
1.  Una situación política internacional
compleja

Pocas fechas después de la reunión del G-20
–que se celebró bajo presidencia turca en la ciudad
de Antalya (15-16 noviembre)– Turquía derribaba
un caza ruso que estaba sobrevolando brevemente
su espacio aéreo tras haber bombardeado Siria en
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El año 2015 vio al euro en peligro en sus primeros meses  por el enfrentamiento entre el

Gobierno griego de Syriza, el FMI y las instituciones europeas. Al mismo tiempo el terroris-

mo yihadista ha golpeado reiteradamente creando una situación de terror junto al conflicto con

el Estado Islámico ha impulsado el éxodo de refugiados hacia Europa poniendo en peligro –in-

cluso– elementos tan esenciales para la integración europea como el Tratado de Schengen.

Europa ha hecho lo indecible para superar ambas crisis. 

El precio del petróleo y de la mayoría de las materias primas ha continuado cayendo por la

falta de demanda y por los progresos tecnológicos energéticos.

El año ha acabado con la esperanzadora firma de dos grandes acuerdos: la adopción de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030 y el Acuerdo de París para luchar contra el cam-

bio climático.

La economía norteamericana ha mejorado y los BRICS y China han visto bajar su creci-

miento. Un acuerdo con Irán aleja, de momento, el peligro de una guerra nuclear. El FMI ha

decidido que el renminbi entre en la cesta del derecho especial de giro (DEG) a partir de sep-

tiembre 2016. 

Palabras clave: economía mundial, energía, petróleo, endeudamiento, cambio climático, terrorismo,

países en desarrollo, G-20, Estados Unidos, TTIP, derecho especial de giro, renminbi, China, Rusia,

Cuba, Estado Islámico, Irán, refugiados.

Clasificación JEL: F02, F10, F13, F21, G15, E40, K33, L80, O10.

apoyo a Al Assad (24 de noviembre), añadiendo,

así, tensión adicional a la ya compleja relación entre

Rusia, la UE y la OTAN tras el conflicto de Ucrania

y la incorporación a la OTAN de Montene gro en con-

tra de lo opinado por Moscú. Estas tensiones aña -

dían leña a las ya derivadas del conflicto en Siria y

las originadas por el Estado Islámico.

Kosovo, por su parte, no ha conseguido ser admi-

tida en la UNESCO (9 de octubre) pese a la candi-

datura presentada por Albania, lo cual pone de ma-

nifiesto lo difícil que actualmente resulta la creación

de nuevos Estados con pleno reconocimiento inter-

nacional. �

*  Catedrático emérito de Organización Económica Internacional
de la Universidad de Barcelona y miembro de número de la Real
Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Este artículo for-
ma parte de la serie que con el mismo título viene apareciendo en
esta revista año tras año desde 1977.

Versión de diciembre de 2015.
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El acuerdo entre Irán y los miembros permanen-
tes del Consejo de Seguridad más Alemania  –fir-
mado el 14 de julio, muy criticado por Israel y por
Arabia Saudita– ha constituido un elemento de paz
en aquella zona y un impulso más al declive del pre-
cio del petróleo pues, a cambio de su compromiso a
no desarrollar armamento nuclear, Irán ha visto le-
vantar las sanciones que pesaban sobre su econo-
mía pudiendo empezar a exportar.

Hablando de sanciones, hay que mencionar el
peso que están teniendo las aplicadas a Rusia, por
el conflicto de Ucrania y su ocupación de Crimea, y
las sanciones que Rusia ha empezado a aplicar a
Turquía (por el ya mencionado derribo de un caza)
que estaba interviniendo en el conflicto de Siria en
el que Putin apoya la continuidad en la presidencia
de Yasser el Assad en contra de la opinión de
Estados Unidos y otros países.

Aunque restablecidas las relaciones diplomáti-
cas entre Cuba y Estados Unidos, el año que ter-
mina no ha visto aún el levantamiento de las san-
ciones económicas que la Casa Blanca aplica a la
Cuba castrista.

Brasil está atravesando una crisis política que
puede incluso dañar la celebración de los Jue gos
Olímpicos de Río en 2016. Argentina y Venezuela
han pasado por elecciones y están en una transi-
ción hacia la derecha cuyo resultado puede crear,
también, una cierta incertidumbre por lo mal que
se lo han tomado los perdedores en las eleccio-
nes. 

Por primera vez en la historia, el 2015 ha vis-
to la celebración de dos Cumbres Mundiales con
asistencia de los Jefes de Estado y Gobierno de
la casi totalidad de los miembros de las Naciones
Unidas: la de Nueva York, en septiembre, para
aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
la de París, en diciembre, para aprobar un nuevo
acuerdo para luchar contra la degradación del
planeta como consecuencia del cambio climático
derivado de la acción del hombre (21 Sesión de
la Conferencias de las Partes del Acuerdo sobre
el Cambio Climático COP) (hasta el 13 de di-
ciembre). 

2.  El crecimiento de los países
desarrollados y el de los BRICS

Las últimas estimaciones del FMI ponen de ma-
nifiesto que la economía mundial no atraviesa por
una situación boyante, pero las estimaciones del
último trimestre de 2015 apuntan a que las cifras
no son tan malas como hace unos meses se te-
mía. El PIB mundial habrá crecido en 2015 al 3,1
por 100, solo ligeramente inferior al 3,3 por 100 del
2014 y con una perspectiva del 3,6 por 100 para
2016.

En Estados Unidos y el Reino Unido –que han
crecido ambos un 2,5 por 100– los niveles de de -
sempleo han descendido a sus niveles más bajos
de los últimos diez años, lo cual ha hecho posible
que la Reserva Federal pudiera aumentar ligera-
mente sus tipos de interés en diciembre, lo que se
ha interpretado por algunos como el fin de la etapa
del dinero barato que, de momento, no alcanza a
Europa, en donde los niveles de desempleo si-
guen siendo considerables y el ritmo de desarrollo
muy escaso, tal como evidencia el hecho de que el
crecimiento registrado por la zona euro en 2015 ha
sido de solo el 1,5 por 100, ligeramente superior al
0,9 por 100 del 2014 y con mejores perspectivas
para el 2016. Japón –que en el 2014 vio su econo-
mía caer en un 0,1 por 100– ha experimentado en
el 2015 un crecimiento del 0,9 por 100, saliendo así
de años de decrecimiento del PIB. 

Los BRICS y otros países emergentes han visto
decrecer sus ritmos de crecimiento respecto a años
anteriores como consecuencia de la baja demanda
de sus materias primas. El petróleo, por ejemplo, ha
bajado hasta niveles de poco mas de 40 dólares el
barril, cuando en 2014 se situaba en los 115 dólares,
y la falta de acuerdo entre los países de la OPEP pa-
ra limitar su producción y los avances de Estados
Unidos en su acción petrolera de fractura hidráulica
no parecen ser un síntoma de que los precios pue-
dan recuperarse, sino mas bien lo contrario.

Entre los países emergentes India ha crecido un
7,1 por 100 y China ha visto disminuir su crecimiento
desde el 7,3 por 100, que registró en 2014, hasta �



el 6,8 por 100 del 2015 y en 2016 va a caer hasta el
6,5 por 100, lo cual tiene implicaciones negativas
para los países en desarrollo que le suministran
materias primas. El Gobierno de Xi Jinping impul-
sa el consumo doméstico priorizándolo sobre la in-
versión y trata de desarrollar el interior del país con
el XIII Plan Quinquenal 2016-2020, para lo cual, en
2015, se ha avanzado en la construcción del tren
Shangai/Kunming, se ha decidido acabar con la
política de hijo único –que ha durado 35 años– y se
ha puesto en marcha un nuevo banco de desa-
rrollo liderado por China: el Banco Asiático de In -
versión en Infraestructuras que se une al Banco de
los BRICS ya creado. China está mostrando ten-
dencias expansionistas con sus nuevas islas artifi-
ciales y con una política de desarrollo espacial y
militar considerable en consonancia con su poten-
cia económica.

Rusia ha visto decrecer su PIB en 2015 en un
3,7 por 100 como consecuencia de las sanciones
que Europa le ha impuesto por la crisis de Ucrania
y los bajos precios energéticos. Se espera que en
2016 siga aún con un crecimiento negativo del 0,2
por 100, a lo que debe añadirse una inflación que
en 2015 ha alcanzado el 15 por 100 y que solo
descenderá al 6,6 por 100 en 2016.

Otro BRICS emblemático, Brasil, podría regis-
trar una caída de su PIB del 3 por 100 en 2016, lo
cual sería fatal para la venta de entradas para los
Juegos Olímpicos que van a celebrarse en Río de
Janeiro en agosto.   

Un tema que está preocupando y mucho es el
alto nivel de endeudamiento que se está registran-
do en muchos países, que supone una transferen-
cia intergeneracional de renta en detrimento de las
próximas generaciones. La deuda global ha creci-
do, según datos del Banco de Pagos Internacio -
nales, entre 2009 y 2014, del 269 por 100 del PIB
mundial al 290 por 100, lo cual hace difícil que los
Gobiernos puedan llevar adelante políticas expan-
sivas que incurran en nuevos déficits.

Salvo excepciones como Argentina, Venezuela
o Rusia, la inflación mundial está controlada a ni-
veles muy bajos que, en Estados Unidos y la zona

euro se han situado en el orden del 0,2 por 100 y
para el conjunto de los países emergentes en alre-
dedor del 4 por 100. Ello tiene unas connotaciones
negativas para la absorción de los altos niveles de
deuda antes mencionados. La continuidad de la
política monetaria expansiva del Banco Central
Europeo, con inyecciones de liquidez de 60.000
millones de euros de compra de deuda cada mes,
ha hecho advertir al FMI del peligro de inflación, lo
cual puede, sin embargo, verse equilibrado por una
política monetaria menos expansiva puesta en mar -
cha por la FED desde diciembre de 2015. 

3.  El sistema comercial mundial y las
integraciones regionales

La Organización Mundial de Comercio ha esti-
mado que el crecimiento del comercio mundial de
mercancías habrá alcanzado en 2015 el 2,8 por
100, por debajo del 3,3 por 100 que se había pro-
nosticado a principios de 2015, debido a la caída
de los precios de petróleo y de otras materias pri-
mas, la caída del comercio intrarregional asiático y
las fluctuaciones de los tipos de cambio con un dó-
lar muy fuerte. El índice compuesto Bloomberg
que comprende 22 materias primas para la indus-
tria (cobre, aluminio, carbón, petróleo, acero…) ha
estado en 2015 a su nivel más bajo de los 16 últi-
mos años.

Con estas cifras se ha llegado al cuarto año con-
secutivo en que el comercio mundial crece por de-
bajo del ritmo de crecimiento del producto mundial
bruto y por debajo del 3 por 100, cuando en el pe-
riodo 1995/2005 el promedio había sido el 5 por
100, al tiempo que en los años noventa y principios
de los dos mil el crecimiento del comercio mundial
había venido siendo el doble del crecimiento del
producto mundial bruto, lo que daba pie a una inter-
nacionalización creciente de la producción mundial.
¿Va a significar esto que volveremos a patrones de
crecimiento inward looking y no solo en China?

Pese a que el Director General de la OMC,
Rober to Acevedo, trata de impulsar el trabajo de su
organización y lo logra en aspectos tales como �
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que se han ido incorporando a él con posterioridad
(Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam, Malasia,
México, Canadá y Japón). Otros países interesados
a integrarse en el bloque son: Corea (que ya tiene
un acuerdo de libre comercio con los Estados Uni -
dos), Taiwán, Filipinas, Colombia, Tailandia, Laos,
Indonesia, Camboya, Bangladesh e India.

Este acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP)
consta de 30 capítulos demostrativos de cuáles
son las preocupaciones actuales con las que se en -
frenta el comercio internacional y que, con pocas
diferencias, serán también los incluidos en el Acuer -
do Transatlántico de Asociación sobre Comercio e
Inversiones (TTIP) ahora en negociación entre la UE
y los Estados Unidos: Notas preliminares, Comer cio
de mercancías, textiles y con fección, Reglas de ori-
gen, Administración aduanera y Facilitación del co -
mercio, Medidas sanitarias y fitosanitarias, Ba rreras
técnicas al comercio, Arre glos comerciales, In ver -
siones, Tráfico transfronterizo de servicios, Se r vicios
financieros, Entrada temporal para hombres de ne-
gocios, Telecomunica ciones, Comercio electrónico,
Contratación pública, Política de competencia,
Empresas públicas y monopolios, Propiedad inte-
lectual, Trabajo, Medio ambiente, Cooperación y ca-
pacidad administrativa, Competitivi  dad y facilita ción
de negocios, Desarrollo, Pymes, Coherencia regula-
toria, Transparencia y corrupción, Cuestiones admi-
nistrativas e institucionales, Arreglo de dife rencias,
Excepciones y Claúsulas finales.

Tanto la negociación del Acuerdo de Asociación
Transpacífica (TPP) como el actual proceso de ne-
gociación Transatlántica (TTIP) han generado un
fuerte rechazo por parte de algunas ONG y de gru-
pos antisistema que han desarrollado, y vienen
desarrollando, campañas para impedir su firma y
ratificación y en contra, especialmente, de algunos
de sus capítulos como es el caso del mecanismo
para substanciar diferencias entre empresas e in-
versores extranjeros (ISIS). Primero se atacó el
«secretismo» de la negociación para luego denun-
ciar un cierto allanamiento a las pretensiones de las
multinacionales y el peligro de que se generaliza-
ran claúsulas sociales y medioambientales que �
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hacerla respetar en la solución de conflictos, la rea -
lidad es que el sistema multilateral de comercio,
que nació con el GATT y que ahora continúa con
la OMC, está pasando por un mal momento como
se ha demostrado en su 10ª Reunión Ministerial que
tuvo lugar en Nairobi (15-18 de diciembre), que no
consiguió desencallar la Ronda de Doha y que so-
lo consiguió avances poco significativos respecto a
la eliminación de subvenciones a exportaciones
agrícolas y comercio agrario de los países menos
adelantados y la facilitación del comercio.

Ante la realidad de estos escasos avances en
la liberalización multilateral del comercio, el 2015
ha visto avances significativos en la creación, con-
solidación o negociación de integraciones econó-
micas regionales en forma de zonas de libre co-
mercio o uniones aduaneras, lo cual resulta muy
interesante si pensamos que muchas de estas in-
tegraciones económicas incorporan avances que
no se han conseguido hacer cuajar a nivel multila-
teral por más empeño que se haya puesto en ello:
criterios de origen, estandarización de obstáculos
no arancelarios, supresión de dobles controles en
origen y destino de las mercancías, etcétera.

Estados Unidos ha estado en el centro de acuer -
dos de esta naturaleza firmando la Asociación
Trans pacífica de Comercio e Inversiones con 11
Estados de la Cuenca del Pacífico (5 de octubre) y
dando un fuerte avance a las negociaciones de la
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversio -
nes (TTIP) a pesar de la oposición de ciertas ONG
y grupos antisistema al avance de dichas negocia-
ciones. Para ello Obama vio como se le aprobaba
(29 de junio) una nueva Fast Track y la Asistencia
al Ajuste Comercial que le permite pasar los textos
finalizados al Congreso y al Senado para que el le-
gislativo lo apruebe o no, pero sin poder introducir
enmiendas al texto negociado por el Ejecutivo.

En base a todo ello y tras un largo proceso, el
5 de octubre quedó finalizado el Acuerdo de Aso -
ciación Transpacífica de Comercio e Inversio nes
que involucra a los cuatro países que iniciaron el
proceso en 2006 bajo la denominación de Transpa -
cific Strategic Economic Agreement (Singapur,
Brunei, New Zealand y Chile) y los otros ocho



rebajaran los derechos de los trabajadores euro-
peos pues se da la circunstancia de que Estados
Unidos no ha asumido aún algunos de los códigos
de la Organización Internacional del Trabajo ni el
Protocolo de Kioto y que en Estados Unidos se
aceptan alimentos genéticamente modificados y
en Europa no.

En otro orden de cosas, hay que recordar que
en 2015 se ha institucionalizado el diálogo entre
China y la Comunidad de Estados de Latinoamé -
rica y el Caribe (una CELAC lanzada en 2011 como
cooperación marginando a Estados Unidos); que
Guatemala y Honduras han firmado un Tratado de
Unión Aduanera al tiempo que todos los países cen -
troamericanos avanzaban hacia una Unión Adua -
nera; que la Alianza del Pacífico creada en 2011
por México, Colombia, Chile y Perú en el marco del
Foro del Arco del Pacífico no solo avanza en la des -
gravación arancelaria entre sus miembros, sino que
está avanzando en su diálogo con 32 países obser-
vadores. Mercosur, por su parte, está en un mo -
mento difícil por las crisis nacionales en tres de sus
grandes Estados miembros: Argentina, Brasil y Ve -
nezuela, aunque el nuevo presidente argentino Macri
ha afirmado que no va a solicitar la expulsión de
Venezuela de Mercosur como se había rumoreado.

En África las integraciones regionales se han
movido. La Cumbre de la Unión Africana celebrada
en Johanesburgo (15 de junio) ha reiterado la idea
de crear una zona de libre comercio para 2023 in-
cluyendo 54 países, lo cual hace recordar que el
Trata do de Abuja, de 1991, ya preveía una integra-
ción progresiva hacia un Mercado Común para
2023 y una Unión Económica para 2028.

En un plano más operativo, la Comunidad Eco -
nó mica y Monetaria del África Central (CEMAC)
decidió poner en marcha la libre circulación de per-
sonas entre sus seis Estados miembros (6 de ma-
yo). Tres de las agrupaciones regionales africanas
más significativas: Mercado Común de África Orien -
tal y Austral (COMESA, 1994, 20 miembros), Comu -
nidad del África del Este (EAC, 2000, 5 miembros)
y Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC,
1993, 14 miembros) firmaron el 10 de junio en Sharm
el Sheik un Acuerdo Tripartito de Libre Co mercio que
comprenderá 26 países que se comprometen a ir

avanzando en la supresión de barreras entre ellos
en base a una geometría variable. Un interesante
aspecto de este esquema tripartito africano es el de
la eliminación de membresía múltiple de sus miem-
bros pues hay que recordar que en África existen 14
organismos regionales y que, de los 54 Estados afri-
canos, 27 participan simultáneamente en 2 organis-
mos regionales, 18 en 3, 1 en 4 y solamente 7 en un
organismo.

En Asia, en la Cumbre de los 10 Jefes de Estado
de los países de la Asociación de Naciones del Su -
deste Asiático (ASEAN), se decidió avanzar hacia la
creación de un mercado único de casi 650 millones
de habitantes para 2025, llevando la organización a
un plano mucho más rico que el manteni miento de la
paz y la estabilidad y la resolución pacífica de con-
troversias que inspiró la creación de la ASEAN en
1967 por Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y
Tailandia.

Mientras tanto, la Unión Europea ha seguido
completando sus Acuerdos de Partenariado  Econó -
mico (EPA) con países de cuatro de las siete áreas
para las que hay previsión de acuerdo EPA, previs-
ta y todavía no concluida o aún no firmada: África
Central con solo Camerún activo, Comunidad de Áfri -
ca del Este completado el 11 de septiembre de 2015
y a punto de firma, SADC pendiente de firma y Pa -
cí fico en que desde el 26 de junio de 2015 se trata
de extender lo hasta ahora solo pactado con Papúa
Nueva Guinea y Fiji. Los países de África Occidental
(ECOWAS) van firmando y el Acuerdo de Partena -
ria do con el Caribe ya funciona plenamente.

En el plano de las relaciones comerciales bila-
terales, el 2015 se salda con nuevas sanciones ru-
sas a Turquía por el derribo de un caza que Moscú
enviaba a bombardear Siria, mientras que Rusia
soporta sanciones europeas por su beligerancia
en Ucrania. China ha sido llevada ante la OMC por
la UE en relación a sus exportaciones de acero a
precio considerado desleal. 

4.  El Sistema Monetario Internacional, el
FMI y las finanzas mundiales

La triple devaluación del yuan en el mes de
agosto hizo temer que pudiera estallar una guerra �
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de divisas, pero el Banco de la República Popular
frenó este rumor diciendo que el euro se había de-
preciado un 20 por 100 en la primera parte del 2015
y el yen japonés un 35 por 100 desde la puesta en
marcha del Abenomics a finales des 2012. Lo que
pretendía China era ir avanzando para que su mo-
neda –respaldada por el hecho de que China es el
primer exportador mundial– se convirtiera en una
moneda de uso libre y poder así llegar a formar
parte del derecho especial de giro, como así suce-
dió tras la decisión del Consejo Ejecutivo del FMI, de
30 de novembre, que constituía un reconocimiento
de que la divisa china ya no esta subvalorada.Tras
esta decisión, el renminbi se incorporará a la ces-
ta de monedas del derecho especial de giro a par-
tir del 1 de octubre de 2016 con una ponderación
del 10,92 por 100 contra el 41,73 por 100 el dólar;
el 30,93 por 100 el euro; el 8,33 por 100 el yen y el
8,09 por 100 la libra. Para dar espacio a la divisa
china las otras monedas han visto recortada su par-
ticipación en la cesta del DEG desde, respectiva-
mente, el 44, 34, 11 y 11 por 100 que han venido te-
niendo hasta hoy.

Estamos, pues, ante una minirevolución en el Sis -
tema Monetario Internacional al aceptarse en la ces-
ta del DEG una moneda que está muy dirigida por
su Gobierno y que tiene mucho menos en cuenta el
dictamen de los mercados pues, como se ha dicho,
no es, de momento, una moneda de uso libre. Los
ministros de finazas del G-20 han preferido, pese a
ello, avalar el respaldo al renminbi como reconoci-
miento al peso de China en la economía mundial.

En el 2015 se han venio produciendo rumores
respecto a un aumento de tipos de interés en Es -
tados Unidos, que finalmente sí se ha producido
en la reunión de la Reserva Federal del 16 de di-
ciembre, si bien de una forma moderada del 0,25
por 100, lo cual fue interpretado por operadores y
bolsas de valores como un acción positiva y pro-
porcionada de la presidenta de la FED, Janet Yellen,
congruente con la disminución de los niveles de
desempleo en la economía norteamericana.

En Europa, en cambio, el BCE ha tenido que
seguir dopando la economía y la Bolsa al no subir

los tipos de interés y al haber emprendido un pro-

grama de compra mensual de deuda de 60.000

millones de euros, lo cual, junto al bajo precio del

petróleo y a un euro depreciado respecto al dólar,

está permitiendo una recuperación moderada de la

economía europea.

El 18 de marzo se inauguró –en medio de pro-

testas de grupos antisistema– la nueva sede, en

Frankfurt, con sus dos gigantescas torres de 165 y

185 metros, del Banco Central Europeo. Ello y las

innumerable declaraciones del presidente Mario

Draghi en defensa del euro, las numerosas reunio-

nes del Eurogrupo y, hasta los Consejos Europeos

referidos al euro han permitido que la crisis griega

no hundiera la confianza en la moneda común, hoy

compartida por 19 Estados europeos. 

El 10 de marzo, el Tesoro norteamericano acu-

só a la Banca Privada de Andorra de blanqueo de

capitales procedentes del crimen organizado pese

a que Andorra ya se había alineado con la OCDE

en sus prácticas financieras transparentes y a que

desde 2012 permite inversiones extranjeras al 100

por 100. 

La guerra financiera contra el Estado Islámico

sirvió de pretexto para que 60 Gobiernos se com-

prometieran, en una reunión convocada por la OCDE

en Londres (5 de octubre), a llevar a cabo acciones

para evitar Tax Avoidance y Tax Evasion siguiendo

las recomendaciones del G-20 y preparando la dis-

 cusión, al respecto, en la Asamblea Anual FMI/BM

celebrada del 15 al 19 de octubre en Lima.

La «tragedia monetaria griega» ha dominado

muchos de los trabajos de la Comisión Europea, el

Banco Central Europeo y el Fondo Monetario In -

ternacional a lo largo de muchas semanas duran-

te 2015. El hecho de que Syriza ganara las elec-

ciones griegas del mes de enero con promesas de

no seguir con las políticas de ajuste dictadas por

Europa y por el FMI y el hecho de que su líder

Tsipras tuviera que destituir a su ministro Varoufakis,

que se oponía a aceptar el dictamen europeo de

llevar adelante reformas y reducir el déficit público,

hizo que en Europa se establecieran dos bandos �
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de ratificación del Paquete de Reformas, con su 14ª
revisión general de cuotas y de gobernanza que
adoptó el FMI el 15 de diciembre de 2010 y que va
a permitir pasar de unos recursos actuales de unos
625.000 millones de DEG (cuotas 238.000, Nuevo
Acuerdo de Prestamos 370.000 y Acuerdo General
de Préstamos 20.000) a casi 1 billón de DEG con
duplicación de recursos y reajustes del 6 por 100
para dar más poder de voto a varios países emer-
gentes. De momento, el billón de capacidad de
préstamo del FMI se ha alcanzado gracias a los úl-
timos préstamos pactados por varios países dentro
del nuevo Acuerdo de Préstamos, que quedarán ab-
sorbidos por las cuotas cuando se materialice la
14ª revisión general de cuotas.

Continuando con la acción de apoyo al euro ini-
ciada en 2012, el FMI ha seguido implicado en el se-
guimiento de los planes de rescate de Grecia, mien-
tras que ha considerado que otros países hasta
hace poco tiempo en rescate (Portugal e Irlanda) ya
podrán seguir financiándose normalmente en los
mercados. Grecia vivió una situación de «corralito»
a partir del 29 de junio.

A lo largo de 2015 se han producido situaciones
monetarias antagónicas que han sido demostrati-
vas de las grandes diferencias de comportamiento
de las economías y su fiabilidad cara al exterior.
Suiza, en enero y ante la avalancha de capitales
que le llegaban, tuvo que aumentar del 0,25 al 0,75
por 100 la tasa de interés negativa aplicable a las
cuentas corrientes de los no residentes, mientras
que en el otro tema, y debido a la inestabilidad po-
lítica, el real brasileño cayó a sus niveles más ba-
jos en 11 años.

5.  La cooperación al desarrollo y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

El año 2015 empezó con una infección de ébola
que movilizó la opinión pública mundial hacia la so-
lidaridad humanitaria, lo que llevó al FMI a condonar
100 millones de dólares a los tres países más afec-
tados por esta enfermedad (Guinea, Liberia y Sierra
Leona). �
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virtuales entre los que apoyaban el mensaje anti-

sistema de Syriza y los partidarios de las políticas

de austeridad antidéficit de la canciller Merkel que,

al final, se impusieron al Gobierno griego que tuvo

que recortar pensiones, aumentar la edad de jubi-

lación y subir impuestos para recibir soporte finan-

ciero europeo y del FMI.
Pese a los problemas derivados de la crisis de

Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre, desde 2012 y ya
parcialmente superados, la zona euro se vio am-
pliada a 19 miembros con el ingreso de Lituania el
1 de enero de 2015 completado con el ingreso es-
pecial de Andorra en la misma fecha1.

Durante el 2015 ha seguido el aumento en la
acumulación de deuda pública por casi todos los
grandes países. Los altos niveles de deuda públi-
ca y privada acumulados no han hecho que la fi-
nanciación internacional desapareciera y hasta las
primas de riesgo de los países más vulnerables,
que a comienzos de 2013 partieron de unos nive-
les altísimos de coste para su deuda, se han rela-
jado pese a que casi todo el mundo considera ca-
si imposible que los créditos hoy vivos puedan llegar
a amortizarse sin quitas considerables. Habrá que
ver, además, el impacto que el aumento moderado
del tipo de interés, decidido por Estados Unidos en
diciembre, pueda llegar a tener sobre el coste del
crédito para los países mas endeudados.

En el FMI se ha seguido luchando, por el mo-
mento sin éxito, para conseguir culminar el proceso

1 La zona euro comprende, a 1 de enero de 2016, 19 de los 28 Es -
tados miembros de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, España, Fin -
landia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda y Portugal desde
1999; Grecia desde 2001; Eslovenia desde 2007; Chipre y Malta des-
de 2008, Eslovaquia desde 2009, Estonia desde 2011, Letonia desde
el 1 de enero de 2014 y Lituania desde el 1 de enero de 2015. Los de-
partamentos franceses de Ultramar (Guyana, Guadalupe, Martinica,
Mayotte y Reunion) también forman parte de la eurozona. La eurozona
tiene, tras este último ingreso de Lituanaia, un total de 320 millones 
de europeos compartiendo la moneda común. A partir del 1 de enero de
2015, Andorra ha podido emitir su propia moneda en euros en iguales
términos que Mónaco, San Marino y el Vaticano, gracias a un acuerdo
monetario firmado con la Comisión Europea. La crisis económica pre-
sente -con la paralela reducción de ingresos fiscales- ha hecho que, en
la actualidad, la mayoría de los países de la eurozona no cumpla con
los criterios de déficit fiscal (hasta el 3 por 100 del PIB) y deuda públi-
ca viva (hasta el 60 por 100 del PIB) marcados por el Tratado de
Mastricht de 1992, por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997 y
por el Tratado Europeo de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de
2012 (Fiscal Compact) finalmente aceptado por 26 de los 28 Estados
miembros (todos menos Gran Bretaña y la República Checa). 
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transmisibles, así como que se asegurara un de-
sarrollo sostenible y que se consiguiera un autén-
tico «partenariado» para el desarrollo, cambiando
las reglas globales del juego comercial, financiero,
de deuda y aumentando los flujos de ayuda desde
los países ricos a los pobres, así como la transfe-
rencia de tecnología y los flujos de inversión privada.
Estos propósitos se vieron reforzados por el Con-
senso de Monterrey adoptado por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Financiación del De -
sarrollo de 2002, en donde, como viene siendo el ob -
jetivo normal desde el primer decenio de las Nacio -
nes Unidas para el Desarrollo 1960-1970, se decía
que los países donantes deberían ir avanzando
hacia una transferencia hacia los países pobres de
un 0,7 por 100 de su PIB. La segunda conferencia
de Financiación del Desa rrollo celebrada en Doha
en 2008 y la tercera celebrada en Addis Abeba en
2015 (del 13 al 17 de julio) reafirmaron tal objetivo. 

Con la crisis de los países donantes ha sido im-
posible que aumentaran los flujos de Ayuda Oficial
al Desarrollo (AOD) pero, de hecho, la AOD ya no
es el principal flujo de recursos de los países ricos a
los pobres pues las inversiones internacionales y las
remesas de emigrantes han pasado por delante. 

Con todo este panorama, cambiado respecto a
los parámetros en que se desarrollaba la coopera-
ción al desarrollo en 2000 y el hecho de que algu-
nos objetivos se hubieran alcanzado por, sobre todo,
el gran crecimiento de China; el Secretario Ge ne ral
de las Naciones Unidas Ban ki Moon organizó un
Grupo de Alto Nivel que en colaboración con la
OCDE, la Unión Europea y otros donantes y países
beneficiarios de la ayuda se fueron definiendo los
nuevos objetivos de desarrollo que al final se plas-
maron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
aprobados por una sesión en la Cumbre de la Asam -
blea General de las Naciones Unidas, el 27 de sep-
tiembre, con la presencia de 136 jefes de Estado y
Gobierno y del Papa Francisco. Tales Objetivos de
Desarrollo Sostenible para el periodo 2016-2030
son ahora 17:

1. Finalizar con la pobreza.
2. Eliminar el hambre y promocionar la seguri-

dad alimentaria y la agricultura sostenible. �

El 2015 ha sido el Año Europeo del Desarrollo, lo
cual ha ofrecido una oportunidad para que la Unión
Europea y sus Estados miembros siguieran siendo
el principal donante mundial de ayuda al desarrollo,
lo cual no ha sido obstáculo para que China vaya re-
posicionándose en este terreno impulsando la pues-
ta en marcha del Banco de los BRICS, entrado en
funciones el 7 de julio, y haber promovido también la
creación del Banco Asiático de Infraestructuras, con
57 países fundadores, que inicialmente contó con la
oposición de Estados Unidos.

El Banco Mundial, por su parte, no está pasando
por su mejor momento y son tantas las críticas que
recibe su presidente, el coreano-norteamericano Jim
Yong Kim que se vuelve a replantear si el tradicio-
nal reparto de presidencias entre los americanos
(el Banco Mundial) y los europeos (el FMI) tiene el
sentido que tuvo hasta el presente. El Banco
Mundial, que ya fue muy activo en ayudar a los
países en desarrollo en avanzar hacia la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio apro-
bados en 2000 y con culminación para el 2015, es-
tá, ahora, colaborando para que la Tierra no sufra
un calentamiento superior a los 2 grados, como se
ha intentado avanzar en la Cumbre de París de las
Partes Contratantes del Acuerdo sobre el Cambio
Climático (COP 21 en diciembre) y para ir ponien-
do en marcha los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible cuya operación va a prolongarse de
2016 a 2030. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio aproba-
dos por la Asamblea General de las Naciones
Unidas de septiembre de 2000 fueron ocho –des-
pués de un ciclo de grandes conferencias interna-
cionales convocadas por Naciones Unidas en la dé-
cada de los noventa del siglo pasado–. Se pre tendía
que para 2015 se hubiera reducido la pobreza ex-
trema y la población en situación de hambre baja-
ra a la mitad de la existente en el 2000, que la
educación alcanzara a ser universal, que se igua-
laran las oportunidades para los dos sexos, que
se redujera la mortalidad infantil, que mejorara la
salud maternal y que se avanzara en la lucha
contra el SIDA, la malaria y otras enfermedades



3. Impulsar una vida sana y el bienestar de las
poblaciones.

4. Promover una educación inclusiva y perma-
nente.

5. Lograr la igualdad de sexos.
6. Generalizar el acceso al agua potable y res-

taurar los acuíferos.
7. Generalizar el acceso a una energía soste -

nible.
8. Conseguir el desarrollo inclusivo y un trabajo

decente para las poblaciones.
9. Mejorar las infraestructuras y fomentar la in-

dustrialización e innovación.
10. Reducir las desigualdades intra y entre países.
11. Hacer inclusivas y sostenibles las ciudades.
12. Asegurar patrones sostenibles de consumo

y producción.
13. Promover una acción urgente para comba-

tir el cambio climático y sus impactos.
14. Preservar de manera sostenible océanos y

mares.
15. Recuperar ecosistemas terrestres, biodiver-

sidad, protección de bosques y luchar contra la de-
sertización.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible dotado de institucio-
nes participativas y transparentes.

17. Ampliar los medios disponibles par revitali-
zar el Partenariado Global de Desarrollo en las
áreas de Finanzas, Tecnología, Creación de capa-
cidades nacionales, Comercio y cuestiones sisté-
micas.

Junto a esta nueva Agenda de Desarrollo Sos -
tenible, que a partir de 2016 se irá articulando en
profundidad, otras instituciones también se han
mostrado activas en pro del desarrollo.

La Asamblea del Banco Interamericano de De -
sarrollo, celebrada en Busán, ha lanzado una nue-
va estrategia de actuación (26 marzo). Estados
Unidos prolongó por diez años la AGOA (African
Growth and Opportunity Act) y restableció relacio-
nes diplomáticas con Cuba aunque no ha levanta-
do todavía el embargo que había establecido al
tratar de democratizar el régimen. La UE está, por

su parte, avanzando para concretar un acuerdo de

dialogo político y de colaboración con La Habana. 

La Unión Europea ha puesto en marcha una

importante acción humanitaria en relación al más

de un millón de refugiados expulsados de Oriente

Próximo por las guerras y conflictos étnicos y reli-

giosos y por la lucha contra el Estado Islámico a lo

largo del 2015.

El 1 de marzo de 2015 entró en vigor el XI Fondo

Europeo de Desarrollo de aplicación del Convenio

de Cotonou dotado de 30.500 millones de euros para

el periodo 2014-2020. El 2015 fue para la UE el año

europeo del desarrollo y tuvo su reflejo en muchas

acciones, como ocurrió en la Ex po si ción Internacio -

nal de Milán en donde el punto focal fue el de sumi-

nistrar alimentación suficiente a toda la hu manidad y

avanzar hacia la seguridad alimentaria.

6.  La lucha contra la degradación del
medio ambiente

El año 2015 ha determinado que quienes decían

que no era el hombre el que con su acción determi-

naba el cambio climático han abandonado sus posi-

ciones negacionistas irreductibles, hoy ya solamente

defendidas por ciertos grupos de ultraderecha que

no quieren ver reducidos los ritmos de desarrollo por

medidas que, para limitar la contaminación, restan

posibilidades de crecimiento cuando –arguyen– los

cambios climáticos se deben a fenómenos natura-

les y a ciclos que poco tienen que ver con la acción

del hombre.

La intensidad con la que se han desarrollado

las perturbaciones derivadas del fenómeno clima-

tológico «El Niño» con calores inusuales, inunda-

ciones, sequías, descongelación del Ártico y de

una serie de glaciares, y el hecho de que el 2015

haya sido el año más cálido desde que existen re-

gistros históricos de temperaturas, allanaron el ca-

mino para que, el panel de expertos sobre el cam-

bio climático, los llamamientos de Bali, Doha y

Río+20 , la Prepcom de Bonn, la degradación del �

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3071 
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

11

E
n

 p
o

rt
ad

a

EL SISTEMA ECONÓMICO INTERNACIONAL EN 2015



clima en Pekín y Shangai, el acuerdo China-USA
al respecto y hasta la encíclica papal «Laudatio Si»
en la 21 Sesión de la Conferencia de las Partes
(COP 21) del Conve nio Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cam bio Climático  (París, 30 de
noviembre-14 de diciembre), 190 países –de los
que la mitad fueron representados por sus respec-
tivos jefes de Estado o de Gobierno– llegaron bajo
la presión de incómodas medidas de precaución
antiterrorista por un reciente atentado yihadista en
el propio París, a un Acuerdo de mínimos para fre-
nar la degradación del medio ambiente evitando
que siga la tendencia actual en que el calenta-
miento adicional del planeta pudiera superar los
dos grados antes de final de siglo, cifra que es re-
tenida como máxima para evitar la desaparición de
poblaciones costeras o países isleños si el calen-
tamiento global hace subir el nivel del mar. Además
de los Gobier nos, centenares de ONG y miles de
representantes de empresas interesadas en las cues-
tiones climáticas y energéticas estuvieron en París
llevando a cabo actividades paralelas y ejerciendo
de lobby al respecto.

Aunque no se haya llegado a un texto legalmen-
te obligatorio a respetar por los países partes con-
tratantes –como sucediera para los países desarro-
llados que ratificaron el Protocolo de Kyoto de la
Convención Marco de las NNUU sobre el cambio
climático de diciembre de 1997– que no entró en vi-
gor hasta febrero de 2005, y sin la ratificación de
Estados Unidos ni de China que son, por cierto, los
países que más gases contaminantes generan.
Pese a las limitaciones del acuerdo alcanzado, el
Secretariado del Convenio Marco sobre el Cambio
Climático (UNFCCC) se muestra satisfecho pues
ahora evalúa los planes nacionales de 140 países
con planes nacionales para aumentar el uso de
energías alternativas, reducir la intensidad de car-
bón de sus industrias, adopción de impuestos am-
bientales, etcétera; con lo que trata de avanzar ha-
cia una sensibilización mundial que deje a los
negacionistas sin argumentos para que el freno a la
industrialización no pueda oponerse como excusa a
las medidas de freno a la degradación del medio

ambiente. Tanto Obama como Xi Xinping (en la
Cumbre de la APEC de noviembre de 2014) mostra-
ron una gran predisposición a no oponerse radical-
mente a medidas nacionales al respecto.

En línea con toda esta lucha medioambiental,
ha creado un cierto impacto el hecho de que los
técnicos de Volkswagen tuvieron que reconocer
(18 de septiembre) que se habían amañado los
motores de algunos de sus modelos para disimu-
lar sus emisiones.

Por otra parte, Japón reabrió un reactor nuclear
–reconociendo la importancia de la energía nu-
clear en la lucha ambiental– el 11 de agosto, cua-
tro años después del desastre de la Central de
Fukushima por el Tsunami de 2011.

7.  La Unión Europea y su zona euro

El 2015 ha sido el primer año de la Comisión
Juncker tras su entrada en funciones el 1 de noviem-
bre 2014 con sus 28 comisarios. Dentro del Co legio
de 28 comisarios hay a alta dirección con una Vice -
presidenta-Alta Representante de la UE para Asun -
tos Exteriores y Política de Seguridad al mando del
Servicio Europeo de Acción Exterior (Fede rica
Mo gherini) y otros seis vicepresidentes respon-
sables de equipos de comisarios con uno de
ellos actuando como Vicepresidente Primero (Frans
Timmer mans).

Juncker heredó de la Comisión Barroso un pano-
rama financiero global que parecía más tranquilo des -
pués de que durante su mandato se hicieran cam-
bios regulatorios y se crearan instituciones (sobre
todo el Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE)
para luchar contra desequilibrios, dar confianza a
los mercados y corregir algunos de los defectos de
origen de la Unión Monetaria Europea, con avances
hacia la unión bancaria y una serie de piruetas lega-
les para no tener que cambiar los tratados y no
asustar a los electores de los países con exceden-
tes, poco proclives a que pudieran producirse trans-
ferencias hacia los países mas débiles, en un con-
texto de Marco Financiero Plurianual 2014-2020 �
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que no ha permitido aumentos presupuestarios
substanciales capaces de corregir shocks asimétri-
cos y generar convergencia entre los Estados
miembros. Sin embargo, los primeros meses de
2015 vivieron un intenso y tenso debate entre el
Gobierno griego de Syriza salido de las elecciones
del 25 de enero, con su presidente Tsipras y su mi-
nistro de Economía Varoufakis, que llevaron como
cartel electoral un programa antirecortes y de gas-
to social amplio y la Troika (Comisión, Banco Central
Europeo y Fondo Monetario Internacional) que, co-
mo financiadores de los rescates financieros a Atenas,
exigían políticas de austeridad y reducción del défi-
cit. Grecia entró en corralito el 29 de junio tras impo-
ner controles de capitales y cerrar bancos después
de la difícil situación creada por el voto negativo de
los griegos, en reférendum, a aceptar el plan euro-
peo de austeridad. Al final, el Gobierno de Tsipras se
doblegó a las exigencias para obtener un tercer plan
de rescate sustituyendo al radical Varoufakis por el
moderado Tsakalotos al frente del Ministerio de Eco -
no mía griego el 7 de julio. Con ello la canciller Merkel
pudo obtener del Parlamento alemán venia para mo -
vilizar el tercer plan de rescate para Grecia (16 de
julio), lo que permitió la aprobación por el Eurogrupo
de dicho tercer plan de rescate por un importe de
86.000 millones de euros, una parte del cual era ne-
cesario para recapitalizar la banca griega. 

Las presidencias semestrales del Consejo por
parte de Letonia (primer semestre de 2015) y de
Luxemburgo (segundo semestre) estuvieron condi-
cionadas por las dos grandes crisis que han con-
mocionado la Unión Europea durante el 2015: la
de permanencia de Grecia en la zona euro duran-
te la primer parte del año y la crisis de la oleada de
refugiados afganos, sirios, iraquíes y de otras pro-
cedencias en la segunda parte del año.

El presidente Juncker anunció a principios de
enero las diez acciones prioritarias que la UE debía
asumir. La primera de las cuales era generar cre -
cimiento y empleo, para lo cual proponía un plan
de movilización de recursos creando un Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) (pro -
puesto el 13 de enero y aprobado el 22 de julio),

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3071 
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

13

E
n

 p
o

rt
ad

a

EL SISTEMA ECONÓMICO INTERNACIONAL EN 2015

que debe alcanzar los 315.000 millones de euros

en 3 años.

El Banco Central Europeo se apuntó también a

estimular la economía europea –en horas bajas de

crecimiento– cuando su presidente Mario Draghi

anunció (22 de enero) que el BCE compraría a par-

tir del 1 de marzo 60.000 millones mensuales de

deuda durante 19 meses, un significativo plan de ex -

pansión cuantitativa (Long Term Refinancing Opera -

tions: LTRO) trataba de impulsar la alicaida econo-

mía europea y, sobre todo, la zona euro.

Desde que a finales de 2014 el Consejo Europeo

asumió que se había hecho necesaria una coordi-

nación más estrecha de las políticas económicas

de los 19 Estados de la eurozona para que la Unión

Económica y Monetaria funcionara mejor, en línea

con el Informe de los «Cuatro Presidentes: Towards

a Genuine Economic and Monetary Union» de

2002, se ha ido avanzando en la coordinación a tra-

vés del Semestre Europeo a partir del Annual

Growth Survey presentado por la Comisión y la res-

ponsabilización de los Estados miembros para lle-

var a cabo políticas fiscales responsables. Así, y tras

la nota analítica «Preparing for Next Steps on Better

Economic Governance in the Euro Area» de 12 fe-

brero 2015, se produjo el Informe de los cinco presi-

dentes2 de 22 de junio «Completing Europeʼs Eco -

nomic and Monetary Union» para los países de la

zo na euro (ver nota pie de página nº 1) sentando

la hoja de ruta de lo que debe ser una genuina y jus-

ta UEM con convergencia, prosperidad y cohesión

social y un semestre europeo perfeccionado, un sis-

tema financiero integrado, una Unión Fiscal y, como

final, una Unión Política. El proceso debería avanzar

en cuatro etapas, desde julio de 2015 hasta su cul-

minación en 2025, con la puesta en marcha en cada

Estado miembro de un organismo que controle la

convergencia en línea con el Pacto Europlus de 2011,

para una mayor coordinación fiscal responsable. �

2 Se trata del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude
Juncker; del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk; del presi-
dente del Banco Central Europeo, Mario Draghi; del ministro holandés
de Finanzas y presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem y del pre-
sidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.



Desde 2015 existe una supervisión bancaria unifica-
da en manos del BCE y un mecanismo único de
Resolución (con 55.000 millones) pero el Consejo
Europeo de 14 de diciembre no aceptó la propues-
ta de un Sistema Europeo de Seguro de los Depó -
sitos de hasta 100.000 euros, que hasta ahora es-
tá en manos nacionales por el temor a que éste se
constituya en un mecanismo de transferencia de
recursos de países con bancos fuertes hacia los
países con bancos débiles. De momento, ha que-
dado también bloqueado el proyecto de ir hacia un
frente único de la eurozona en el Fondo Mone tario
Internacional.

Pese a estos problemas y cara al futuro no hay
duda de que las acrecentadas funciones de la Co -
misión sobre la marcha de la economía y de los
presupuestos de los Estados miembros y la posibi-
lidad de que el MEDE se convierta en una especie
de Fondo Monetario Europeo con capacidad para
lanzar emisiones de deuda, constituyen ya un pa-
so de avance para perfeccionar la Unión Económi -
ca y Monetaria por mucho que los escépticos con-
sideren estos avances insuficientes.

No hay que olvidar, como se vio anteriormente,
que Lituania pasó a formar parte de los países que
usan el euro como su moneda el 1 de enero de
2015 al igual que –a través de un acuerdo mone-
tario especial con la Comisión Europa– lo hizo el
Principado de Andorra equiparándose, así, a lo ya
obtenido por Mónaco, San Marino y el Vaticano.

Un par de temas que han planeado en la vida
de la Unión Europea a lo largo de 2015 han sido la
avalancha de refugiados que escapan de los con-
flictos de Siria, Irak y Afganistán, el terrorismo yiha-
dista o la desorganización de Libia, que está so-
metiendo al Acuerdo de Schengen a una grave
tensión por las respuestas nacionalistas, populis-
tas y xenófobas que tal avalancha de más de 1 mi-
llón de personas ha suscitado en algunos partidos
políticos de varios Estados miembros y que permi-
tió, incluso, la formación de un Grupo de Extrema
Derecha en el Parlamento Europeo con 25 miem-
bros de 7 países. El otro tema que constituye un
problema para la UE es la amenaza británica de

abandonar la UE (BREXIT) si un Cameron reforza-
do, tras su reelección el 7 de mayo y tras su exitosa
campaña en contra en el referéndum sobre la sali-
da de Escocia de Gran Bretaña el 18 de septiem-
bre (55,3 por 100 de votos a favor de permanecer
en el Reino Unido y 44,7 por 100 a favor de la in-
dependencia), no logra una alternativa para con-
vencer a los euroscépticos británicos de que no
debe abandonarse la UE. Este es un tema que exi-
girá de amplio debate en 2016 pues la UE no está
dispuesta a hacer demasiadas concesiones a
Cameron en la línea de abandonar la profundiza-
ción de la integración europea que le piden los ul-
traconservadores británicos.

También ha estado de actualidad en la EU, a lo
largo del 2015, el avance hacia un mercado único
digital sin tarifas de itinerancia, la Unión Europea
de la Energía con aumento de las interconexiones,
las orientaciones para que la EU sea un ejemplo
de lucha contra el cambio climático y la finalización
del régimen de cuotas lácteas (31 de marzo) que
se había instaurado en 1984 y que se había acor-
dado que iría desapareciendo en diez años, con
tiempo para una transición dulce desde el sistema
de cuotas superprotegido hasta un sistema com-
petitivo como el abierto ahora.

En el plano exterior, la vida de la UE ha avanza-
do hacia la complicada ratificación del EU-Canada
Comprehensive Trade and Economic Agreement
(CETA) que se firmó en septiembre de 2014 pero
que una parte de la opinión pública ha recibido mal;
la UE y los Estados Unidos avanzan también en la
negociación de un Acuerdo Trasatlántico de Comer -
cio e Inversiones con Estados Unidos, en las nego-
ciaciones de adhesión con la difícil Turquía y con
otros países candidatos y tras la visita de la Vicepre -
sidenta-Alta Representante, Federica Mogherini,
a La Habana (23 de marzo), la UE se ha adelanta-
do a los desarrollos de la diplomacia norteamerica-
na de Obama respecto a los hermanos Castro, con
la firma de un acuerdo de diálogo político y coope-
ración con Cuba.

Todos los temas, problemas y proyectos que la
UE ha debido afrontar el 2015 han conducido a �
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una multiplicación excesiva del número de Con -
sejos Europeos que se han celebrado, lo cual ha
puesto en cuestión, en más de un momento, el
equilibrio interinstitucional que siempre se ha inten-
tado funcionara en la UE.  

8.  España y el sistema económico
internacional

De acuerdo con las últimas estimaciones, Es -
paña ha crecido en 2015 ligeramente por encima
del 3 por 100 con una inflación del 0 por 100. Esto
es positivo para mantener la competitividad en el
plano exterior y seguir permitiendo que las empre-
sas españolas se inserten en las cadenas mundia-
les de creación de valor, sigan invirtiendo y llevando
a cabo grandes proyectos en el exterior apo yados
en la «Marca España».

La economía española es, en estos momentos,
la 14ª economía mundial, habiendo atravesado un
proceso de apertura creciente en relación con el
mundo exterior en base al comercio exterior, turis-
mo, inversiones e intercambios tecnológicos. La re-
lación exportaciones/PIB, que en 1972 era del 13
por 100, se situaba en 2014 en un 32,5 por 100 y
tanto las exportaciones como el turismo se han con-
solidado en 2015 pese al «pinchazo» del turismo
ruso por la mala situación de dicho país debido al
efecto de las sanciones europeas y los bajos pre-
cios del petróleo. 

Esto, unido al menor coste de la energía impor-
tada por la realidad de la evolución de los precios
del crudo, y la facilidad que han encontrado ciertas
exportaciones como consecuencia del alto precio
del dólar en relación al euro, ha mejorado la situa-
ción de las cuentas exteriores al tiempo que, pese
al alto nivel de deuda acumulado por España (casi
100 por 100 del PIB), las bajas primas de riesgo
derivadas del acierto del Banco Central Europeo en
la gestión de la crisis del euro y los bajos tipos de
interés en vigor han hecho soportable el servicio
de la voluminosa deuda externa. Por otra parte, se
ha podido acceder con facilidad a la financiación

internacional gracias a la credibilidad que las refor-
mas puestas en marcha por el Gobierno Rajoy
–con la complicidad de patronatos y sindicatos–
han generado entre los analistas internacionales.
Habrá que ver si esta situación cambia como con-
secuencia de los resultados de las elecciones ca-
talanas del 27 de septiembre y de las elecciones
generales españolas del 20 de diciembre que han
dejado, ambas, un resultado electoral complejo
con avances, además, de PODEMOS y de otros
grupos y coaliciones electorales radicales de iz-
quierda.

La Bolsa ha perdido en el 2015 un 7,5 por 100,
pero la economía inicia el 2016 con crecimiento, si
bien España sigue teniendo una de las tasas de
desempleo de las más altas de Europa (22,2 por
100 en 2015) y un alto nivel de paro juvenil, datos
que han hecho que España sea el principal bene-
ficiario de la acción antiparo juvenil y sea acreedo-
ra de los fondos de la nueva facilidad financiera. 

España aportará 1.500 millones de euros al
Plan Juncker de Inversiones para Europa, en donde
los grandes aportan 8.000 millones cada uno a tra-
vés de sus bancos de fomento.

Por otra parte, España ha suscrito 1.761millones
de dólares al nuevo Banco Asiático de Inversión en
Infraestructuras promovido por China (1,76 por 100
del capital).

La visita de Rajoy a Andorra el 8 de enero per-
mitió la firma con el Cap de Govern del Principado,
Toni Marti, de un Convenio para evitar la doble im-
posición en renta así como la prevención de la
evasión fiscal.

Tras los Consejos Europeos de finales de 2015,
España se ha comprometido a acoger refugiados
en una cifra que debe estar en consonancia con la
capacidad de acogida que ha mostrado en los últi-
mos años y de acuerdo, también, con el compro-
miso que para España representa haber obtenido
una silla no permanente para 2015-2016 en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En concordancia con su propia ideología políti-
ca, el Gobierno de Mariano Rajoy ha tratado de re-
ducir los déficit fiscales con el trasfondo de la Ley �
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de Estabilidad Presupuestaria de la UE, pero la for-
zada reducción de gastos en sanidad, en educación
y en otros sectores sociales para cumplir los objeti-
vos de déficit fijados por Bruselas, han dado lugar a
un amplio descontento social y de los gobiernos de
las comunidades autónomas que han acusado al
Gobierno central de aplicar asimétricamente las to-
lerancias ampliadas de déficit aceptadas para
España por la Comisión Europea. 

El ministro Luis de Guindos no pudo, finalmente,
obtener la presidencia del Eurogrupo pues el minis-
tro holandés Disjselbloem logró oportunamente la
reelección para el puesto. 

A reseñar, finalmente, que el Rey Felipe VI mos-
tró la buena voluntad de España respecto a las nue-
vas líneas de desarrollo sostenible ante la Cumbre
de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
que aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible ca-
ra al 2030 (25 de septiembre) y ante el plenario del
Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (7 de oc -
tubre) en que ratificó el deseo de cooperación de una
España fuerte y unida con el resto del mundo.
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