus contribuyentes, 

estos paises ven cada vez mas c6mo sus acciones se situan bajo el 

examen de la Comisi6n Europea. Esto esta suponiendo una presi6n 

sobre los gobiernos para que fomenten programas de desregulaci6n y 

privatizaci6n y promuevan el gasto del sector privado en la economia. 

Como la realizaci6n de la UEM exige la convergencia econ6mica, los 

requisites que se piden a los paises que desean ingresar en la 

Comunidad son estrictos: un deficit pequeno, unas tasas de inflaci6n 

bajas, unos tipos de interes bajos y un intervalo reducido de 

fluctuaci6n de los tipos de cambio. 

El avance hacia la unif icaci6n, segun las directrices del AUE, 

podria modif icar decisivamente la funci6n de los gobiernos 

nacionales. El principal cambio seria una reducci6n del numero de 

instrumentos econ6micos independientes que pueden utilizar los 

gobiernos naci'.)nales. Con los principales instrumentos 

macroecon6micos en manos de la Comunidad (tipos de interes y de 

emprestito of icial, leyes f iscales, sistema monetario, politica 

regional, politica social, politica de medic ambiente, etc.), las 

politicas industriales naciona1.es se limitaran a la politica 

microecon6mica. 
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En este contexto, hay tres razones principales por las que la 

politica de la compe~~ncia tiene mas importancia en el marco de una 

zona de libre comercio. 

En primer lugar, como los instrumentos que queden en manos de 

los gobiernos nacionales seran menos y mas debiles, estos podrian 

recurrir a .instrumantos indirectos, c-omo las compras del sector 

publico y la propiedad estatal de empresas, para influir en el 

mercado. Esta es otra raz6n por la que un marco fuerte de politica 

de la competencia es tan importante al nivel regional. 

En segundo lugar, el desplazamiento de la adopci6n de 

decisiones de politica industrial al nivel supranacional hara que 

cada decision de politica sea mas critica, ya que sus consec~encias 

afectaran a mas gente. Cada error se vera magnificado y se 

precisaran mas recursos para corregirlo. 

En tercer lugar, una vez que la adopci6n de decisiones de 

politica se haya transferido al nivel supranacional, toda cuesti6n 

relativa al comercio exterior sera mas critica, tanto para la zona 

comercial como para sus principales socios comerciales. El aumento 

de las zonas comerciales regionales va a modif icar la corriente del 

comercio mundial, que pasara de ser un comercio multipaises a 

acercarse a un comercio entre unos pocos bloques comerciales. Este 

cambio en el comercio mundial va a incrementar los desacuerdos 

respecto de problemas comerciales, y tambien va a realzar la 

Laportancia politica de estas. Las implicaciones negativas de esta 

situaci6n son numerosas. Esa es la raz6n por la que es importante 

mantener un sistema f uerte de normas de la competencia en el marco 

del comercio regional. Es mejor mantener el comercio leal por media 

de unas normas fuertes de competencia que por media de los canales 

politicos. 

4.2. Los requisitos previos para el exito de un acuerdo comercial 

Un requisite previo basico para la formaci6n de un acuerdo 

comercial es un nivel m!nimo de estabilidad macroecon6mica. Esta se 

necesita tanto para conseguir un clima estable para el comercio y el 
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desarrollo industrial como para reducir la necesidad de que los 

gobiernos nacionales mantengan politicas industriales que establezcan 

barreras no arancelarias al comercio. Una de las variables clave 

para una zona de libre comercio regional es la estabilidad de los 

tipos de cambio. Se precisa tambien la estabilidad macroecon6mica 

para <le~aLLOllar los rr.ercados de c~pitales y fo~~~tar l~ invPr~i6n 

a largo plazo. La finalidad de un acuerdo comercial es acelerar el 

crecimiento de las economias de la region del acuerdo. Esta es la 

raz6n por la que los f actores que af ectan al crecimiento no pueden 

separarse de la cuesti6n del acuerdo comercial. 

Ademas de la liberalizaci6n dr.:!l comercio y la estabilidad 

macroecon6mica, se precisa tambien una politica industrial comiin. 

La politica industrial debe ser mas ef Lcaz al nivel supranacional que 

al nivel nacional. 

Una politica comlin de la competencia es tambien importante 

para los acuerdos comerciales, por varias razones. 

En primer lugar, existe un riesgo intrinseco de que el dominio 

nacional por pa rte de las empresas se transf iera a un dominio 

regional. Este problema es mas grave en los acuerdos comerciales 

entre paises que tienen una larga tradici6n de apoyo a sus lideres 

nacionales. 

En segundo lugar, a medida que el comercio mundial vaya 

pasando de ser un comercio multinacional a ser un comercio entre 

algunos bloques comerciales, los problemas de practicas comerciales 

desleales tenderan a resolverse al nivel politico. Una forma de 

evitar esto es aplicar al comercio exterior unas normas fuertes en 

materia de competencia. 

Una politica de la competencia dentro de una zona comercial 

debe integrarse con la politica industrial regicnal, a fin de impedir 

que esos instrumentos de politica inhiban la competencia dentro de 

la zona comercial y con los paises extranjeros. 

Es importante comprender la relaci6n causal que existe entre 

la ampliaci6n del mercado y la reducci6n de los fallos del mercado. 

La ampliaci6n del m~rcado puede facilitar el crecimiento de la 
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industria y la especializaci6n. Pero podria tambien perjudicar a 

industrias antes protegidas, que podrian encontrarse con que son 

incapaces de competir en una zona comercial comun. Esta es la raz6n 

de que una politica de la competencia ~ea tan esencial para impedir 

una mayor concentraci6n, que es un resultado probable de la apertura 

de los mercados nacionales. 

Por ultimo, todo acuerdo comercial requiere un alto grado de 

compromiso politico por parte de los gobiernos nacionales para ceder 

muchos instrumentos nacionales de politica y renunciar a una gran 

parte de su libertad economica. La experiencia de la CE demuestra 

que la armonizacion de las politicas industrial y de la competencia 

obliga a ser conscientes de los beneficios de esa convergencia, 

proceso que ha tardado mucho tiempo en materializarse y que no se ha 

conseguido sino tras la dolorosa experiencia de varias recesiones. 

Esto hace aun mas importante la adopci6n de medidas 

complementarias al comercio, como cuestiones relacionadas con la 

inversion, requisites de contenido local, normas de exportaci6n, 

transferencia de tecnologia y reglas de normalizaci6n. Todo esto 

debera armonizarse. Como la inversion es una cuestion tan importante 

en los paises en desarrollo, y en especial la inversion extr~njera, 

debe llegarse a un acuerdo sobre una politica comun para impedir las 

distorsiones y ul teriores desacuerdos que podrian frustrar los 

esfuerzos de integracion. Podria darse la situacion de que existiera 

una discre~ancia entre el alcance del acuerdo y el numero de miembros 

dispuestos a integrarse en el. Tambien este factor ha de tenerse en 

cuenta. 

Todos los acuerdos comerciales regional es tienen por f inalidad 

incrementar el crecimiento a largo plazo de los paises qne participan 

en el, y esto no puede conseguirse sin una elevaci6n de la 

competitividad de sus economias. Este es un hecho queen la CE sigue 

existiendo el riesgo de olvidarse, aunque subyace a la nueva politica 

industrial de la Comunidad. El incremento de los beneficios para las 

empresas en una zona de libre comercio debe a largo plazo eliminarse 
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por la competencia procedente del interior y el exterior de la 

region. 

Como conclusion, parece que de la experiencia de la CE pueden 

extraerse t~es ensenanzas principales. En primer lugar, y para ser 

ef icaz, un acuerdo comercial debe estar complementado por la 

J;'ct"'n c:;n,..,;r;,..::a 
~--- --~-------

a su vez que se precisa una cooperaci6n en las politicas industrial, 

regional y de la competencia para asegurar la armonizaci6n de las 

condiciones del mercado en la zona comercial. 

En segundo lugar, la existencia de una cooperaci6n econ6mica 

a este nivel comporta una perdida sustancial de libertad 

macroecon6mica para los Estados que participan en el acuerdo. Ello 

exige un alto nivel de cooperaci6n politica. 

En tercer lugar, la unificaci6n econ6mica dentro de la CE en 

esferas como la politica industrial ha exigido mucho tiempo, y aun 

esta lejos de completarse. Parte del retraso puede atribuirse a las 

diferencias culturales entre los Estados miembros y a la rivalidad 

intrinseca que sigue existiendo dentro de la Comunidad. 
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