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La cnSIS de las relaciones atlanticas 
y la formaci6n de un "centro" europeo 
(1968-1975); un ensayo interpretativo 

1. CRISIS DE LAS RELACIONES ATLANTICAS 

A traves de la decada del 50 y los primeros ai'ios de la del 60, se 
manifest6 un designio de Estados Unidos de contribuir a la recons
trucci6n de la economia europea mediante exportaciones de capital 
y. tecnologia, asi como alentando la integraci6n europea. A cambio, 
los Estados U nidos pudieron manejar libremente las poIiticas de 
seguridad del bloque occidental y gozaron de los bene£icios de se
iiorazgo derivados del uso del d61ar en el sistema monetario inter
nacional. Pero la relaci6n atlantica no era ajena al conflicto. El 
arancel externo comun y la politica agT1cola de lal'l Comunidades 
Europeas resultaron fuentes de antagonismo pOl' su discriminaci6n 
hacia las exportaciones norteamericanas. Por ejemplo, en 1960, las 
Comunidades Europeas, tratando de proteger la agricultura de sus 
estados miembros, se negaron a garantiza.r a los Estados Unidos una 
cuota fija de sus mercados de granos, como habia venido ocurrien
do en aiios anteriores, sin tomar en consideraci6n las ocasiones en 
que Europa alcanzaba una producci6n suficiente en el rubro. 

Otras evidencias de con£licto aparecieron cuando el gran proyec
to de Kennedy de una Alianza Atlantica y 6U disposici6n para dia
logar con Europa acerca de la implementaci6n de una estrecha aso
ciaci6n, se encontraron con un rechazo eUl·opeo, en gran parte de
bido a la insistencia norte americana en la centralizaci6n del control 
estrategico dentro de la Alianza. El con£licto se hizo aun mas per
ceptible a mediados de los 60, cuando Francia se retir6 de la OTAN 

aduciendo que esta organizaci6n era manejada de acuerdo can los 
intereses norteamericanos, los cuales no eran necesariamente coinci
dentes con los de Francia y los demas paises europeos. 

Sin embargo, fue solamente a fines de la decada del 60, bajo el 
Gobierno de Nixon, que las fricciones entre Estados Unidos y Eu
ropa adquirieron una dimensi6n critica. 

Entre 1952 y 1968, la participaci6n norte americana en la riqueza 
mundial habia disminuido de 50'% a 33'%, debido principalmente 
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a los incrementos obteni.dos por paisescomo Alemania, Francia y Ja
pon, que eran ali ados de Estados U nidos, que disfrutaban de un 
tratamiento especial por parte de esta nacion. En 1968 y 1969, en 
la fase mas intensa de la guerra .del Vietnam, la balanza de pagos 
norteamericana declino dramaticamente. 

La fuerza economica y la competitividad de Europa y Japon fue
ron agudamente sentidas por la economia norteamericana. En el as
pecto comercial, los norteamericanos retenian la hegemonia en 
cuanto a productos de alta tecnologia, tales como aviones y compu
tadoras, pero en el canlpo de los bienes de menores i-equerimientos 
tecno16gicos, por ejemplo aparatos electr6nicos y autom6viles, Esta
dos U nidos se habia convertido en importador 0 en frustra,do com
petidor. Esta situaci6n indicaba sencillamente que no habia pers
pectivas cercanas de arreglo para el deficit de balanza de pagos nor
teamericano. 

Las reservas de oro de Estados Unidos decredan sustancialmente 
(26 billones de d61ares en 1949; 12 billones .de d61ares en 1971) y 

al desequilibrio fundamental del sector externo habia que agregar 
gran des saId os de d61ares en manos de Europa y Jap6n, que alimen
taban la presi6n sobre la economia estadounidense y el d6lar. 

Desde 1880, los Estados Unidos habian sido holga.damente auto· 
suficientes en tenninos de biene·s y capital; pOl' ello, la invasi6n de 
sus mercados por productos foraneos tuvo un severo impacto sobre 
la produccion nacional. La afectada sensibilidad de la economia 
norteamericana produjo generalizados sentimientos de xenofobia y 
de frustracion hacia los alia-dos "ricos y egoistas" que contribuian 
solamente con la mitad d~ 10 que aportaba Estados Unidos para la 
defensa de Occidente (Buchan 1974). Los recIamos de poderosos 
grupos econ6micos contra la liberal politica corriercial norteameri
cana se hicieron escuchar fuertemente . . 

La doctrina Nixon intent6 responder a estas presiones internas 
planteando un explicito abandono de la posici6n norteamericana 
durante toda la guerra fria, asi como el establecimiento de una nue
va relaci6n con sus principales aliados, gravitando sobre el supues
to fundamental de que el sistema econ6mico internacional funcio
naba en perjuicio de los Estados Unidcis. La doctrina Nixon invo
lucr6 una reducci6n de los compromisos externos norteamericanos 
y una definici6n .de los intereses nacionales en terminos menos am
biciosos y universales que los que habian prevalecido hasta en ton
ces, segun Nixon expuso al Congreso en 1970 (Guesau 1974). 

Concretamente, la doctrina Nixon motiv6 dos dristicas medi.das 
economicas adoptadas en agosto 1971: un gravamen de 10% a las im
portaciones y la declaraci6n de no convertibilidad del d6lar. Am
bas medidas tuvieron .duraderas consecuencias politicas y econ6mi
cas. La primera de elIas, no obstante haber sido suprimida a fines 
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del mismo ano, significo un duro golpe para Europa y Japan. La 
segunda decision condujo al Acuerdo Smithsoniano entre Estados 
Unidos, Europa y Japan, en virtud del cual el dolar fue en realidad 
devaluado en un 10'%, a traves de la concertada revaluacion de los 
demas sign os monetarios de importancia en el mundo industrializa
do. Este Acuerdo marco· el final del Sistema de Bretton Woods. 

En el aspecto politico, Nixon busco un mayor acercamiento con 
las dos potencias comunistas, primero con la Union Sovietica y pos
teriormente con China. 

Desde la dtkada del 60 se habia hecho evidente que los Estados 
Unidos y la Union Sovietica tenian una relacion, bien de conflicto 
o de cooperation, que eramuy distinta de aquellas que cad a m10 
tenia con sus respectivos aliados (la crisis de los misiles en Cuba, 
manejada unilateralmente por Estados Unidos, el Tratado de Pros
cripcion de las Pruebas Atomicas Atmosfericas (1963) y la instala
cion de una linea telefonita de emergentia entie Washington y 
Moscu, fueron algunos ejemplos de esta relacion espeCial). Las sus
picacias, que hacian referencia a una colusion 0 una hegemonia 
dual de ambas potencias sobre el mundo, se tornaron mas agudalS 
cuando la distension politica fue seguida por una politica norte
americana de cooperacion con la Union Sovierica en los campos de 
comercio, ciencia y tecnologia (1971-1972). Esta iniciativa estado
unidense hano a una Union Sovietica avida pOl' cosechar los frutos 
economicos de la nueva relacion. 

POl' otro lado, en Europa la decada del 60 estuvo dominada por 
una nitida percepcion del "desafio americano" y por un esfuerzo 
coniunto de los miembros de las Comunidades Europeas por ponerse 
a la altura de la industria norteamericana, el cual se implemento 
con una politica industrial comun y con la planificacion conjunta 
de las actividades de investigacion y desarrollo (Haas 1976). Los 
esfuerzos, sin embargo, se realizaban en estrecha asociacion con com
pafiias norteamericanas, las cuales en gran numero se establecieron 
en Europa y dirigieron su produccion tanto a los mercados em-opeos 
como al de Estados Unidos. Este fenomeno determino una curiosa 
situacion en los ultimos afios de la decada del 60, cuando £rente 
a una . exacerbada sensibilidad norteamericana, debido a la oleada 
de productos europeos, coexistia un resentimiento por parte de los 
poises europeos en virtud de la creciente absorcion de industrias na
cionales pOl' empresas norteamericanas. 

Al final de Ia decada del 60, las Comunidades Europeas estaban 
preparadas para dar un saIto importante en suo evolucion. La , crisis 
de 1965, provocada pOl' el desacuerdo de Francia acerca del finan
ciamiento de la politica agricola y pOl' su oposicion al fortalecimien
to de las instituciones comunitarias, habia sido completamente supe
rada y el reemplazo de De Gaulle pOl' Pompidou (1969) hizo por 
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fin posible aumentar el numero de Estados miembros de seis a nueve. 
El ingl'eso de Inglaterra, Dinamarca e Irlanda (1973) convirti6 a 
las Comunidades en una organizaci6n mucho mas representativa 
de los intereses de Europa occidental, apta para negociar con los 
Estados Unidos, los cuales por mucho tiempo tuvieron el deseo de 
tratar con una contraparte de esta envergadura. 

Desafortunadamente, el momento econ6mico por el cual atrave
saba Estacios Unidos, econ6micamente debilitado y sensibilizadopor 
la competencia extern a, no constituia para este pai'S la mejor oca
si6n para llegar a acuerdos con un grupo pr6spero de naciones que 
ademas estaba Iigado, a traves de acuerdos pre£e:renciales, con un 
gran numero de paises de intermedio y escaso desarrollo. Tampoco 
se encontraba Europa en su mejor momento para negociat con Esta
dos Unidos; debido a su pteocupaci6n pOI' eI dominic norteameri
cano de las indus trias europeas y sobre todo pOl' su alanna frente a 
las negativas implicancias que podia tener para su seguridad la dis
tensi6n entre las superpotencias. 

En la Ctimbrede Paris de 1972, que fue la primera re1.1ni6n de 
los jefes de estado de las Comunidades ampliadas, el objetivo prin' 
Cipal fue la creaci6n de una Uni6n Econ6mica y Monetaria Europea. 
A la saz6n, esta parecia ser una opci6n inevitable en vista del per
sistente desorden del sistema inonetario internacional. El Acuerdo 
Smithsoniano habia cambiado muy poco la situaci6n, pOl' euanto en 
1972 los Estados Unidos venian arrastrando un deficit eomercial aun 
mayor que en 197] 

La primera etapa de la Uni6n Monetaria eonllevaba la creaci6n 
de un Fondo Monetario Em'opeo y el alineamiento de los signosmo
netarios de los estados miembros. La flotaci6n conjunta de las mo
nedas europeas (fen6meno denominado "serpiente europea") cons
tituy6 en realidad una reacci6n direeta frente a una segimda crisis 
monetaria y a una nueva devaluaei6n del d61ar (marzo 1973) y 
determin6 el fin del sistema de eoml?ra automatica de d61ares en 
los mercados europe os pOl' los bancos centrales. De esta manera, 
Europa se neg6 a continuar extendiendo credito al 'Tesoro nOrte
americano, que habia estado usando este mecanismo para a1iviar 
su enorme deficit de balanza de pagos, disponiendo de recursOs ex
tranjeros con el simple expediente de crear obligaciones en d61ares 
(Hudson 1977) . El resultado de estas acciones fue'la caida del d6lar 
frente a la libre flotaci6n de las monedas europeas, 

La reacci6n norteamericana se tradujo en un discurso del Secre
tario de Estado Kissinger (abril 1973), en el eual insinu6 que si 
Europa no se mostraba mas dispuesta a cooperar en asuntos comer
ciales y monetarios, asi como a compartir los gastos de la OTAN (que 
en ese momenta resultaban para los Estados Unidos una carga eco
n6mica excesiva a la luz del firme avance de la distensi6n), el Go-
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bierno norteamericano tendria que reconsiderar el despliegue de 
sus recursos comprometidos con la seguridad europea. Kissinger ob
servo que la unidad europea no debia ser un fin en si mismo sino 
un medio para el fortalecimiento de Occidente y, por 10 tanto, se 
mostraba en desacuerdo con la perspectiva de crear un bloque ce
rrado de comercio que comprendiera las Comunidades Europeas, 
las naciones mediterraneas y el Africa y que funcionara en detri
mento de Estados Unidos y otras naciones. 

Kissinger enfoco sobre todo la necesidad de nuevos acuerdos eco
nomicos, en el marco de una nueva Carta Atlantica, todo 10 cual 
debia alcanzarse a traves de negociaciones bilaterales entre Estados 
Unidos y cada gobierno europeo (Hudson 1977) . 

Aunque no hubo respuesta inmediata al discurso de Kissinger por 
parte de ningUn gobierno europeo, los diarios reflejaron el rechazo 
general a la vinculacion de los asuntos economicos, monetarios y 
militares en un solo paquete como base de negociacion. La Decla
racion sobre la Identidad Europea (DIE), emitida por la Cumbre de 
Copenhague en septiembre de 1973, represento una respuesta con
junta a la propuesta norteamericana, en la cual los paises europeos 
recalcaron su intencion de convertir a Europa en una entidad di
ferenciada en los asuntos mundia1es -yen un socio dispuesto a coo
perar con Estados Unidos sobre una base de igualdad. Un ano mas 
tarde, en seguimiento de esta determinacion, se comisiono a varias 
instituciones comunitarias la elaboracion de sendos informes que 
delinearan el camino a seguir por Europa para llegar a ser una ter
cera fuerza en elcontexto de la distensi6n sovietico-norteamericana. 
El Informe Tindemans, que representa un hito en la evoluci6n de 
las ideas acerca de la unificaci6n europea, condens6 estos informes 
en 1975. Tindemans presenta basicamente una serie de propuestas 
para transformar las relaciones entre los paises europeos, amplian
do su campo de acci6n y fortaleciendo la acci6n colectiva. La U ni6n 
de Europa debe significar fundamentalmente que los estados miem
bros muestren un frente unido al resto del mundo, y esto se pue
de obtener 50lamente \l traves de politicas comunes en ciertas areas 
cruciales, sobre todo las relaciones externas, las males deben ser al 
mismo tiempo econ6micas, industriales, financieras, comerciales y 
polititas. En este ultimo campo, ya en 1971 se habia creado la Con
ferencia de Ministros de Re1aciones Exteriores y un Comite Politi
co, como estructura institucional encargada de desarrollar la coope
raci6n politica, de manera paralela a la integraci6n econ6mica y 
de llegar a establecer una politica comun exterior eUl·opea. 

Estados Unidos, pOl' su parte, continuo sus acciones unilaterales, 
embargando las exportaciones de 40 productos agricolas, invocando 
el designio de contener la inflaci6n interna. Esta acci6n hizo com
prender a los paises europeos y al resto del mundo que el acceso 
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foráneo a los alimentos producidos en Estados Unidos requeriría en
el futuro no solamente que la producción en ese país superara al
consumo sino que también hubiera perspectivas de mantener rela-
tivamente estables los precios internos.

En octubre de 1973, durante la guerra árabe-israelí, los países
árabes productores de petróleo impusieron un embargo a las expor-
taciones de petróleo dirigidas a los Estados Unidos, Holanda y Di-
namarca, con el objeto de presionar a estos países para que retira-
ran su apoyo a Israel. Amenazados por la posibilidad de medidas
similares, los demás gobiernos europeos, señaladamente Inglaterra,
Francia, Alemania e Italia, adoptaron una posición distinta a la de
Estados Unidos frente al conflicto. Inglaterra y Alemania rehusa-
ron cooperar con las tropas norteamericanas para procurar ayuda a
Israel e Italia llegó a pedir el retiro de las tropas judías de los te-
rritorios que habían ocupado. Hay que reconocer, sin embargo,
que estas medidas representaban también la culminación de una lí-
nea pro-árabe mostrada por los gobiernos europeos desde 1967.

Después del alza de los precios del petróleo, en diciembre de
1973, los países europeos declinaron en principio unirse a Estados
Unidos para formar un cartel de importadores de petróleo con mi-
ras a enfrentarse a la OPEP. En vez de ello, atendieron sus intereses
particulares y concertaron arreglos bilaterales con los países árabes,
asegurando la continuidad de sus suministros de energía. Más tar-
de, en la Conferencia de Washington sobre energía, en 1974, los
países europeos, con la excepción de Francia, cedieron a las presio-
nes norteamericanas para diseñar una política energética con un
propósito global, pero no obstante, al mismo tiempo las Comunida-
des Europeas iniciaba el Diálogo Euro-Árabe, en el cual se plan-
teaba un amplio marco de cooperación entre los dos grupos de
países.

II. BASES PARA LA ACCIÓN COMUNITARIA DE EUROPA

Inserción en el Sistema Internacional

Los Estados Miembros de las Comunidades Europeas comparten
una convicción fundamental de que ya no pueden ejercer indivi-
dualmente la influencia que por muchos siglos ejercieron sobre el
sistema internacional. Hoy en día los países europeos más pode-
rosos son solamente potencias secundarias (Inglaterra, Francia y
Alemania) o medianas (Bélgica, Italia y Holanda), muy distantes
del poder de las superpotencias (Feld 1976) . En la Declaración so-
bre la Identidad Europea (DIE) de 1973, esta convicción era clara-
mente expresada:

"Aunque en el pasado los Estados Europeos estaban capacita-
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dos individualmente para desempefiar un 1'01 de primera imp or
tancia en la escena internacional, los problemas mundiales que 
se presentan en la actualidad son dificiles de resolver para cual
qui era de los Nueve actuando independientemente. Los aconte
cimientos internacionales y la creciente concentraci6n del poder 
determinan que Europa deba unirse y hablar cada vez mas con 
una sola voz si desea hacerse oil' y desempefiar un rol apropiado 
en el mundo" (DIE) Boletin CE 197312) . 

Como sefialara Buchan, Europa es la "regi6n de las potencias me
dianas", las cuales para sobrevivir en su · 1'01 deben asociarse entre 
ellas, tal como siempre 10 han hecho de una u otra manera a traves 
de la historia (Buchan 1974). A mediados de la decada del 70 el 
concepto de un mundo "pentapolar", propugnado pOl' Nixon y 
Kissinger, implicaba para Europa la necesidad de jugar unitaria
mente un 1'01 similaT al de sus propuestos acompafiantes en la cum
bre del poder mundial, los cuales eran China, la Uni6n Sovietica, 
Jap6n y los Estados Unidos. 

Una Europa unida podria alcanzar la fuerza y la influencia sufi
cientes para tener impacto en el Sistema Internacional y tratar de 
modificarlo de acuerdo con ciertos principios fundamentales: 

"la Comunidad, que es el mas grande bloque comercia del mun
do, no puede ser una entidad econ6mica cen-ada. Europa tie
ne estrechos vinculos con el res to del mundo en terminos de 
5uministros y mercados de exportaci6n. POl' esta raz6n, la Comu
nidad pretende . " ejercer una influencia positiva sobre las rela
ciones econ6micas internacionales... (Europa) esta consciente 
de que al unirse asume nuevas obligaciones internacionales. -La 
unificaci6n europea no esta dirigida contra nadie ni esta inspirada 
en un deseo de poder. Por el contrario, los Nueve esta.n conven
cidos de que su uni6n beneficiara a toda la comunidadinterna
cional, pues constituira un elemento de equiliblio y una base pa
ra la cooperaci6n con todos los paises. __ los. Nueve pretenden 
desempefiar un 1'01 activo en los asuntos mundiales y de esta ma
nera contribuir _ . _ a asegurar que las relaciones internacionales 
tengan una base mas justa; que se preserve mejor la independen
cia e igualdad de los Estados; que se distribuya mas equitativa
mente la prosperidad y que la seguridad de cada pais sea mas 
efectivamente garantizada" (DIE). 

Europa se percata de que su importancia se deriva principalmen
te de las dimensiones de sus mercados, y que esto constituye su prin
cipal instrumento para aspirar a un 1'01 destacado en la politica 
mundial, sin buscar la confrontaci6n con ninguna de las superpo
tencias sino mas bien como una tercera fuerza de diferente natura-
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leza y con una finalidad equilibradora, Imbuidade un rol de po
tencia econ6mica 0 "civil", Europa proclama especial in teres por 
evitar el conflicto en el sistema internacional, tal como revela el in
forme Tindemans: 

"EI creciente poder politico de los Nueve cuando ~ctuanuni
dos y sus intereses pOl' atenuar las fuentes potenciales de conflic
to en las areas adyacentes, tienden a inducir a actuar conjunta~ 
mente" (Boletin CE Sup , 1-76) , 

Relaciones Inten'egionales 

Europa se mantiene desde un punto de vista estrategic;o en el cen
tro del mundo, en una posici6n de significaci6n clave y con un 
ambiente externo de bastante heterogeneidad, EI Viejo Continente 
se encuentra entre las dos superpotencias y al 6ur tiene, pOl' un la
do, el mas grande conglomerado de paises en desarrollo del mundo 
(Africa), y pOl' otro, una constelaci6n de paises productores de pe
tr6leo que han conseguido un nuevo status de potencias energeticas 
y financieras sin haber experimentado mayores canibios en sus es
tructuras econ6micas. Mas especificamente, las Comunidades cons
tituyen la parte central tanto de Europa como de la regi6n lVledite
rninea, donde' existen otros Estados de diversas caracteristicas. 

Entre los actores de este heterogeneo ambiente externo hay tres 
que poseen una especial reI evan cia, pues participan como "sistemas 
intrusivos" en Europa: las dos superpotencias y los paises producto
res de petr61eo, Todos elI os tienen una significativa participaci6n 
en las relaciones internacionales del 6istema europeo," como corres
ponde a los "sistemas intrusivos" (Can tori 'Sc Spiegel 1979). 

En tanto que los Estados Unidos participan en los asuntos eu
rope os a traves de 'vinculos estrategicos, politicos y econ6micos con 
las naciones europe as, la Uni6n Sovietica, como potencial antago
nista de Europa, naci6n dominante del bloque comunista y poseedo
ra de extraordinario poderio militar, origina relaciones que gravitan 
sobre todas l as decisiones politicas de las naCiones europeas y afec
tan muchas de sus preocupaciones econ6micas, POl' ot1'o lado, la 
participaci6n de los paises arabes productores de petr61eo se ha vuel
to particularmente intensa a partir del embargo petrolero I' del al
za de los precios de los hidrocarburos, a traves de varios acuerdos 
bilaterales I' multilaterales entre los dos grupos de paises, en eI mar
co del dialogo Euro-Arabe. 

EI 1'01 de Estados Unidos tiene una importancia suprema debido 
a su participaci6n econ6mica y estrategica en la regi6n, la cual ori
gina considerable resentimiento en su primera moclalidacl, pero es 
vista como una opci6n inevitable frente a la continua amenaza mi
litar de las fuerzas del Pacto de Varsovia. 
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De conformidad con las ampliamente diversas características de
los elementos de su ambiente externo, Europa exhibe un conjunto
diferenciado de principios de política para sus relaciones con cada
grupo de países, según se refleja en la DIE.

Con relación a Estados Unidos, Europa percibe que los estrechos
lazos con su socio atlántico, sustentados en una herencia común de
valores y aspiraciones, son mutuamente beneficiosos y deben pre-
servarse. En efecto, uno de los vínculos más cohesionantes entre los
mismos Estados europeos, así como con los Estados Unidos, es el de-
seo de cautelar su común tradición de civilización occidental, la
cual Europa desarrolló y esparció por el mundo y que ahora se en-
frenta a poderosos desafíos. Es preocupación de los Estados eu-
ropeos "asegurar la supervivencia de la civilización que tienen en
común" (lo cual podría ser interpretado por algunos como una ver-
sión "en retirada" del antiguo concepto colonialista de "la carga
del hombre blanco").

, Los países europeos anhelan que los valores occidentales orien-
ten la estructura de las distintas sociedades, así como del sistema
internacional. Buscan construir sus sociedades en función de las ne-
cesidades individuales y a base de los principios de democracia, im-
perio de la justicia social como meta del progreso económico y res-
peto a los derechos humanos. Internacionalmente, propugnan que
las relaciones interestatales se estructuren sobre una base justa, que
haya respeto por la independencia e igualdad de los Estados y que
se dé una justa distribución de la riqueza (DIE) .

A pesar de las afinidades con los Estados Unidos, estos lazos cul-
turales "no impiden la determinación de los Nueve de consolidarse
por sí mismos como una entidad distinta y original" que trata de
desarrollar el vínculo atlántico "sobre una base de igualdad".

Europa está decidida también a emprender una estrecha coope-
ración con otros países industrializados, principalmente en el mar-
co de la OCDE. Con la Unión Soviética y los países de Europa Orien-
tal trata de fortalecer la política de distensión y cooperación y, al
mismo tiempo, intensificar sus relaciones con la China.

La posibilidad de afiliación a las Comunidades para otros países
europeos que compartan los "mismos ideales y objetivos" se halla
abierta, y es un asunto de gran interés comunitario. En un segun-
do plano, se otorga importancia a la asociación con terceros países,
dentro de una política comercial y de ayuda al desarrollo de alcan-
ce mundial. Los países europeos consideran que no puede existir
verdadera paz en el mundo si las naciones industrializadas no pres-
tan una mayor atención a los países en desarrollo. En este sentido,
las Comunidades persiguen implantar arreglos con los países de la
Cuenca Mediterránea, del. Medio Oriente y de África, con miras a
fortalecer los antiguos lazos de Europa con estos países. De manera
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similar, las Comunidades desarrollarán sus relaciones con los países
asiáticos y latinoamericanos (DIE) .

Los rasgos más notables de estos principios de carácter general
son su énfasis en la independencia y la igualdad de Europa con re-
lación a los Estados Unidos y la alta prioridad que adscriben a la
formulación de una política común hacia el Tercer Mundo, aun-
que condicionada por consideraciones históricas y geográficas.

Capacidades Económicas

Siete de los nueve Estados europeos constituyen sociedades indus-
triales o altamente modernizadas (Italia tiene una estructura dua-
lista e Irlanda es una excepción, pues se trata de una sociedad en
proceso de modernización). Por consiguiente, los países europeos
comparten mayormente ciertos rasgos distintivos relacionados con
su etapa de desarrollo económico.

Los gobiernos europeos juegan un importante rol en la econo-
mía y sus nietas tradicionales de poder y seguridad han sido expan-
didas, en virtud de la disponibilidad de recursos y las crecientes
expectativas de la ciudadanía, incorporando objetivos de riqueza
económica y bienestar social. La orientación de las políticas exte-
riores también ha seguido este patrón, subrayando la importancia
de los asuntos económicos e inclinándose hacia la cooperación inter-
nacional. La integración económica, en particular, ha demostrado
ser un fructífero instrumento para la obtención de ciertos objetivos
nacionales por parte de los gobiernos europeos.

Las óptimas condiciones para el intercambio económico interna-
cional brindadas por el Sistema de Bretton Woods permitió que se
desarrollaran, de esta manera, consistentes conjuntos de vínculos
económicos y financieros entre los países europeos y otros países in-
dustrializados. Particularmente con los Estados Unidos, surgió una
nueva interdependencia, en la cual las transacciones económicas
involucraban apreciables costos o beneficios para ambas partes e
imponían restricciones a las políticas gubernamentales, en una rela-
ción que no siempre operaba simétricamente, como veremos más
adelante.

El crecimiento de la interdependencia se reflejó en un marcado
incremento de las exportaciones como porcentaje del producto na-
cional bruto entre 1960 y 1974 para los países industrializados, co-
mo podemos apreciar en la Tabla I. Pero la interdependencia fue
bastante más allá del comercio, aumentando los niveles de mano de
obra extranjera, turismo, transferencia de tecnología y transacciones
financieras en los países del Norte.
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Tabla I

LAS EXPORTACIONES GOMO PORCENTAJE DEL PNB

1960 1974

Alemania

Bélgica

Canadá

Estados Unidos

Italia

Reino Unido

15.7

31.8

15.0

4.0

10.3

14.1

23.1

42.9 ,

23.1

7.0

16.1*

23.0

*1973.

FUENTE: Schmid (1976).

El patrón de transacciones entre Estados Unidos y Europa, que
tenía al primero principalmente como proveedor de capitales y tec-
nologías y a la segunda como receptora que ostentaba una mano de
obra altamente calificada y considerables mercados, experimentó
un significativo cambio a fines de la década del 60, tal como hemos
visto en la primera parte (Morse 1976, Schmid 1976).

Además de los problemas de balanza de pagos que tenía entonces
Estados Unidos, de la competitividad de las exportaciones europeas
y otros acontecimientos políticos que ya hemos analizado, se daban
en este momento en los países europeos problemas económicos y
sociales propios de su etapa de desarrollo, los cuales precipitaron la
crisis en las relaciones atlánticas. Los gobiernos europeos se halla-
ban presionados por el desenvolvimiento de conflictos sociales y la-
borales relacionados con reclamos de redistribución de la riqueza
por parte de amplios sectores de la población, que exigían una jus-
ta participación en los frutos de la producción (Schmid 1976). Es-
tos reclamos se vieron exacerbados por los efectos del alza de los
precios del petróleo y forzaron a los gobiernos a reaccionar con me-
didas que perjudicaron la interdependencia. Se adoptó medidas de
aislamiento de las economías nacionales, tales como control de los
movimientos de capital y restricciones al funcionamiento de las em-
presas multinacionales, las cuales afectaron en alguna medida al
propio proceso de integración europeo, pero, fundamentalmente,
vulneraron los intereses norteamericanos.

En este momento ya Estados Unidos había demostrado elocuen-
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temente su reticencia a continuar apoyando el sistema económico
internacional en medio de las reglas de juego vigentes y se había si-
tuado en una posición antagónica a las Comunidades Europeas. El
balance de costos y beneficios de la relación interdependiente de
los países industrializados se hallaba en plena discusión y proceso
de reajuste cuando la recesión trajo a los países europeos una dolo-
rosa conciencia de las limitaciones que pesaban sobre sus políticas
económicas, y por ello decidieron sacudirlas. . .

El lado conflictivo de la interdependencia se hizo bruscamente
manifiesto a través del Atlántico. En medio de las cambiantes con-
diciones de la economía internacional y bajo crecientes presiones
domésticas, la pugna de los gobiernos por mantener los "pedazos de
la torta" que cada uno recibía fue muchas veces dura y áspera du-
rante 1973 y 1974. Desde entonces han aparecido continuamente
indicios de un resurgimiento global del proteccionismo en ambos
lados del Atlántico —del despunte de una nueva era de mercantilis-
mo. En verdad, el proteccionismo de Europa y Estados Unidos no
se dirigía solamente a sus respectivas exportaciones; las barreras
arancelarias y no arancelarias se levantaban también en gran medi-
da para frenar las importaciones de manufacturas procedentes de
algunos países en desarrollo que, sustentados en una mano de obra
barata y asociados con capital internacional, estaban llegando a
amenazar la viabilidad de varias industrias europeas.

El hecho es que la interdependencia se desarrolló durante un
período de creciente prosperidad, cuando los Estados Unidos, ac-
tuando como líder liberal, no percibían ningún desafío' a su hege-
monía económica y existía energía barata para todos. En cuanto el
espiral de la prosperidad económica desapareció y se presentó un
reto a la hegemonía norteamericana, el crecimiento de la interde-
pendencia se detuvo. Entre los fenómenos que contribuyeron a ais-
lar las economías nacionales del mercado internacional, en detri-
mento de la interdependencia, se dieron controles sobre los movi-
mientos de capital, creciente oposición al poder de las empresas mul-
tinacionales, restricciones a la mano de obra extranjera y caída de
algunas reglas básicas del sistema monetario. Puesto que las líneas
tradicionales de interdependencia, vale decir aquellas sostenidas por
las transacciones a través del Atlántico, fueron las más afectadas, los
países europeos comenzaron' una activa búsqueda de nuevos víncu-
los económicos que les permitieran satisfacer la considerable propor-
ción de sus objetivos que dependía del sistema internacional.

Europa es altamente dependiente de sus importaciones y expor-
taciones y no puede seguir un curso de autosuficiencia o autarquía.
La única opción realista para las Comunidades Europeas dentro del
sistema internacional es una meditada estrategia de interdependen-
cia, en la cual elijan un conjunto adecuado de relaciones mutua-
mente dependientes.
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Especialmente en el rubro de materias primas, Europa depende 
del exterior para obtener un 75'% de sus necesidades, porcentaje que 
se compara muy desfavorablemente con el 15 % de Bstados Unidos 
en este rubro. Europa es totalmente dependiente del exterior para 
minerales como manganeso, cromo, cob alto, platino, tungsteno y 
vanadio, dependiente en un 75% para hierro, y muestra tambien 
un alto indice de dependencia encuanto a cobre, bauxita y magne
sio. La mayor parte de las reservas mundiales de estos minerales, 
se encuentran en la Union Sovietica y en el sur de Africa. 

Las debilidades de la estructura economica de los estados euc 

ropeos se hicieron patentes una vez que sus colonias obtuvieron la 
independencia. En este trance la integracion economica y la com
plementacion transatlintica sirvieron como medios para superar la 
escasez de recursos de Europa y conseguir altas tasas de crecimiento 
durante las decadas del 50 y el 60. Pero, bast6 que las etapas maG 
dinamicas de la integracion economica quedaran atras para que 
aparecieran problemas de distribuci6n a nivel nacional e internacio
nal, que dificultaron aun mas el crecimiento. Esta situaci6ncoinci
di6 con el surgimiento de nuevos competidores industriales del Ter
cer lVIundo en el campo del comercio internacional y motiv6 una 
marcada declinaci6n de la participaci6n de Europa en la produc
cion mundial a traves de la decada del 70, asi como perspectivas de 
una mayor declinaci6n en la decada del 80, debido sobre todo a 
problemas p.e ajuste y organizaci6n industrial caxacteristicos de los 
paises europeos, segu.n la opinion de la OCDE (OCDE, 1979) . 

III. LA TESlS DEL "DESAFIO EXTERNO" 

Las dos orientaciones fundamentales de las acciones externas de 
Europa, vale decir la busqueda de independencia e igualdad en re
laci6n con los Estados Unidos y la politica comun hacia el Tercer 
Mundo, pueden relacionarse entre si y ser mejor comprendidas vi
sualizando un amplio proceso de unificaci6n europea en una pers
pectiva hist6rica, gobernada por la modalidad desaffo-respuesta, 
que presenta AIting Von Geusau (1974). Este autor afirma que Eu
ropa viene siguiendo un secular proceso de unificaci6n, el cual Ge 
desarrolla principalmente a traves de una serie de respuestas a de
safios externos. 

Enfocando el perfodo de postguerra hallamos que hay pOl' 10 me
nos dos difundidas explicaciones de indole politica de la integra
cion europea que comparten este enfoque: una que considera el 
proceso como una respuesta a una amenaza externa, la Union So
vietica y otra que 10 considera una reacci6n frente a las recientes 
traumaticas experiencias de ruptura del sistema regional. Ambas ex
plicaciones pueden complementarse con la tesis funcionalista, la 
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cual sefiala que el' proceso de integraci6n, una vez en marcha, sigue 
primol'dialmente la diml.mica interna de la 16gica del "rebasamien
to" (spilloveT) , y de la expansi6n sectorial, asegurando su conti
nuidad. 

El problema de las dos primeras explicaciones radica en que no 
toman en cuenta las cambiantes caracteristicas del sistema interna
cional y de esta manera soslayan el hecho que, a partir de 1945, el 
ambito externo ha sufrido ciertas transfonnaciones que han modi
ficado la naturaleza del desafio para la unificaci6n europea. 

Una de las mas recientes transfonnaciones del sistema internacio
nal tuvo lugar en 1970, cuando Nixon, motivado por razones que 
ya hemos mencionado, anunci6 al Congreso de Estados Unidos y al 
mundo el comienzo de una nueva era en)a politica exterior norte
americana, en la cual el in teres y no la ideologia iban a constituir 
la base para la acci6n internacional. Nixon estim6 queel aparen
te abandono del empefio de una revoluci6n mundial por parte de 
las potencias comunistas abria el <:amino para un nuevo orden eco
n6mico internacional que pudiera fundarse mas genuinamente en 
un equilibrio de los intereses nacionales de los principales actores. 

La nueva actitud de Estados Unidos, intentando imponer nuevas 
condiciones a su hegemonia en Occidente, significaba en buena 
cuenta que al haberse podido conseguir algun dpo de equihbrio en 
la balanza politico-estrategica entre la Uni6n Sovietica, China y Es
tados Unidos, este ultimo se sentia libre para buscar tambien un 
nuevo equiliprio en la balanza econ6mica mundial; que compren
dia a el mismo, Europa y Japan. En el escenario resultante, Euro
pa y Japan aparecian como los mas importantes adversarios de Es
tados Unidos, pugnando con el el reajuste del sistema econ6mico in
ternacional ala luz de sus competitivos intereses. Aunque sin alterar 
su alianza dentro de la balanza estrategica, estos tres actores tacita
mente aceptaron una vez mas emprender una competencia de poli
tica de poder, en la cual la t6nica era la sorpresa y la acci6n unila
teral, como hemos descrito en la primera parte de este b:abajo. 

De esta forma el desafio externo cambi6 para Europa, debido al 
viraje de la politica exterior norteamericana y a la aceptaci6n por 
parte de la Union Sovietica y China de participar en el nuevo equi
librio, por 10 menos parcialmente. Frente al desafio dela politica 
de poder de Estados Unidos y a sus accione-s economicas unilatera
les, Europa asumi6 un comportamiento can una mayor orientaci6n 
hacia la politica de poder y concentr6 sus esfuerzos en las relacio
nes ex tern as, cohesionandose contra Estados Unidos. 

En este trance, los Estados Unidos actuaron una vez mas como 
una suerte de motor para 1a unificaci6n europea. Durante los afios 
50 el liderazgo norteamericano fue determinante para la decision 
europea de buscar la unifi<:aci'6n a traves de laintegraci6n econ6-
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mica. Las particularidades del proceso de integración agregaron la
fuerza de su dinámica interna a los desafíos históricos originales
que motivaron la suscripción de los tratados. A fines de los 60,
cuando la "lógica" interna de expansión de la integración se agotó,
sus mecanismos ya habían creado una entidad de gran fortaleza eco-
nómica. La reacción estadounidense frente a la competitividad del
Mercado Común dio lugar a un nuevo desafío para Europa, la cual
tuvo que organizarse para actuar ya no frente a un benevolente lí-
der,' sino frente a un calificado adversario. Hasta aquí corre el ar-
gumento de Geusau.

Por otro lado, debemos recordar que los países europeos tuvieron
que enfrentar una amenaza proveniente de un estrato inferior del
sistema internacional, con la emergencia de los nuevos países indus-
trializados, los cuales en la década del 70 aumentaron su participa-
ción en la producción industrial y en el ingreso mundiales, a ex-
pensas de la declinación de Europa.

En resumidas cuentas, los estados europeos se. vieron forzados a
contemplar el diseño de una estrategia común para defender su po-
sición de privilegio dentro del mundo capitalista, que estaba seria-
mente comprometida por su escasez de materias primas, por las nue-
vas condiciones de la hegemonía norteamericana y por el creciente
poder económico de algunos países del Tercer Mundo, asociados
con capitales japoneses y norteamericanos.

IV. CONSTRUCCIÓN DEL "CENTRO" EUROPEO

El rol empresarial de los Estados Unidos para Europa entre 1945 y
comienzos de la década del 70, dentro del cual proveía mecanismos
de defensa e instrumentos monetarios al Viejo Mundo, puede visua-
lizarse formando parte de un esquema de relaciones entre un "cen-
tro" y una "periferia". Este conjunto característico de relaciones,
originalmente formulado por Raúl Prebisch a comienzos de los años
50, ha sido desarrollado tanto en el análisis neo-marxista (teoría de
la dependencia), como en el análisis ultra-Keynesiano y, aunque
mayormente referido a los vínculos entre el mundo industrializado
y los países en desarrollo, parece también adecuado para aplicarse a
este período de las relaciones norteamericano-europeas (Morse
1976). En verdad, dependencia en un sentido amplio quiere decir
simplemente relación entre dos economías o grupos de economías
en la cual el desarrollo de una parte carece de autonomía y se halla
condicionado por el desarrollo de la otra (Roxborough 1979). La
dependencia en este caso es equivalente a una interdependencia
marcadamente asimétrica, en la cual las políticas adoptadas por una
parte afectan a la otra mucho más que las políticas de ésta a aquélla.

El argumento desarrollado por los ultra-Keynesianos parte de
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una tendencia de las naciones a agruparse alrededor de ciertas áreas
donde existe una concentración de capitales y tecnología; estos nú-
cleos poseen tasas elevadas de crecimiento económico que alimen-
tan expectativas de recompensa económica a quienes se asocian con
ellos (Deutsch 1957). En el proceso de crecimiento asociado que se
suscita se hace claro que las mejoras que ocurren en el núcleo re-
percuten en última instancia en deterioro de la periferia, donde la
habilidad de los gobiernos para alcanzar sus objetivos 'políticos y
económicos declina, debido a la creciente influencia de los intereses
económicos del "centro". En efecto, al mismo tiempo que las em-
presas del "centro" van ocupando mayores proporciones de capital,
gestión y mano de obra en la periferia, van también angostando la
base económica para empresas independientes en ella.

Este fenómeno plantea una amenaza de extinción a los grupos
empresariales de la periferia y reduce a los gobiernos a representar
los intereses de la mano de obra, presentándoles el riesgo de perder
su identidad política y ser integrados en una comunidad económico-
política de mayor amplitud (Schmitt 1969).

Aparte de la decisión de integrarse formalmente al "centro", la
única salida que tienen los gobiernos en esta situación es la de in-
tentar crear ellos mismos un núcleo o "centro" de capital y tecno-
logía. Fue esta la alternativa por la que optaron los gobiernos eu-
ropeos en la década del 70, tal como lo expresaron formalmente los
jefes de estado en la Cumbre de París (1972), cuando en el contex-
to de las Comunidades Europeas se otorgó primera prioridad a la
creación de una Unión Económica y Monetaria.

En la práctica este "centro" europeo no fue creado de la nada.
Desde los comienzos de la integración europea, autores como Pe-
rroux (1958) señalaban que el proceso tenía su eje en el Ruhr y en
aquellas industrias directamente alimentadas por esta zona. Duran-
te los años 60, Alemania era identificada como centro de gravedad
del esfuerzo de integración europeo, ya que ostentaba las mayores
tasas de beneficios y pagaba los salarios industriales más elevados
de Europa. Durante los años 70, Francia alcanzó un destacado rit-
mo de crecimiento, guiada por el deseo de alcanzar a Alemania. En
la actualidad, el centro europeo no se halla restringido a uno o dos
países (no obstante mantenerse la superioridad industrial de Ale-
mania, sobre el conjunto) sino se extiende desde el norte de Italia
hasta la desembocadura del Rhin e incluye también un sustancial
aporte tecnológico de Gran Bretaña.

La decisión europea de los años 70 significó que los gobiernos se
dedicaran a estimular el crecimiento de las empresas nacionales y
que asumieran mayormente los costos necesarios para su transfor-
mación hasta que ellas consiguieran reducir la brecha tecnológica
.que las separaba de las empresas multinacionales norteamericanas.
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Con miras a reducir estos costos y a crear un bloque con suficiente 
poderio economico paxa tratar con los Estados Unidos en pie de 
igualdad, Europa vio la necesidad de formar una gran "coalicion" 
(Morse 1976). La continua expansion de las Comunidades Euro-

peas a partir de 1971, asi <:omo su Hamada "Politica Mediterd.nea", 
parecen responder a este imperativo de articular una amplia "coali
cion" de naciones y al deseo de desarrollar lineas alternativas a la 
interdependencia atlantica. 

La crisis de la energia de 1973-74, combinada con la recesion 
mundial, por un lado, y la preocupacion por el suministro de ma
terias prim as junto <:on las demandas del Tercer Mundo de un Nue
vo Orden Economico Internacional, por otro lado, sirvieron para 
que la estrategia externa de las Comunidades Europeas incorporara 
dos nuevos objetivos. En efecto, Europa, al vel' amenazado el sumi
nistro de petroleo e incierta la provision de materias primas a largo 
plazo, opto pOl' disminuir la importancia de la bllsqueda de mere 
cados para sus manufacturas y se concentro en asegurar el futuro de 
estos suministros vitales. Al mismo tiempo, la crisis mundial hacia 
evidente las precarias ventajas de los paises industrializados como 
productores de manufacturas, habida cuenta de los crecientes costos 
de la energia y de la mano de obra, la estampida de los precios de 
las materias primas y la severa competencia planteada por los pro
ductos de los nuevos paises industrializados. Las empresas multina
cionales europeas se vieron asi empujadas a internacionalizar sus. 
procesos productiyos y los gobiernos europeos tuvieron que comen
zar a considerar la reestructuracion de las indus trias nacionales, si
guiendo ambos actores los pasos que norteamericanos y japoneses 
habian dado un os afios antes. . 

Las reacciones europeas frente a la gran crisis de los afios 70 fue
ron fundamentalmente distintas a las de Estados Unidos, debido a 
las marcadas diferencias de potencial economico existentes entre 
ambos. Europa no podia distraerse con una ilusion de autosuficien
cia por un solo instante, por 10 que se vio forzada a adop tar una 
actitud pragmatica desde el inicio y a tratar de conseguir nuevos 
acuerdos con sus proveedores de petroleo y materias primas. A di
ferencia de los Estados Unidos, que pudieron dedicar algu.n tiempo 
a una controversia interna entre liberales y conservadores acerca de 
la desigualdad de las personas y las naciones y acerca de Ia respues
ta que debian merecer las demandas de los paises en desan-ollo 
(Ajami 1978) y que no han tenido todavia la iniciativa de ningu-

na medida concreta hacia el Tercer Mundo, Europa disefio una 
nueva relacion con los paises en desall:ollo, iniciando en 1974 el 
dialogo euro-lli:abe y suscribiendo en 1975 la Convencion de Lome 
con un grupo de paises de Africa, el Caribe y el Pacifico (Grupo 
ACP) , cambiando sustancialmente con este ultimo instrumento el 
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espiritu y contenido de la anterior Convenci6n de Yaounde que la 
ligaba con los paises africanos. 

Europa se percat6 de que a nivel mundial habia ocurrido una re
distribuci6n del poder, la cual se manifestaba en un aumento sus
tancial de la participaci6n del Tercer IVlundo en inversiones (pai
ses de la OPEP) , producci6n industrial (nuevos paises industrializa
dos) e in£luencia economico-politica (asociaciones de productores 
d'e materias primas), en tanto que los paises industrializados man
tenian todavia una mucho mayor proporcion de poder tecno16gico. 

Teniendo esto en mente, las Comunidades Europeas comenzaron 
una nueva linea de acci6n, buscando primero el acercamiento a los 
paises arabes productores de petroleo, con 10 cual trataron de con
seguir abastecimiento de energia, asi como inversiones. 

El dialogo euro-arabe da lugar a un esquema de cooperaci6n en
tre los dos grupos de paises, el cual ha . determinado que una serie 
de laws econ6micos entre enos crezcan remarcablemente a partir de 
1974. Los paises arabes siguen el prop6sito de conseguir moderni
zar sus economias· en el periodo relativamente corto que puedan du
rar sus reservas de petr6leo, aprovechando para ella la tecnologia y 
la mana de obra calificada de Europa. Europa, .por su parte, persi
gue no solamente tener garantizados sus suministros de petr61eo 
ci.l transformar su dependencia de los paises arabes en este rubro 
en una relaci6n interdependiente, sino tambien atraer inversiones 
arabes para atender los requerimientos financieros de la construc
cion de un "centro" propio. Actualmente Europa y el mundo <ira
be se encuentran ligados pOl' un conjunto de arreglos interguberna
mentales y privados sobre comercio y tecnologia, asi como por varios 
proyectos conjuntos de caracter oficial. De igual manera, la mayor 
parte de los excedentes provenientes del petr6leo han sido transfe
ridos a los mercados de capitales europeos (Calleo 1975, Taylor 
1979). En el rubro de comerCio, las Comunidades Europeas prove
yeron en 1978 un 50% de las importaciones de los paises de la OPEP 

provenientes del mundo desarrollado, con 10 cual alcanzaron un 
porcentaje mayor que Estados Unidos y el Jap6n juntos. 

Sin embargo, el nuevo balance y base de entendimiento que la 
crisis de petr6leo ha traido a la antigua relaci6n entre Europa y el 
mundo arabe solamente podria convertirseen fundamento de una 
verdadera coalici6n interregional en la medida en que pudiera su
perar tanto el prop6sito estrategico de los Estados Unidos de con
trolar las relaciones occidentales con el Medio Oriente, como la re
ticencia europea a llevar adelante una mayor participaci6n politica 
y militar en la region. No obstante estas limitaciones, el dialogo 
euro-arabe constituye ya un importante logro de cooperaci6n, al 
mismo tiempo que un exitoso paso para el reacomodo de Europa 
en el sistema econ6mico internacional. 
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Muy diferentes liOn, en cambio, las actitudes y los vinculos de 
Europa con el resto del Tercer Mundo, en especial con el grupo 
ACP, con el cual, pese a las innovaciones que ha traido la Conven
cion de Lome y a los visos de interdependencia que se quiere dar a 
la relacion, existe una considerable asimetria de oportunidades y 
beneficios, explicable por la enorme desigualdad en poderlo econo
mico de los dos grupos de actores. Pero este tema merece tratarse 
en un trabajo aparte. 
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