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RESUMEN: El con cep to glo ba li za ción se ha con ver ti do en un lu gar co mún en la li te ra tu ra
aca dé mi ca. Los ex per tos ase gu ran que di cho pro ce so im pli ca tan to una ame na za como
una opor tu ni dad, de acuer do con su afi lia ción ideo ló gi ca. En este ar tícu lo se ar gu men ta
que la exi to sa ex pe rien cia de in te gra ción eu ro pea nos per mi te afir mar que para apro ve -
char di chas opor tu ni da des y así evi tar sus efec tos ne ga ti vos, no bas ta bus car y sus cri bir
acuer dos co mer cia les de ma ne ra fre né ti ca. Para te ner éxi to, se hace in dis pen sa ble rea li zar 
no ta bles es fuer zos mul ti na cio na les en ca mi na dos a cons truir ins ti tu cio nes per ma nen tes de 
ca rác ter su pra na cio nal que pro por cio nen al “Esta do-na ción”, y a sus di ver sos com po nen -
tes so cia les, los con tex tos ins ti tu cio na les que les per mi tan brin dar la cer ti dum bre ne ce -
saria para que pue dan lle var a cabo sus ta reas a fa vor de una so cie dad geo grá fi ca, no
virtual.

ABSTRACT: The con cept of glo ba li za tion has be co me a com mon pla ce in the aca de mic li -
te ra tu re. Experts as su re that such a pro cess in vol ves a threat as well as an op por tu nity,
ac cor ding to their ideo lo gi cal af fi lia tion. In this ar ti cle we ar gue that the suc cess ful ex -
pe rien ce of Eu ro pean in te gra tion allows us to af firm that, to take ad van ta ge of such op -
por tu ni ties and to avoid its ne ga ti ve ef fects, it is not enough to seek and sub scri be com -
mer cial agree ments in a fre ne tic way. To be suc cess ful, it is ne ces sary to carry on
no ta ble mul ti na tio nal ef forts to build per ma nent su pra na tio nal ins ti tu tions, which could
pro vi de the “na tio nal sta te”, and its plu ral so cial com po nents, the ins ti tu tio nal con texts
nee ded to bring the ne ces sary cer tainty to carry out its tasks in fa vor of a geo grap hic so -
ciety, not vir tual.

RÉSUMÉ: Le su jet de la mon dia li sa tion est de ve nu un “déjà vu” dans la lit té ra tu re aca dé -
mi que. Les ex perts as su rent que ce pro ces sus-ci est à la fois une me na ce est une op por tu -
ni té, se lon l’af fi lia tion idéo lo gi que. Dans cet ar ti cle on as su re que le succès de l’in té gra -
tion eu ro péen ne nous per met af fir mer que pour pro fi ter las op por tu ni tés dont on a par lé,
et pour évi ter ses ef fets né ga tifs, il ne suf fit pas l’ef fet de cher cher et sous sig ner des ac -
cords com mer ciaux d’u ne fa çon fré né ti que. Pour y abou tir il faut met tre en ouv re des ef -
forts mul ti na tio naux qui per met tent éla bo rer des ins ti tu tions per ma nen tes à ca ract ère su -
pra na tio nal, qui oc troient à “l’e tat-na tion”, ain si qu’a ses di vers mem bres de la so cié té,
le con tex te ins ti tu tion nel qui leur per met tent d’oc tro yer la sé cu ri té né ces sai re, a fin de
qu ’eux soient ca pa bles de met tre en oeuv re ses ta ches a fa veur d’u ne so cié té géo grap hi -
que, et non pas vir tue lle.

* Maes tro en po lí ti cas pú bli cas por la Uni ver si dad de Exe ter, Ingla te rra; doc tor en go bier no
por la Lon don School of Eco no mics y ac tual men te pro fe sor de ca rre ra de tiem po com ple to en la
ENEP-Acat lán de la UNAM. Agradezco la co la bo ra ción brin da da por Cris tián Sán chez Co ro na y
Glo ria Bra vo Rey na, pres ta do ras de ser vi cio so cial, para la ela bo ra ción de este tra ba jo.
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La in te gra ción eu ro pea. Una
bre ve re se ña his tó ri ca. III. Na tu ra le za de la Unión Eu ro pea.
IV. Estruc tu ra de la Unión Eu ro pea y sus re la cio nes in ter nas. 
V. Re la cio nes con el ex te rior. VI. Glo ba li za ción y el caso eu-

ropeo. VII. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

La ac tual di ná mi ca mun dial de in ter cam bios eco nó mi cos es tan po de ro sa
que ha lo gra do no sólo eli mi nar per tur ba cio nes, sino tam bién de bi li tar
go bier nos. Con ello se ha avan za do no ta ble men te ha cia la as pi ra ción del
li be ra lis mo clá si co sin te ti za da por la fra se lais sez fai re, lais sez pas ser.
Pa re ce ha ber un acuer do en el cual en tre las víc ti mas del mer ca do se en -
cuen tra el “Esta do-na ción” y sus arre glos po lí ti cos y so cia les. Este he cho 
plan tea una pre gun ta cen tral: ¿Pue den los paí ses ha cer fren te a la glo ba li -
za ción o los agen tes eco nó mi cos go zan de una opor tu ni dad his tó ri ca para 
ac tuar sin res tric cio nes ni fre nos?

Me dian te el de sa rro llo de no ve do sos arre glos ins ti tu cio na les de ca -
rác ter su pra na cio nal, este pro ce so ha per mi ti do ar mo ni zar y coor di nar los 
es fuer zos de un nú me ro cre cien te de paí ses ha cía el ob je ti vo de crear un
mer ca do co mún, lo gran do el éxi to eco nó mi co y po lí ti co de la Unión Eu -
ro pea (y an tes de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea). En este tra ba jo, se
ar gu men ta que el pro ce so eu ro peo de in te gra ción ofre ce una res pues ta.
Indu da ble men te, su pues ta en prác ti ca re qui rió que los paí ses miem bros
ce die ran gra dual men te fa cul ta des aso cia das con la no ción con ven cio nal
de so be ra nía, en aras del for ta le ci mien to ins ti tu cio nal de la Unión Eu ro -
pea. Este es el ele men to dis tin ti vo de la ex pe rien cia eu ro pea de in te gra -
ción.

La hi pó te sis del tra ba jo es que el apa ra to su pra na cio nal cons trui do
por la Unión Eu ro pea le ha per mi ti do a los paí ses que la in te gran en fren -
tar en me jo res con di cio nes el pro ce so de glo ba li za ción, así como atem pe -
rar sus efec tos ne ga ti vos. En la ac tua li dad, la Unión Eu ro pea es ya el ac -
tor co mer cial más im por tan te del mun do y está a un paso de con ver tir se
en un efec ti vo con tra pe so po lí ti co y di plo má ti co fren te a los de más paí -
ses de sa rro lla dos. Los mar cos teó ri co y ana lí ti co uti li za dos son pro por -
cio na dos por el lla ma do “nue vo ins ti tu cio na lis mo”, co rrien te que sub ra -
ya el pa pel que co rres pon de ju gar a las ins ti tu cio nes en el ám bi to po lí ti co 
y eco nó mi co.
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Lue go de pre sen tar una bre ve re se ña his tó ri ca del pro ce so de in te gra -
ción eu ro pea, se ana li za la na tu ra le za de sus ins ti tu cio nes, se des cri be la
es truc tu ra ac tual de la Unión Eu ro pea y se iden ti fi can al gu nos pro ble mas 
en sus re la cio nes in ter nas. La si guien te sec ción está de di ca da a ex plo rar
los víncu los de la Unión Eu ro pea con el mun do ex te rior. Para ter mi nar,
se ex plo ra la re la ción en tre glo ba li za ción y el caso eu ro peo.

II. LA INTEGRACIÓN EUROPEA. UNA BREVE RESEÑA HISTÓRICA

El de sa rro llo de un nue vo or den eu ro peo que se im pu sie ra so bre las
agu das di vi sio nes y an ta go nis mos na cio na les está ín ti ma men te li ga do a
los con flic tos bé li cos que aso la ron a Eu ro pa en la pri me ra mi tad del si glo 
XX.1 Fa vo re ce rían a di cho pro ce so los al tos cos tos hu ma nos y ma te ria les 
de dos gue rras “mun dia les”, la im pe rio sa ne ce si dad de re cons truc ción y
tam bién de re con ci lia ción, así como los mo vi mien tos de re sis ten cia que
opu sie ron al to ta li ta ris mo du ran te y a par tir de la Se gun da Gue rra.

La cons truc ción de una “nue va Eu ro pa” se de sa rro lló en cua tro eta -
pas. La pri me ra está cons ti tui da por un con jun to de pro pues tas y es fuer -
zos in te gra cio nis tas de muy di ver sa na tu ra le za y orien ta ción, cu yas raí -
ces más cer ca nas se ubi can des pués de la Pri me ra Gue rra, y cul mi na con
la crea ción del Con se jo de Eu ro pa a prin ci pios de 1949. Un mo men to es -
te lar de esta eta pa lo cons ti tu ye el lla ma do del in flu yen te es ta dis ta in glés
Wins ton Chur chill para crear “una es pe cie de Esta dos Uni dos de Eu ro -
pa”, he cho en la Uni ver si dad de Zu rich en sep tiem bre de 1946.2

Esta con vo ca to ria pro vo có que en mayo de 1948 tu vie ra lu gar en La
Haya un con gre so pre si di do por el pro pio Chur chill, don de se da rían cita
los ya nu me ro sos gru pos en fa vor de la uni dad eu ro pea. Sin pro ble mas,
se lo gró ahí el acuer do de que para al can zar ese ideal se de bía es ta ble cer
una or ga ni za ción in ter na cio nal do ta da de un cuer po par la men ta rio. Ocho
me ses des pués, Fran cia y Gran Bre ta ña de ci den crear un Con se jo de Eu -
ro pa y pi den a otros paí ses eu ro peos par ti ci par en la pre pa ra ción de su
es ta tu to, el cual se fir mó en la ciu dad de Lon dres, el 5 de mayo de 1949.
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A pe sar de las gran des ex pec ta ti vas des per ta das, el Con se jo de Eu ro -
pa lo gró muy poco en sus pri me ros años de vida. La ra zón tie ne que ver
con el he cho de que su me ca nis mo de toma de de ci sio nes era “esen cial -
men te in ter gu ber na men tal, y por lo tan to dé bil”.3 A pe sar de ello, la con -
tri bu ción de su Asam blea Con sul ti va es ta ría re pre sen ta da por un cre cien -
te in ter cam bio de ideas, in quie tu des e in for ma ción en tre los paí ses
miem bros, lo que for ta le ce ría el ideal de uni dad.

La se gun da eta pa del pro ce so de in te gra ción eu ro pea se ca rac te ri za
por una in ten sa la bor de cons truc ción y per fec cio na mien to ins ti tu cio nal,
mis ma que co mien za con la apro ba ción de la De cla ra ción Schu man en
1950 y ter mi na con el Tra ta do de Fu sión de 1967. Las ideas y la ac ción
de dos fran ce ses ju ga rían un pa pel cla ve en esta fase. Por un lado, Jean
Mon net pro pu so, a con tra co rrien te, un mo de lo de in te gra ción al ter na ti vo
al pro mo vi do por el Con se jo de Eu ro pa, a sa ber, la es tre cha coo pe ra ción
en tre paí ses en sec to res eco nó mi cos es pe cí fi cos. Asi mis mo, de fen dió la
te sis de que “nada es du ra de ro sin ins ti tu cio nes”.4

Por el otro lado, Ro bert Schu man —a la sa zón mi nis tro de Asun tos
Exte rio res de Fran cia— no sólo adop tó el mo de lo de Mon net, sino que
anun ció el 9 de mayo de 1950 una ini cia ti va sin pre ce den tes. Se gún la
lla ma da De cla ra ción Schu man, los re cur sos car bo ní fe ros y de ace ro de
Fran cia y Ale ma nia Occi den tal se rían uni dos y ad mi nis tra dos por una
au to ri dad su pra na cio nal, abier ta a la par ti ci pa ción en es tos cam pos de
otros paí ses eu ro peos. La in me dia ta ad he sión al plan de Bél gi ca, Ita lia,
Lu xem bur go y los Paí ses Ba jos co lo ca ría “el pri mer ci mien to con cre to”
de la fu tu ra Unión Eu ro pea.5

En abril de 1951, el “Gru po de los Seis” sus cri bió el Tra ta do de Pa -
rís, por el cual se cons ti tu yó la Co mu ni dad Eu ro pea del Car bón y del
Ace ro. Su no ta ble éxi to ope ra cio nal y co mer cial, de bi do prin ci pal men te
a las am plias fa cul ta des que le fue ron con fe ri das, fa vo re ció a una ma yor
in te gra ción. Como re sul ta do de la fir ma de los Tra ta dos de Roma el 25
de mar zo de 1957, dos nue vos or ga nis mos su pra na cio na les se rían crea -

EDUARDO TORRES ESPINOSA502

3 Nu gent, Neill, The Gov ern ment and Pol i tics of the Eu ro pean Un ion, 4a. ed., Dur ham, Duke
Uni ver sity Press, 1999, p. 13.

4 Citado por Dinan, Desmond, op. cit., nota 2, p. 14.
5 Unión Europea, página de la Unión Europea en Internet (http/:unioneuropea.com.mx). Para

un análisis más detallado de la Declaración Schuman véase a Fontaine, Pascal, Eu rope, A Fresh
start: The Schuman Dec la ra tion, Luxemburgo, Of fice for Of fi cial Pub li ca tions of the Eu ro pean
Com mu ni ties, 1990.



dos: la Co mu ni dad Eu ro pea de la Ener gía Ató mi ca y la Co mu ni dad Eco -
nó mi ca Eu ro pea.6

Has ta 1967, cada una de las tres “co mu ni da des” con tó con sus pro -
pios con se jos y co mi sio nes eje cu ti vas. Esta si tua ción cam bio sig ni fi ca ti -
va men te como re sul ta do del Tra ta do de Fu sión, fir ma do en Bru se las el 8
de abril de 1965 y en vi gor des de el 1o. de ju lio de 1967. A par tir de en -
ton ces, la tria da de re fe ren cia con ta ría con una sola co mi sión y un solo
con se jo, en car ga dos de ejer ci tar to dos los po de res y res pon sa bi li da des a
car go de sus pre de ce so res. Este de sa rro llo ins ti tu cio nal, sin em bar go, no
mo di fi có el ca rác ter ori gi nal de las “co mu ni da des”.

La ter ce ra eta pa cons ti tu ye la fase cum bre del pro ce so de in te gra ción 
y po see dos ras gos dis tin ti vos. El pri me ro lo cons ti tu ye un au men to sig -
ni fi ca ti vo en el nú me ro de paí ses miem bros de las “co mu ni da des”. En
efec to, Di na mar ca, Irlan da y el Rei no Uni do fue ron ad mi ti dos en 1973,
Gre cia en 1981, y Espa ña y Por tu gal en 1986. Para en ton ces, el “Gru po
de los Seis” se ha bía con ver ti do en el “Gru po de los Doce”. El se gun do
ras go dis tin ti vo es un gra dual, aun que cons tan te, in cre men to de las res -
pon sa bi li da des a car go del apa ra to ins ti tu cio nal eu ro peo.

Algu nos ejem plos apo yan esta úl ti ma afir ma ción. En ju lio de 1978
se apro bó el Sis te ma Mo ne ta rio Eu ro peo con el fin de fo men tar que los
paí ses miem bros apli ca ran po lí ti cas eco nó mi cas es tric tas, pero so bre
todo cohe ren tes.7 Otro im por tan te avan ce lo cons ti tu ye el Acta Úni ca Eu -
ro pea, vi gen te a par tir de ju lio de 1987, la cual per mi tió to mar me di das
eco nó mi cas y so cia les para ace le rar el de sa rro llo de las re gio nes más
atra sa das, así como para for ta le cer el mer ca do co mún.8

Men ción es pe cial me re ce la fir ma del Tra ta do de la Unión Eu ro pea,
me jor co no ci do como Tra ta do de Maas tricht, el 7 de fe bre ro de 1992 y
en vi gor des de el 1o. de no viem bre de 1993.9 La ra zón es que por pri me -
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6 Si se desea conocer más acerca de estos tratados, véase a Nu gent, Neill, op. cit., nota 3, pp.
36-47.

7 Su éxito relativo para hacer frente a las cri sis monetarias internacionales de los años ochenta 
llevaría a la formación de la Unión Económica y Monetaria en 1989. Sobre este tema, véase a
Lintner, Valerio, “Eu ro pean Mon e tary Un ion: De vel op ments, Im pli ca tions and Pros pects”, en
Richarson, Jeremy (ed.), Eu ro pean Un ion: Power and Pol icy-Mak ing, 2a. ed., Londres, Routledge,
2001, pp. 321-334.

8 Un análisis más amplio del papel de este instrumento puede encontrarse en Eu ro pean Un -
ion, Luxemburgo, Of fice for Of fi cial Pub li ca tions of the Eu ro pean Com mu ni ties, 1994, pp. 19-22.

9 La literatura sobre este tratado es muy abundante. Además de los textos citados, se
recomienda a Arriola, Carlos, “Maastricht 1991: ¿Ampliar o profundizar la Comunidad Europea?”,
Examen, México, año 3, núm. 34, marzo de 1992; y a Duff, A. et al., Maastricht and be yond: Build -



ra vez se re co no ció for mal men te la exis ten cia de una sola “Co mu ni dad”.
A par tir de en ton ces, la na cien te Unión Eu ro pea (UE) se ría go ber na da
por un solo tra ta do, el cual ade más am plió su es fe ra de ac ción, al es ta ble -
cer cua tro am bi cio sos ob je ti vos re gio na les: ins ti tuir una ciu da da nía eu ro -
pea; ga ran ti zar la li ber tad, la se gu ri dad y la jus ti cia; fo men tar el pro gre so 
eco nó mi co y so cial; y afir mar el pa pel de Eu ro pa en el mun do.10

Fi nal men te, la eta pa ac tual de in te gra ción tie ne dos fa ce tas di fí ci les
de ar mo ni zar. Por un lado, el Tra ta do de Ámster dam fir ma do el 2 de oc -
tu bre de 1997, y en vi gor a par tir de mayo de 1999, bus có in cre men tar la
efi cien cia ins ti tu cio nal y pro ce di men tal de la Unión Eu ro pea. Al mis mo
tiem po, in cre men tó los po de res otor ga dos al Par la men to Eu ro peo, ex ten -
dien do así la base de mo crá ti ca de la toma de de ci sio nes. Por el otro lado, 
du ran te las ne go cia cio nes del mis mo tra ta do no sólo cues tio na ron los ob -
je ti vos de la UE acor da dos en Maas tricht, sino que se ex pre sa ron pro fun -
das di fe ren cias so bre la na tu ra le za y el rum bo del pro ce so de in te gra ción.

Como re co no ce ría un di plo má ti co es pa ñol de alto ran go, era la pri -
me ra vez que “hubo nu me ro sas pro pues tas in vo lu cio nis tas lle ga das de la
mano de al gu nos Esta dos fun da do res, como Fran cia y Ale ma nia, que
afec ta ban es pe cial men te al co ra zón ins ti tu cio nal y a la su pra na cio na li dad 
co mu ni ta ria”. De nue va cuen ta, se gún el mis mo au tor, im por tan tes in -
fluen cias per tur ba do ras pro ve nien tes del ám bi to po lí ti co na cio nal de al -
gu nos Esta dos miem bros po nían en ries go el lar go y di fí cil pro ce so de
in te gra ción eu ro pea.11

Aun que esta apre cia ción pa re ce ex ce si va, se debe re co no cer que hoy
el de ba te al in te rior de la UE se cen tra más que nun ca en el vie jo di le ma
“más o me nos Eu ro pa”. Pero este de ba te, como que dó cla ro en el re cien -
te Con se jo Eu ro peo de Niza, tie ne que ver más con la fun cio na li dad su -
pra na cio nal pre sen te y fu tu ra de la UE, y me nos con su via bi li dad como
or ga ni za ción.
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ing de Eu ro pean Un ion, Londres, Routledge, 1994. Una interpretación crítica del tratado es ofrecida
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10 Unión Europea, op. cit., nota 5.
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III. NATURALEZA DE LA UNIÓN EUROPEA

Los in ten tos para con cep tua li zar la na tu ra le za del arre glo ins ti tu cio -
nal eu ro peo son nu me ro sos, y lo son tam bién los pro ble mas que ha en -
fren ta do. Iden ti fi que mos al gu nos de ellos. Pri me ro, las au to ri da des eu ro -
peas nun ca han in ten ta do de fi nir el ca rác ter de di cho arre glo. Se gun do,
este úl ti mo ha es ta do en cons tan te trans for ma ción. Ter ce ro, su es truc tu ra
y ope ra ción son al ta men te com ple jas lo que di fi cul ta la con cep tua li za -
ción y la teo ri za ción. Cuar to, vis to en su con jun to, el an da mia je ins ti tu -
cio nal que se co men ta es, en mu chos sen ti dos, úni co en su gé ne ro.12

Una ma ne ra con ven cio nal de abor dar a la UE (in clui das las “co mu ni -
da des” que le pre ce die ron) es no tar sus di fe ren cias con el Esta do-na ción
y con or ga ni za cio nes in ter gu ber na men ta les más an ti guas, como las Na -
cio nes Uni das o la Orga ni za ción para el Tra ta do del Atlán ti co Nor te
(OTAN). Por un lado, se afir ma que si bien la UE com par te al gu nos de
sus atri bu tos, no es un Esta do ya que no reem pla za a los exis ten tes, ni
cuen ta con el mo no po lio so be ra no del go bier no. No obs tan te, se re co no -
ce que mien tras la glo ba li za ción ha mi na do la so be ra nía de casi to dos los 
Esta dos, la UE ha in cre men ta do sus po de res y es fe ra de ac ción.13

Por el otro lado, se han no ta do las im por tan tes di fe ren cias que exis -
ten en tre la UE y las de más or ga ni za cio nes in ter gu ber na men ta les.14 Así,
se se ña la que la pri me ra cuen ta con una es truc tu ra ins ti tu cio nal mu cho
más de sa rro lla da y com ple ja, con una ma yor au to no mía para la toma de
de ci sio nes y con una más am plia y cre cien te co ber tu ra en ma te ria de po -
lí ti cas pú bli cas. En suma, se afir ma que la UE ha re ba sa do gra dual men te
el ni vel in ter gu ber na men tal para in cur sio nar en el su pra na cio nal.

¿Qué es, en ton ces, la UE? Uno de sus vo ce ros pro por cio na al gu nas
pis tas cuan do in di ca que di cha or ga ni za ción pue de ser vis ta como “una
nue va for ma de re la ción en tre Esta dos, algo en tre un Esta do en el sen ti do 
tra di cio nal y una or ga ni za ción in ter na cio nal”.15 Pa re ce cla ro que esta
afir ma ción se li mi ta a re cor dar nos que es ta mos ante un fe nó me no or ga ni -
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12 Nu gent, Neill, op. cit., nota 3, pp. 492 y 493.
13 Una variante de esta interpretación rechaza la idea de que la UE pueda ser catalogada como

una “Federación” ya que, a pesar de exhibir algunos rasgos federales, los estados miembros de la UE 
juegan un papel más destacado que en aquella forma de organización política.

14 Véase, por ejemplo, a Fontaine, Pascal, Eu rope in ten les sons, 2a. ed., Luxemburgo, Of fice
for Of fi cial Pub li ca tions of the Eu ro pean Com mu ni ties, 1995, p. 9.

15 Borchardt, Klaus-Di eter, The ABC of com mu nity law, 4a. ed., Luxemburgo, Of fice for Of fi -
cial Pub li ca tions of the Eu ro pean Com mu ni ties, 1993, p. 10. Las cursivas son mías.



za cio nal no ve do so, pero no res pon de a la pre gun ta ini cial. Al in te rior de
la UE, la au sen cia de un mar co teó ri co pro pio ex pli ca que tien da a per du -
rar en su li te ra tu ra la no ción de “co mu ni dad” para me jor des cri bir la.16

No obs tan te, son cada vez más los aca dé mi cos que han de ci di do
aban do nar la pers pec ti va com pa ra ti va, al re co no cer le a la UE un ca rác ter 
sui ge ne ris. Mu chos de ellos han acu di do a los mo de los teó ri cos y ana lí -
ti cos que ofre ce el de no mi na do “nue vo ins ti tu cio na lis mo” para apro xi -
mar di cha or ga ni za ción. En esen cia, este re cien te en fo que en la cien cia
po lí ti ca asu me que las ins ti tu cio nes son im por tan tes, ya que in flu yen los
pro ce sos po lí ti cos, y como re sul ta do, la toma de de ci sio nes.17

En los úl ti mos años, el “nue vo ins ti tu cio na lis mo” se ha de sa rro lla do
no ta ble men te den tro de las cien cias so cia les. Hall y Tay lor, por ejem plo,
iden ti fi can tres en fo ques ana lí ti cos dis tin tos: el ins ti tu cio na lis mo his tó ri -
co, el ins ti tu cio na lis mo de la elec ción ra cio nal y el ins ti tu cio na lis mo so -
cio ló gi co. El pri me ro se preo cu pa fun da men tal men te por el re par to de
po der que ori gi nan los arre glos ins ti tu cio na les, mien tras que el se gun do
cen tra su aten ción en el im pac to de es tos arre glos so bre las de ci sio nes de
los ac to res eco nó mi cos y po lí ti cos. A di fe ren cia, el ins ti tu cio na lis mo so -
cio ló gi co in ten ta ex pli car el ori gen cul tu ral de las es truc tu ras y prác ti cas
ins ti tu cio na les.18

Una apli ca ción del “nue vo ins ti tu cio na lis mo” lo cons ti tu ye la teo ría
de la “de pen den cia de po der” (po wer-de pen den ce), mis ma que fue ori gi -
nal men te de sa rro lla da para ex plo rar las re la cio nes en tre los go bier nos
cen tral y lo cal en la Gran Bre ta ña.19 Esta teo ría uti li za como eje el con -
cep to de “red de po lí ti ca” (po licy net work), el cual es de fi ni do como “un
com ple jo de or ga ni za cio nes co nec ta das en tre sí por la ne ce si dad de re -
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16 Noël, Emile, Work ing to gether the in sti tu tions of the Eu ro pean Com mu nity, Luxemburgo,
Of fice for Of fi cial Pub li ca tions of the Eu ro pean Com mu ni ties, 1993, p. 5.

17 Sobre los orígenes de este enfoque véase March, James G. y Olsen, Johan P., “New
institutionalism: Or ga ni za tional fac tors in po lit i cal life”, Amer i can Po lit i cal Sci ence Re view, vol. 78, 
julio de 1984, p. 738; y Torres Espinosa, Edu ar do, “Enfoques y modalidades del análisis de las
instituciones políticas”, Estudios Políticos (México), 6a. época, núm. 27, mayo-agosto del 2001, pp.
123-155.

18 Hall, P. H. y Tay lor, R. C. R., “La ciencia política y los tres nuevos institucionalismos”, en
Alarcón, V. y Zamitiz, H. (coords.), Enfoques Contemporáneos en Ciencias Políticas, México,
Revista Conmemorativa del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública, 1999.

19 Véase a Rhodes, R. A. W., “‘Power-de pend ence’ the o ries of cen tral-lo cal re la tions: A crit i -
cal as sess ment”, en Gold smith, M. (ed.), New Re search in Cen tral-Lo cal Re la tions, Aldershot,
Gower, 1986.



cur sos y dis tin gui do de otros por las in te rrup cio nes en la es truc tu ra de
de pen den cias de re cur sos”.20

Se con ce de aquí al con cep to “re cur so” un sig ni fi ca do muy am plio, al 
in cluir to dos aque llos ele men tos, tan to for ma les como in for ma les, que
“las or ga ni za cio nes o ins ti tu cio nes es tán en po si bi li dad de uti li zar para
so bre vi vir, com pe tir y al can zar sus fi nes”.21 El he cho de que la ac ción
po lí ti ca re ba sa con fre cuen cia los mar cos es tric ta men te ju rí di cos jus ti fi ca 
la am pli tud de la de fi ni ción.

Du ran te la úl ti ma dé ca da se ge ne ró una abun dan te li te ra tu ra acer ca
de la UE, pro du ci da des de la pers pec ti va del “nue vo ins ti tu cio na lis mo”,
y, en es pe cial, des de la del ins ti tu cio na lis mo his tó ri co. Como re sul ta do,
un nú me ro cada vez más im por tan te de ex per tos coin ci de en que la me jor 
ma ne ra de en ten der a la UE, dada su com ple ji dad, es con si de rán do la
como un “sis te ma de go ber na ción” (system of go ver nan ce). En ge ne ral,
esta no ción con ci be a la UE como una com ple ja “red de po lí ti ca” en don -
de exis ten di ver sos ni ve les de go ber na ción.22

Marks se en cuen tra en tre los pri me ros en in tro du cir el con cep to de
go ber na ción en ni ve les múl ti ples (mul ti-le vel go ver nan ce), con el fin
de des cri bir un sis te ma den tro del cual una gran va rie dad de ac to res ins -
ti tu cio na les ope ran des de el ni vel lo cal has ta el in ter na cio nal.23 La uti li -
dad de éste y otros con cep tos si mi la res re si de en que per mi te ana li zar los 
di fe ren tes ele men tos es truc tu ra les y pro ce di men ta les de la UE. Sin em -
bar go, como se ña la Pe ter son, nin gu na teo ría pue de ex pli car la go ber na -
ción en to dos los ni ve les de aná li sis.24
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20 Benson citado por Marsh, Da vid y Rhodes, R. A. W. (eds.), Pol icy Net works in Brit ish Gov -
ern ment, Ox ford, Clar en don Press, 1992, pp. 12 y 13. Si se desea abundar en el tema de las “redes
de política”, véase a Kenis, Pat rick y Schnei der, Volker, “Pol icy Net works and Pol icy Anal y sis:
Scru ti niz ing a New An a lyt i cal Tool box”, en Marin, Bernd y Mayntz, Renate (eds.), Pol icy Net -
works: Em pir i cal Ev i dence and The o ret i cal Con sid er ations, Boul der,Westview, 1991.

21 Torres Espinosa, Edu ar do, op. cit., nota 17, pp. 138 y 139.
22 Kerremans, Bart, “Do In sti tu tions Make a Dif fer ence? Non-Institutionalism,

Neo-Institutionalism, and the Logic of Com mon De ci sion-Mak ing in the Eu ro pean Un ion”, Gov er -
nance, vol. 9, núm. 2, 1996, pp. 217-240; Wallace, H. y Wallace, W. (eds.), Pol icy-Mak ing in the
Eu ro pean Un ion, 4a. ed., Ox ford, Ox ford Uni ver sity Press, 2000.

23 Marks, G., “Struc tural Pol icy in the Eu ro pean Com mu nity”, en Sbragia, A. (ed.), Euro-Pol i -
tics: In sti tu tions and Pol icy Mak ing in the “New” Eu ro pean Un ion, Wash ing ton, The Brookings In -
sti tu tion, 1992.

24 Pe ter son, J., “De ci sion-Mak ing in the Eu ro pean Un ion: To wards a Frame work for Anal y -
sis”, Jour nal of Eu ro pean Pub lic Pol icy, vol. 2, núm. 1, 1995, pp. 69-93.



IV. ESTRUCTURA DE LA UNIÓN EUROPEA

Y SUS RELACIONES INTERNAS

Lo que di fe ren cia a la UE de otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les es
su dis tin ti va es truc tu ra ins ti tu cio nal. Dada su com ple ji dad, no es este el
lu gar para des cri bir la. Bas te sólo con in di car que la in te gran tres ins ti tu -
cio nes su pra na cio na les fun da men ta les: la Co mi sión Eu ro pea, el Con se jo
Eu ro peo y el Par la men to Eu ro peo. Estas en ti da des se com ple men tan en -
tre sí al par ti ci par en las di ver sas eta pas de los pro ce sos de toma de de ci -
sio nes y de ela bo ra ción de las po lí ti cas “co mu ni ta rias”.

La Co mi sión Eu ro pea (Eu ro pean Coun cil) cons ti tu ye el mo tor eje cu -
ti vo de la “red de po lí ti ca” eu ro pea. Cuen ta con una am plia gama de “re -
cur sos” e ins tru men tos de po lí ti ca, mis mos que le per mi ten par ti ci par en
for ma des ta ca da en la toma de de ci sio nes. Espe cí fi ca men te, le co rres pon -
de ini ciar y eje cu tar las le yes eu ro peas, apli car el pre su pues to y los pro -
gra mas adop ta dos, y en ge ne ral, re pre sen tar a la UE en la es ce na in ter na -
cio nal. Su pre si den te y de más in te gran tes son nom bra dos por los Esta dos 
miem bros con la apro ba ción del Par la men to Eu ro peo.25

Insti tu cio na li za do en 1974, el Con se jo Eu ro peo (Eu ro pean Coun cil)
re úne a los je fes de go bier no tres ve ces por año, con el fin de al can zar
acuer dos po lí ti cos, dar di rec ción a las po lí ti cas co mu ni ta rias y su per vi sar 
el fun cio na mien to de la UE. Al in te rior del con se jo, exis ten dos ni ve les
de au to ri dad. En el pri me ro se en cuen tran los je fes de go bier no y el pre -
si den te del con se jo, quién es ele gi do en tre los pri me ros y ro ta do cada
seis me ses; en el se gun do se ubi can los mi nis tros de re la cio nes ex te rio res 
de los Es ta dos miem bros y un pe que ño gru po de asis ten tes.26

El ter cer ór ga no su pra na cio nal es el Par la men to Eu ro peo (Eu ro pean
Par lia ment). Aun que sus atri bu cio nes son me nos am plias que las de las
le gis la tu ras na cio na les, esta ins ti tu ción jue ga un pa pel fun da men tal den -
tro de la “red de po lí ti ca” en tres áreas: el pro ce so le gis la ti vo, el pro ce so
pre su pues ta rio y el con trol y su per vi sión de los ór ga nos eje cu ti vos. Re -
no va do cada cinco años por su fra gio uni ver sal di rec to, el Par la men to Eu -
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25 Si se desea conocer más acerca de esta comisión, véase Nu gent, Neill, op. cit., nota 3,
capítulo 6.

26 Ibi dem, capítulo 8.



ro peo per mi te la re pre sen ta ción de los ciu da da nos de los paí ses miem -
bros, a tra vés de for ma cio nes po lí ti cas “pa neu ro peas”.27

A este “trián gu lo ins ti tu cio nal” se aña den dos ór ga nos ju ris dic cio na -
les: el Tri bu nal de Jus ti cia y el Tri bu nal de Cuen tas. El pri me ro tie ne la
res pon sa bi li dad de ga ran ti zar el res pe to al “de re cho co mu ni ta rio” y es
com pe ten te para co no cer de li ti gios en los que pue den ser par tes los
Esta dos miem bros, las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias, las em pre sas y los par -
ti cu la res. Al se gun do co rres pon de com pro bar la le ga li dad y re gu la ri dad
de los in gre sos y gas tos de la UE y ase gu rar se de la bue na ges tión fi nan -
cie ra del pre su pues to eu ro peo. 28

Des de la pers pec ti va de las “re des de po lí ti ca”, la UE se per ci be
como un com ple jo de en ti da des in ter de pen dien tes, don de se pue den
iden ti fi car tres cla ses de ac to res po ten cial men te com pe ti ti vos: las ins ti tu -
cio nes su pra na cio na les, los go bier nos de los Es ta dos miem bros y los gru -
pos de in te rés na cio na les. El pa pel que le co rres pon de ju gar a cada uno
de ellos en la toma de de ci sio nes co mu ni ta rias, así como la di ver sa na tu -
ra le za de és tas, no sólo su gie re la com ple ji dad de ese pro ce so, sino tam -
bién la im po si bi li dad de ha blar de un pro ce di mien to tí pi co o es tán dar
para la toma de de ci sio nes o para la ela bo ra ción de po lí ti cas.

El alto nú me ro de ac to res in vo lu cra dos en la ope ra ción del apa ra to
ins ti tu cio nal eu ro peo, jun to con la so fis ti ca da red de ca na les y ni ve les de
par ti ci pa ción, es res pon sa ble de im por tan tes pro ble mas es truc tu ra les y
ope ra ti vos in ter nos. En pri mer lu gar, se pre sen ta una re la ti va frag men ta -
ción, la cual es fa vo re ci da por el he cho de que a me nu do no exis ten lí -
neas de au to ri dad o je rar quía cla ras en tre los di fe ren tes es tra tos y sec to -
res que com po nen el sis te ma.29 Este fe nó me no ge ne ra pro ble mas de
coor di na ción ma yo res que los ob ser va dos en los sis te mas po lí ti cos na -
cio na les. Una de las ra zo nes es que el ór ga no eje cu ti vo de la UE “re fle ja
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27 Con esta expresión se hace referencia a partidos políticos transnacionales. Para conocer más 
acerca del sistema de partidos europeo, véase a Hix, Si mon y Lord, Chris to pher, Po lit i cal Par ties in
the Eu ro pean Un ion, Nueva York, St. Mar tin's, 1997.

28 También forman parte de la UE otros cinco organismos de menor jerarquía: el Comité
Económico y So cial Europeo; el Comité de las Regiones; el Defensor del Pueblo Europeo; el Banco
Europeo de Inversiones y el Banco Cen tral Europeo. Unión Europea, op. cit., nota 5.

29 Granell, Francesc, “Conflicto y cooperación en tre Europa y EE. UU.”, Política Ex te rior,
vol. 11, núm. 60, noviembre-diciembre de 1997, p. 39.



la con fi gu ra ción de fuer zas en los Es ta dos miem bros, más que la dis tri -
bu ción de alian zas par ti dis tas den tro de la UE mis ma”.30

En se gun do lu gar, exis ten pro ble mas re la cio na dos con la in fluen cia
que dis fru tan los Es ta dos miem bros en la toma de de ci sio nes. A di fe ren -
cia de lo que su ce de al in te rior de los go bier nos fe de ra les, mu chas de las
res pon sa bi li da des a car go de la UE de pen den con si de ra ble men te de la
acep ta ción na cio nal o re gio nal para ser ejer ci ta das. Esta si tua ción es re -
sul ta do de la ten den cia ha cía “una ma yor com ple ji dad, es pe cia li za ción y
frag men ta ción del pro ce so de toma de de ci sio nes, un fe nó me no lla ma do
‘in fra na cio na lis mo’”.31

Cabe agre gar que la UE está cons ti tui da por Es ta dos “fuer tes” y “dé -
bi les”, o por Es ta dos con más o me nos “re cur sos”, se gún la teo ría de “re -
des de po lí ti ca”. His tó ri ca men te, este he cho ha otor ga do a los paí ses más 
des ta ca dos po lí ti ca y eco nó mi ca men te una ma yor in fluen cia en la con -
for ma ción de las agen das, así como en la de fi ni ción del rum bo de las po -
lí ti cas co mu ni ta rias.32 Por esta ra zón, no de ben per der se de vis ta las per -
cep cio nes e ideas do mi nan tes al in te rior de ellos.

En ter cer lu gar, en la UE se pre sen tan pro ble mas aso cia dos a la for -
ma de con ce bir el pro ce so de in te gra ción eu ro pea. Has ta el Tra ta do de
Maas tricht, este pro ce so se ca rac te ri zó por ser “con cep tual men te cohe -
ren te y li neal”, así como por in cluir un li ge ro pre do mi nio de los Es ta dos
miem bros que es ta ban a fa vor de am pliar los al can ces de la in te gra ción
so bre los que pre fe rían el sta tu quo.33 La in cor po ra ción a la UE de Aus -
tria, Fin lan dia y Sue cia en 1995 con fir mó esta ten den cia.

Sin em bar go, como ya se in di có en otra sec ción, du ran te las ne go cia -
cio nes de Amster dam se ob ser va ron se ña les de cam bio. Por un lado, el
in glés Blair di plo má ti ca men te pi dió que la UE de ja ra de in ter ve nir en al -
gu nos sec to res para for ta le cer otros. Por el otro lado, y en un tono mu cho 
me nos di plo má ti co, el ale mán Kohl y el fran cés Chi rac so li ci ta ron que la
UE “de vol vie ra”, de pla no, par te de sus atri bu cio nes a los Es ta dos miem -
bros, o que por lo me nos li mi ta ra sus al can ces.34
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30 Guy Pe ters, B., “Agenda-set ting in the Eu ro pean Un ion”, en Richarson, Jeremy (ed.), op.
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34 Ibi dem, pp. 43 y 44.



Para me jor en ten der lo an te rior, se de ben te ner en cuen ta los pro ce -
sos po lí ti cos y elec to ra les na cio na les del mo men to, que como ya se su gi -
rió in flu yen al ni vel de la UE, pero so bre todo el he cho de que, des de el
30 de mar zo de 1998, se está dis cu tien do la ad he sión de tre ce paí ses de
Eu ro pa Orien tal y del Sur.35

V. RELACIONES CON EL EXTERIOR

La afir ma ción de que la UE es un ac tor de pri mer or den en la are na
glo bal pa re ce in cues tio na ble. Sin em bar go, no re sul ta fá cil de ter mi nar
cuál es su peso in ter na cio nal ni cuál es el im pac to real de sus ac ti vi da des. 
Las di fi cul ta des de ri van prin ci pal men te de las di ver sas for mas en que se
ha con cep tua li za do pri me ro a la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea (CEE)
y lue go a la UE, de las nu me ro sas áreas don de ac tual men te par ti ci pa,
pero so bre todo de la ma ne ra en que ha ex pan di do su es fe ra de ac ción
para ha cer fren te al cam bian te con tex to in ter na cio nal que le ha to ca do vi -
vir des de sus orí ge nes.

Por lo que hace a esta ex pan sión de ac ti vi da des, se pue den dis tin guir
dos gran des eta pas. En la pri me ra de ellas en con tra mos que la ac ción de
la CEE es tu vo li mi ta da al cam po de la po lí ti ca eco nó mi ca in ter na cio nal.
No po dría ha ber sido di fe ren te si se con si de ra la com pe ten cia es tric ta -
men te co mer cial que el Tra ta do de Roma asig nó a esa co mu ni dad. En la
se gun da ob ser va mos una ten den cia gra dual a in cur sio nar en los cam pos
de la di plo ma cia, la de fen sa y la se gu ri dad, con el con si guien te de sa rro -
llo de una po lí ti ca ex te rior cada vez me nos am bi gua y me jor ar ti cu la da.36

Las con di cio nes geo po lí ti cas ayu dan a en ten der es tos de sa rro llos. La 
di vi sión del con ti nen te eu ro peo que ori gi nó la Gue rra Fría de ter mi nó que 
la ac ti vi dad in ter na cio nal de la CEE se orien ta ra ha cia Eu ro pa Occi den tal 
y sus alia dos co mer cia les y po lí ti cos. El co lap so de la Unión So vié ti ca y
los sucesos que de sen ca de nó obli ga ron a la UE a bus car al ter na ti vas para 
la re com po si ción de la “nue va Eu ro pa”, lo que im pli có ob via men te un
re plan tea mien to de su pa pel re gio nal e in ter na cio nal. Entre los avan ces
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36 Smith, Mi chael, “The EU as an In ter na tional Ac tor”, en Richarson, Jeremy (ed.), op. cit.,
nota 7, pp. 290 y 291.



lo gra dos en esta ma te ria está la acep ta ción ple na de que la dis tin ción entre
los ám bi tos eco nó mi co y po lí ti co era no sólo ar ti fi cial, sino in sos te ni ble.

Sin duda, el lo gro más sig ni fi ca ti vo de la CEE fue su con tri bu ción a
la cons truc ción de una so fis ti ca da “red de po lí ti ca eco nó mi ca” in ter na -
cio nal. Esta red de víncu los co mer cia les y fi nan cie ros en tre un nú me ro
cre cien te de paí ses y or ga ni za cio nes in ter gu ber na men ta les se ha sus ten -
ta do y afian za do a tra vés de la fir ma de acuer dos y tra ta dos en esas ma te -
rias. Tra di cio nal men te, la re la ción en tre los Esta dos Uni dos de Amé ri ca
y la CEE (y lue go con la UE) ha so bre sa li do den tro de la red por su in -
ten si dad, peso e im por tan cia glo bal. Re cor de mos que am bas en ti da des
son ac tual men te res pon sa bles de la mi tad de la eco no mía del mun do.37

Algu nos da tos ilus tran la mag ni tud de la in ter de pen den cia eco nó mi -
ca en tre la UE y los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Sus in ter cam bios co -
mer cia les re pre sen tan apro xi ma da men te el 20 por cien to del to tal
corres pon dien te a cada uno de ellos. Se es ti ma que las in ver sio nes es ta -
dou ni den ses en el ám bi to de la UE sos tie nen unos tres mi llo nes de em -
pleos, y vi ce ver sa. Asi mis mo, cada año al re de dor de cin cuen ta mi llo nes
de per so nas cru zan al Atlán ti co en am bas di rec cio nes. Todo ello hace
que este víncu lo sea cla ve en el con tex to de las re la cio nes in ter na cio na -
les.38

Lo an te rior no sig ni fi ca que no exis tan ri va li da des co mer cia les y tec -
no ló gi cas, y aun dispu tas en es tos ám bi tos en tre la UE y los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca. Sin em bar go, hay que en fa ti zar que es tos pun tos ais la -
dos de ten sión son pro duc to del alto gra do de in ter de pen den cia e
in ter pe ne tra ción de sus eco no mías, así como de los pro ble mas de coor di -
na ción e in te gra ción que ello pro vo ca. La im pe rio sa ne ce si dad de en fren -
tar los ex pli ca la fir ma de di ver sos acuer dos eco nó mi cos y co mer cia les
“tra sat lán ti cos” es pe cial men te a par tir de 1990. Le jos pa re ce hoy la ini -
cial preo cu pa ción es ta dou ni den se de que Eu ro pa po dría con ver tir se a la
lar ga en una “for ta le za” en ma te ria eco nó mi ca.39

Ja pón es el ter cer ac tor más im por tan te de la “red de po lí ti ca eco nó -
mi ca” que se co men ta. La ra zón es que este país con tri bu ye con el 16 por 
cien to de la ri que za glo bal y sus ex por ta cio nes e im por ta cio nes as cien -
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den al 12 y 8 por cien to de las mun dia les res pec ti va men te. Estas ci fras
su gie ren que los la zos eco nó mi cos de la UE con Ja pón son me nos in ten -
sos que los es ta ble ci dos con los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, pero no por
ello me nos crí ti cas por mo men tos. En ge ne ral, las re la cio nes en tre la UE
y Ja pón de no tan una gran in ter de pen den cia eco nó mi ca, pero tam bién un
alto gra do de com pe ten cia co mer cial.

El he cho de que los ja po ne ses ex por ten a la UE más de lo que im por -
tan de ella los co lo ca en una po si ción ven ta jo sa. Como en otras la ti tu des, 
la inun da ción de sus pro duc tos en Eu ro pa re pre sen ta una preo cu pa ción
no sólo para la UE, sino para los paí ses que la in te gran. No sor pren de,
en ton ces, que las re la cio nes en tre la pri me ra y Ja pón se ca rac te ri cen, en
lo par ti cu lar, por “una su ce sión de dispu tas co mer cia les más o me nos se -
rias”, so bre todo en las áreas au to mo triz y elec tró ni ca. Por ello, des de
hace una dé ca da se han rea li za do es fuer zos bi la te ra les para me jo rar la
co la bo ra ción.40

Aun que que da cla ro cuá les han sido y son los dos prin ci pa les so cios
co mer cia les de la UE, no po dría de jar de men cio nar se que en los úl ti mos
años esta úl ti ma ha am plia do y for ta le ci do con ra pi dez sus re la cio nes fi -
nan cie ras y co mer cia les con el res to del mun do. Des de el ini cio de la dé -
ca da de los no ven ta, la UE ha in ten si fi ca do su ac ti vi dad co mer cial con
los paí ses del de sin te gra do blo que so vié ti co, con el su res te asiá ti co, pero
so bre todo con Chi na. Cabe in di car que en las re la cio nes con este úl ti mo
país han abun da do no sólo las dipu tas co mer cia les, sino las ten sio nes
aso cia das con el tema de los de re chos hu ma nos. Más re cien te men te, la
UE ha mos tra do tam bién un ma yor in te rés por los mer ca dos del mun do
en vías de de sa rro llo.41

El cre cien te peso eco nó mi co y co mer cial de la UE la ha lle va do, ine -
vi ta ble men te, a par ti ci par en el ám bi to geo po lí ti co. Al mis mo tiem po, di -
cha par ti ci pa ción ha con du ci do a la con so li da ción de una “red de po lí ti -
ca” glo bal en ma te ria de po lí ti ca ex te rior y se gu ri dad, en cuyo cen tro se
en cuen tran los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y en un se gun do lu gar la UE.
Los an te ce den tes de esta vin cu la ción se re mon tan a la fun da ción de la
OTAN en 1949. El pro pó si to ini cial de esta or ga ni za ción fue brin dar pro -
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tec ción mi li tar a los paí ses alia dos de Eu ro pa oc ci den tal en caso de un
ata que so vié ti co.

A pe sar de sus es fuer zos por de sa rro llar una po lí ti ca ex te rior pro pia,
la UE se man tu vo has ta el ini cio de la dé ca da de los no ven ta con una
pre sen cia in ter na cio nal se me jan te a la de “un gi gan te eco nó mi co por
una par te y un pigmeo po lí ti co por la otra”. Esta si tua ción co men zó a
cam biar gra dual men te como re sul ta do del fin de la “Gue rra Fría” y de la
de sin te gra ción del blo que so vié ti co. Lue go de va rias dé ca das, la UE de -
ja ba de es tar apri sio na da en tre dos po ten cias mun dia les. Otros fac to res
que im pul sa ron el cam bio fue ron la Gue rra del Gol fo y de los con flic tos
bé li cos en los Bal ca nes.42

Como reac ción a es tos even tos, los Tra ta dos de Maas tricht y de
Ámster dam re pre sen tan avan ces im por tan tes no sólo en el cam po de la
po lí ti ca ex te rior, sino en el de de fen sa. La agen da de la UE en es tas ma -
te rias, por tan to, in clu ye ob je ti vos cada vez más am bi cio sos y ale ja dos
de la re gión eu ro pea como lo su gie re su re cien te par ti ci pa ción en los
con flic tos del Me dio Orien te. El “pigmeo po lí ti co” ha co men za do a
crecer.

VI. GLOBALIZACIÓN Y EL CASO EUROPEO

Se en tien de nor mal men te por glo ba li za ción un pro ce so de cam bio
ace le ra do en to dos los ám bi tos de la vida so cial. Como se ña la Gid dens,
“vi vi mos en un mun do de trans for ma cio nes que afec tan casi cual quier
as pec to de lo que ha ce mos. Para bien o para mal nos ve mos pro pul sa dos
a un or den glo bal que na die com pren de del todo, pero que hace que to -
dos sin ta mos sus efec tos”.43 Si bien la uti li za ción del tér mi no glo ba li -
zación se ha po pu la ri za do, su de fi ni ción se en cuen tra to da vía en cons -
trucción y el es tu dio sis te má ti co de los te mas que in vo lu cra en cier nes.

Lo an te rior de ri va no sólo de la no ve dad, sin gu la ri dad y di na mis mo
de la glo ba li za ción, sino so bre todo de su com ple ji dad. A pe sar de ello,

EDUARDO TORRES ESPINOSA514
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al gu nos de sus ras gos ca rac te rís ti cos co mien zan a emer ger. En pri mer lu -
gar, se in sis te que es un pro ce so irre fre na ble y tam bién irre ver si ble, dado 
su pro pul sor tec no ló gi co. En se gun do lu gar, se le pre sen ta como una
fuer za “de bi li ta do ra de las ins ti tu cio nes” aso cia das con la no ción del
Esta do-na ción, es de cir, como un fac tor que “pre ten de res tar po der a la
po lí ti ca es ta tal-na cio nal”.44

Un tema re cu rren te en la cre cien te li te ra tu ra so bre la glo ba li za ción es 
el de en fa ti zar sus efec tos ne ga ti vos. Así, se ar gu men ta que mu chas eco -
no mías del mun do, como re sul ta do de ese pro ce so, han cre ci do más rá pi -
do que la po bla ción. Sin em bar go, este cre ci mien to ha sido acom pa ña do
por fe nó me nos de alta con cen tra ción de la ri que za, lo que ge ne ra ne ce sa -
ria men te agu dos pro ble mas de po bre za y mar gi na ción, sien do los paí ses
y re gio nes emer gen tes los que pa ga rán como siem pre el ma yor cos to.45

Par ti cu lar men te en es tas la ti tu des, la preo cu pa ción por los efec tos
ne ga ti vos de la glo ba li za ción, rea les o su pues tos, va en au men to. Por
ejem plo, se ha se ña la do que el ma yor reto para los go bier nos es evi tar
que la glo ba li za ción se tra duz ca en una nue va Re vo lu ción Indus trial,
aho ra “di gi ta li za da”, que en lu gar de “ser ca pi ta li za da por Ingla te rra,
cam bie su pro mo to ría a Esta dos Uni dos de Amé ri ca, bajo el mis mo es -
que ma de con cen tra ción y aca pa ra mien to que pro vo que un co lap so de
los equi li brios so cia les en el mun do”.46

En el ex tre mo opues to se si túan los de fen so res de la li be ra li za ción de 
los mer ca dos, quie nes, con el apo yo de la teo ría eco nó mi ca neo li be ral,
sos tie nen que es ne ce sa rio eli mi nar todo tipo de in ter ven ción y re gu la -
ción es ta tal. En esta au sen cia de res tric cio nes y per tur ba cio nes, se afir ma 
que per mi ti ría que los mer ca dos ope ren con efi cien cia, sen tán do se así las 
ba ses para “la ple na in te gra ción de la eco no mía mun dial en la que to dos
se be ne fi cian de lo me jor de to dos”.47

Al mar gen de es tas po si cio nes ex tre mas, dos he chos pa re cen hoy in -
cues tio na bles. Por un lado, la glo ba li za ción ha te ni do el efec to de re du cir 
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la es fe ra de ac ción de los Es ta dos-na ción y de de bi li tar sus es truc tu ras
ins ti tu cio na les. Por el otro lado, se ob ser va una ten den cia mun dial no
sólo ha cia la re gio na li za ción, sino ha cia la for ma ción de blo ques. Lo más 
pro ba ble es que este se gun do he cho cons ti tu ya una reac ción a la trans fe -
ren cia del pro ce so de toma de de ci sio nes del ám bi to del Esta do-na ción
ha cia una va rie dad de des ti nos in ter me dios su pe rio res e in fe rio res al apa -
ra to es ta tal, como re sul ta do de los cam bios eco nó mi cos que ca rac te ri zan
a la glo ba li za ción.

La trans for ma ción de las re la cio nes de pro duc ción y la eli mi na ción
de los con tro les para los flu jos fi nan cie ros plan tean pro ble mas que por su 
mag ni tud no pue den ser re suel tos por los go bier nos na cio na les. Su so lu -
ción se en cuen tra en el ám bi to su pra na cio nal. His tó ri ca men te, los paí ses
han idea do y pues to en prác ti ca di ver sas for mas de coo pe ra ción eco nó -
mi ca, en tre los que des ta can los tra ta dos, con ve nios y acuer dos in ter na -
cio nes. Sin em bar go, su ver sión con ven cio nal pa re ce ser in su fi cien te
para ha cer fren te a los re tos que ge ne ra la glo ba li za ción.

En pri mer lu gar, di chos ins tru men tos lo gran dis mi nuir nor mal men te
el pre do mi nio de los in te re ses na cio na les so bre los mul ti la te ra les. En se -
gun do lu gar, y en par te como re sul ta do de lo an te rior, ge ne ran una muy
li mi ta da in te gra ción que no ayu da a re sol ver las asi me trías eco nó mi cas
que pue dan dar se en la re la ción. So bre este par ti cu lar, se ha in di ca do que 
para que un pro ce so de in te gra ción eco nó mi ca sea efi caz y ge ne re, por
tan to, ven ta jas com ple men ta rias es ne ce sa rio que exis ta un cuan tio so in -
ter cam bio co mer cial, una gran mo vi li dad de los fac to res de la pro duc ción 
y una am plia di ver si fi ca ción pro duc ti va.48

Estos ele men tos, sin em bar go, re pre sen tan con di cio nes ne ce sa rias
pero no su fi cien tes para que un pro ce so de in te gra ción ten ga éxi to. Se re -
quie re ade más con tar con ins ti tu cio nes su pra na cio na les a car go que ha -
gan pre va le cer los in te re ses co mu nes a las par tes so bre los na cio na les; de 
con sen sar po lí ti cas y ac cio nes tam bién co mu nes, así como de coor di nar -
las y eje cu tar las; de di ri mir las di fe ren cias y con flic tos in ter nos que sur -
jan; y, so bre todo, de re pre sen tar y de fen der los in te re ses de la “unión”
ante el ex te rior. En este sen ti do, la ex pe rien cia eu ro pea de in te gra ción es
alec cio na do ra.

Actual men te, la UE es una fuer za co mer cial ex tre ma da men te po de -
ro sa a es ca la glo bal. Este he cho de ri va de cons ti tuir el mer ca do más
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gran de del mun do (370 mi llo nes de per so nas) y de con tri buir con al re de -
dor del 19 por cien to tan to de las ex por ta cio nes como de las im por ta cio -
nes mun dia les. Ello sig ni fi ca que la ma yo ría de los paí ses de pen den, en
ma yor o me nor me di da, de la eco no mía y el mer ca do eu ro peos. Por otro
lado, la pues ta en cir cu la ción del euro, a prin ci pios del 2002, le per mi ti rá 
a la UE in fluir en los sis te mas fi nan cie ros y mo ne ta rios mun dia les, así
como pro te ger se me jor con tra sus fluc tua cio nes.49

En su in te rior, la UE ha lo gra do re du cir gra dual men te las dis pa ri da -
des eco nó mi cas y so cia les en tre los paí ses que la in te gran, así como ele -
var los ni ve les de vida en las re gio nes me nos fa vo re ci das. Po lí ti ca men te,
cada ciu da da no de la UE goza del de re cho irres tric to para tran si tar den tro 
del te rri to rio de la “co mu ni dad”, así como para vi vir y tra ba jar en el lu -
gar que eli ja.50 Ade más, el Par la men to Eu ro peo per mi te ex pre sar, a tra -
vés de elec cio nes su pra na cio na les, la voz y las pre fe ren cias de al re de dor
de 374 mi llo nes de ciu da da nos eu ro peos.

To dos es tos lo gros son re sul ta do no tan to del he cho de que la UE
haya ac tua do des de su ori gen como un blo que úni co en los con tex tos re -
gio nal e in ter na cio nal, como de ha ber lo he cho en for ma or ga ni za da. Di -
cho en tér mi nos más es pe cí fi cos, el éxi to de la in te gra ción eu ro pea re si de 
esen cial y pri ma ria men te en el an da mia je ins ti tu cio nal sin pre ce den tes
que le ha dado sus ten to or ga ni za cio nal a su ac ción. En tiem pos de glo ba -
li za ción, este par ti cu lar apa ra to su pra na cio nal pa re ce de mos trar su efi ca -
cia, tal como en su mo men to lo hi cie ran los arre glos ins ti tu cio na les del
Esta do-na ción.

Coin ci di mos con Ulrich Beck cuan do afir ma que no hay “al ter na ti va
na cio nal a la glo ba li za ción”, sin em bar go, bajo la ex pe rien cia eu ro pea, la 
al ter na ti va se en cuen tra en el ám bi to su pra na cio nal. La re cien te pro li fe -
ra ción de blo ques y mer ca dos co mu nes su gie re que un nú me ro as cen den -
te de go bier nos na cio nes com par ten esta idea. No obs tan te, muy poco se
ha avan za do to da vía en la cons truc ción de arre glos con ins ti tu cio nes se -
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me jan tes al de la UE, los cua les po drían “re cons truir para los Esta dos
coo pe ran tes la pri ma cía de la po lí ti ca y la ca pa ci dad de ac ción po lí ti ca en 
los cam pos so cial y eco nó mi co”.51

Fi nal men te, se hace ne ce sa rio sub ra yar que la op ción plan tea da está
le jos de ser una pa na cea, es sólo un ins tru men to al ser vi cio de los paí ses
que de ci dan in te grar se para la me jor de fen sa de sus in te re ses. Pero tam -
bién es jus to in di car que las ins ti tu cio nes “co mu ni ta rias” son de las po cas 
he rra mien tas con que ac tual men te se cuen ta para dar so lu cio nes acor des
con la di men sión de los pro ble mas que plan tea la glo ba li za ción.

VII. CONCLUSIONES

Des de su ini cio, la in te gra ción eu ro pea ha es ta do en tran si ción, esto
es, su je ta a un pro ce so per ma nen te de re vi sión y ajus te. Este he cho es re -
sul ta do no sólo de los nu me ro sos pro ble mas in ter nos en fren ta dos, sino
de los dra má ti cos cam bios que ha su fri do el con tex to in ter na cio nal a par -
tir de la Se gun da Gue rra. La gran con tri bu ción eu ro pea al cam po de las
re la cio nes in ter na cio na les es el de sa rro llo del con cep to de “co mu ni dad”,
en ten di do como una en ti dad su pra na cio nal re pre sen ta da y go ber na da por 
sus pro pias ins ti tu cio nes.

La no ve dad y di na mis mo del apa ra to ins ti tu cio nal eu ro peo pue de ex -
pli car que no exis ta aún con sen so en tor no a su ver da de ra na tu ra le za.
Como lo su gie re la li te ra tu ra es pe cia li za da más re cien te, in clui do este ar -
tícu lo, en el abor da je del caso eu ro peo, el “nue vo ins ti tu cio na lis mo”
ofre ce ma yo res ven ta jas ex pli ca ti vas y ana lí ti cas que aque llas pers pec ti -
vas que de ses ti man el pa pel que jue gan las ins ti tu cio nes en la vida so cial, 
po lí ti ca y eco nó mi ca.

Una de las prin ci pa les en se ñan zas de la ex pe rien cia eu ro pea de in te -
gra ción es que “nada es du ra de ro sin ins ti tu cio nes”, como vi sio na ria men -
te lo se ña ló Mon net. Otra de esas en se ñan zas es que el pro ce so de cons -
truc ción y per fec cio na mien to ins ti tu cio nal re quie re ne ce sa ria men te de
tiem po. La so li dez de los ci mien tos so bre los cua les fue ron es ta ble ci das
las tres “co mu ni da des” ori gi na les per mi tió que se con so li da ran y avan za -
ran aun en pe rio dos de cri sis.
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A me dio si glo de dis tan cia, el ba lan ce del pro ce so de in te gra ción eu -
ro pea es al ta men te po si ti vo. No sólo ha fa ci li ta do el de sa rro llo de un
fuer te y flo re cien te mer ca do co mún, sino que ha pro por cio na do es ta bi li -
dad, paz y pros pe ri dad eco nó mi ca a la re gión. Asi mis mo, ha per mi tido a
la UE afir mar su voz en el mun do. Su ta ma ño y po der eco nó mi co la han
con ver ti do en un ac tor cla ve en la are na glo bal. Este ar tícu lo ha tra ta do
de de mos trar que estos lo gros no pue den ex pli car se sin con si de rar su an -
da mia je ins ti tu cio nal.

En suma, la UE ha po di do en fren tar los re tos de la glo ba li za ción, así
como apro ve char las opor tu ni da des que ofre ce, más efi caz men te que la
ma yo ría de los Es ta dos-na ción. Ello obe de ce a su ca pa ci dad para ac tuar
como un blo que mul ti na cio nal or ga ni za do, en una cre cien te gama de
agen das re gio na les e in ter na cio na les. Aun que el mun do da la im pre sión
de ha ber se em pe que ñe ci do y sim pli fi ca do, las ins ti tu cio nes con ti nua rán
sien do in dis pen sa bles para la con vi ven cia hu ma na.
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