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Para los lectores habituales de

Información Comercial Española

el nombre del profesor Cuenca

García no es desconocido. Con fre-

cuencia irregular han asomado a

las páginas de la revista diversos

trabajos de interés dedicados so-

bre todo a los que han sido motivo

preferente de su atención profesio-

nal: las economías de los países del

Este europeo y las de los países de

Iberoamérica. De esta manera, la

presentación inicial del autor del

volumen que comentamos está fa-

cilitada por una larga trayectoria

de artículos y trabajos. Simple-

mente hemos de señalar su condi-

ción actual de Catedrático de

Organización Económica Interna-

cional en la Universidad granadi-

na y de impulsor de un buen nú-

mero de investigaciones, preferen-

te pero no solamente, sobre los

temas indicados desde una concep-

ción amplia de lo que significa en

la actualidad lo económico.

Viene hoy a nuestras notas críti-

cas un volumen de su autoría en el

que pensamos que, como un traba-

jo de madurez investigadora e in-

telectual, quedan reflejadas preo-

cupaciones manifestadas a lo largo

de buen número de años de activi-

dad. Posiblemente E. Cuenca hu-

biera podido realizar un libro limi-

tado a recoger buena parte de sus

artículos. Nadie se lo hubiera re-

prochado. Pero ha preferido algo

que, en nuestra opinión, no se esti-

la hoy excesivamente, como es la

realización de un texto completa-

mente nuevo en el que, además, se

encuentra un enfoque original so-

bre una cuestión que interesa cada

vez más. La visión de las relacio-

nes actuales entre las economías

europeas e iberoamericanas no

cabe duda de que tiene «gancho». Y

señalamos, además, al respecto

que probablemente hubiese resul-

tado más cómodo para el autor ac-

tuar como editor de un texto en el

que hubiesen tenido cabida contri-

buciones de especialistas diversos,

como muchos de los textos sobre

los que con gran frecuencia han

versado nuestras reflexiones. Así,

en nuestra opinión, es un mérito

adicional este trabajo de autoría

de principio a fin de un texto tras

cuya lectura hemos de emplear,

con toda veracidad, el calificativo

de importante.

Empezaremos estas notas seña-

lando la estructura organizativa

del volumen. Respondiendo a los

habituales criterios de presenta-

ción y epílogo (que, en este caso,

reciben el más académico título de

conclusiones) el texto contiene sie-

te capítulos, así como un Anexo de

carácter legislativo en el que se in-

cluyen los títulos de los Acuerdos y

normas que regulan las relaciones

Europa-Iberoamérica y una biblio-

grafía seleccionada y trabajada, en

contraste con la hoy frecuente

práctica de reproducir títulos obte-

nidos tras una búsqueda acrítica

por Internet.

El trabajo comienza con una

descripción de la realidad actual

de las dos áreas que se dan cita en

el título. Quiere ello decir que es-

tudia lógicamente los elementos

que han conducido en los dos casos

a las formas de integración que

hoy conocemos. Se encuentran en
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los dos primeros capítulos. Les si-

guen otros tres capítulos dedica-

dos al análisis de los conceptos

económicos de mayor importancia

que constituyen el núcleo actual

de las relaciones entre Europa e

Iberoamérica, sus relaciones co-

merciales, sus inversiones y la

ayuda al desarrollo. El capítulo

sexto se consagra a un estudio más

pormenorizado de tres situaciones

específicas: las de Mercosur, Méxi-

co y Cuba. Finalmente, el séptimo

capítulo se dedica a una exposición

de las relaciones españolas con

Iberoamérica y de modo especial

con los países y el bloque examina-

do en el anterior.

El volumen, en definitiva, pre-

senta una estructura coherente en

la que quizá cabría objetar que el

título pudiera hacer pensar a lec-

tores no familiarizados con la tra-

yectoria profesional del profesor

Cuenca que su amplitud habría de

responder a una muchedumbre de

aspectos diferentes al económico.

Sin embargo, a poca reflexión que

se dedique al tema, se encontrará

una justificación en la considera-

ción de que las relaciones entre lo

que constituye hoy la Unión Euro-

pea y los bloques y países de Amé-

rica son, fundamentalmente, de

orden económico.

El lector encontrará, después,

un texto escrito con una gran clari-

dad, con un empleo riguroso del

material estadístico, en el que se

evitan los excesos de erudición (no

existen apenas citas a pie de pági-

na) y sí por el contrario una bien

calibrada información (por ejem-

plo, se señalan las cadenas espa-

ñolas y los nombres de los hoteles

de los que eran propietarios en

México a fines de los años noven-

ta). En pocas palabras, la primera

impresión general invita a conocer

el contenido, no sin antes haber se-

ñalado que obtenemos la idea de lo

que ha pretendido el autor no ha

sido realizar una obra de erudición

(buen número de enciclopedias

omnicomprensivas pueden encon-

trarse sobre multitud de aspectos

de las relaciones entre España,

países europeos y países iberoame-

ricanos) sino informar, y a la vez

hacer reflexionar, acerca de la for-

ma en que un nuevo fenómeno —la

integración económica— ha hecho

su aparición en fechas recientes en

el ámbito geográfico estudiado.

Comencemos por el principio: la

introducción. En ella el profesor

Cuenca justifica su análisis. Por

un lado, Iberoamérica es «una de

las partes del mundo que más in-

terés está despertando reciente-

mente en su política exterior, no

sólo por la extensión de su territo-

rio y número de habitantes, sino

por la trascendencia de los aconte-

cimientos que en las últimas déca-

das se están produciendo en esa

zona» y que se encuentra en un ca-

mino hacia la modernidad. Evi-

dentemente, se trata de un espacio

heterogéneo por multitud de razo-

nes pero el autor considera que

«existe una identidad iberoameri-

cana que aún está por concretarse

en muchos aspectos».

Por su parte, el concepto de Eu-

ropa parece deducirse de los proce-

sos de integración que han tenido

lugar tras la Segunda Guerra

Mundial. Hoy, obviamente, el nú-

cleo básico en Europa es la UE, en

la que ya se han integrado, o previ-

siblemente lo harán pronto, nacio-

nes que pertenecieron a otros dos

bloques que también tuvieron su

presencia en la vida pública en los

años señalados. Precisamente, en

nuestra opinión, una de las carac-

terísticas sobresalientes del texto

es analizar desde tres modelos dis-

tintos —el antiguo Mercado Co-

mún, la EFTA y el CAME— la evo-

lución de las relaciones económi-

cas con Iberoamérica.

El primer capítulo —como se ha

dicho— estudia la evolución de tres

modelos de integración: el más

complejo, uno de cuyos indicadores

externos es precisamente las modi-

ficaciones en su denominación, y

que presenta elementos clásicos de

una unión económica (la actual

UE); una zona de libre comercio (la

EFTA); y finalmente un sistema de

economías planificadas cuyas rela-
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ciones internacionales se basaban

en la división internacional socia-

lista del trabajo (el CAME o CO-

MECON). Los tres se estudian des-

de diversas perspectivas —su ori-

gen y evolución— para centrarse,

luego, el autor en el análisis de sus

relaciones con Iberoamérica.

No constituye el estudio de la ac-

tual Unión Europea el que ocupa

más espacio inicial en el texto. No

encontramos las tradicionales pá-

ginas dedicadas a la descripción

institucional, a los sistemas de re-

laciones exteriores o a las políticas

comunes que se encuentran en

buen número de textos. El autor

ha preferido enfrentarse desde el

principio al tema indicando una

serie de situaciones y realidades

que han caracterizado las relacio-

nes internas y externas de la Co-

munidad. La enumeración y el co-

mentario de tales situaciones

toma como eje de división tempo-

ral la accesión de España a la en-

tonces CE, lo que evidentemente

podría invitar a resaltar tópicos

tradicionales chauvinistas. No cae

el profesor Cuenca en esa tenta-

ción. La justificación de la fecha

está en el cambio de preocupacio-

nes hacia los países iberoamerica-

nos que estaban superando, por

entonces, una etapa anterior de

profundos problemas y de desequi-

librios económicos, políticos y so-

ciales.

Junto a una definición de las si-

tuaciones de los distintos países

iberoamericanos respecto a esa

Comunidad Europea, la obra des-

cribe sus vínculos económicos a

los que califica de poco intensos.

Ello se justifica en varios factores,

como son la distancia y los tipos

de producto objeto de intercam-

bio; así como en el esquema de de-

sarrollo existente en buena parte

de Iberoamérica (el famoso mode-

lo de sustitución de importacio-

nes). Igualmente han de conside-

rarse los obstáculos que encontra-

ban los productos exportados por

los países americanos en las fron-

teras europeas, la crisis de la deu-

da y los problemas políticos inter-

nos. Por nuestra parte, también

añadiríamos que durante sus pri-

meros 25 años, en sus relaciones

exteriores, la CE apenas consti-

tuía algo más que una unión

aduanera que, por añadidura,

tuvo que superar, en la década de

los setenta, las consecuencias de

las crisis del petróleo.

Pese a ello pueden encontrarse

plasmados en Acuerdos de dife-

rentes tipos ciertas formas de re-

lación evidentemente de no muy

elevada dimensión. Así, encontra-

mos Acuerdos bilaterales relati-

vos, básicamente, a aspectos co-

merciales con diversos países

(Brasil, México, Uruguay, Argen-

tina, principalmente), además de

los acuerdos bilaterales derivados

del AMF, Acuerdos de coopera-

ción (sobre todo en el sector de la

energía y en el de la siderurgia), a

los que hay que sumar una no ex-

cesiva ayuda humanitaria.

Las circunstancias después de

1986 cambiaron de forma muy im-

portante el sentido de las relacio-

nes. También cabe enumerar con

el autor algunos de los factores

que han contribuido a este fenó-

meno. Entre ellos se estudian la

globalización económica, que se

asocia inicialmente a la liberaliza-

ción financiera y al crecimiento de

la actuación de las multinaciona-

les, la intensificación de la apertu-

ra comercial que supone la ronda

Uruguay, en la que participaron

muchos países iberoamericanos

(hoy forman parte de la OMC la

práctica totalidad de ellos) y, sobre

todo, el cambio radical que experi-

mentarían la política general y las

políticas económicas de los países

iberoamericanos con la elimina-

ción del modelo antes indicado.

El profesor Cuenca cierra esta

parte del capítulo con algo que nos

ha parecido de gran interés: una

definición de las estrategias de la

Unión Europea hacia los países y

bloques del área. Consideramos

—desde nuestra perspectiva— que

deben ser objeto de mención espe-

cial en las reflexiones finales de

esta reseña y así lo haremos.
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La Asociación Europea de Libre

Comercio (EFTA o AELE) ha cons-

tituido, desde el panorama de la

construcción europea, una agrupa-

ción singular. Por una parte, exa-

minando su historia, esta organi-

zación ha constituido la cantera de

donde han surgido una buena par-

te de los países que integrarían las

ampliaciones de la hoy UE. Por

otra, sus formas de cooperación

con ésta se han ampliado hasta lle-

gar a la configuración del que hoy

denominamos Espacio Económico

Europeo, en el que se aplica, con

muy escasos límites, la legislación

comunitaria. Desde esos antece-

dentes el autor examina las conse-

cuencias de la última ampliación

de la UE (de doce a quince, con

Suecia, Finlandia y Austria), la si-

tuación de los países de la EFTA

que siguen en esta asociación (No-

ruega, Suiza, Islandia y Liechtens-

tein) y sus relaciones con otros ter-

ceros países europeos y otros ibe-

roamericanos. E. Cuenca resume

la situación indicando que todo

análisis sobre la relación Euro-

pa-Iberoamérica debe partir de

una situación real, como es la que

se define por un núcleo principal

que compone la UE, la cual integra

cada vez más en sus políticas exte-

riores a los países de la EFTA.

No nos ha sorprendido que la

mayor extensión de este capítulo

se dedique al estudio de los países

del Este de Europa, sencillamente

porque, como hemos indicado, el

profesor Cuenca es uno de los es-

pecialistas españoles en ese tema.

Pensamos que el tratamiento his-

tórico sobre el nacimiento, la evo-

lución de las relaciones exteriores

del CAME y su valoración corres-

ponden al prestigio del autor.

También nos ha parecido digno de

resaltarse el estudio acerca de la

ampliación de la UE en lo relativo

a estos países.

Naturalmente, la cuestión de

fondo del subepígrafe ha de cen-

trarse en las relaciones que existie-

ron entre el CAME y los países de

Iberoamérica. El profesor Cuenca

reconoce que los contactos de los

países del CAME con las citadas

naciones americanas fueron muy

reducidos y limitados a un orden

comercial. El peculiar sistema vi-

gente para la realización de los in-

tercambios no contribuía al creci-

miento de exportaciones e importa-

ciones. Como término de tales

relaciones, al iniciarse el siglo XXI

y tras los sucesos que finalizaron

con el sistema CAME habría que

indicar que «en la medida en que

los países antiguos componentes se

vayan vinculando a la UE habrán

de aceptarse los compromisos esta-

blecidos y que forman parte del

acervo comunitario». Como resu-

men de la situación cabe afirmar

que en el futuro próximo imagina-

ble habrán desaparecido los tres

bloques que surgieron en Europa

con posterioridad al término de la

Segunda Guerra Mundial y que

Europa hablará con Iberoamérica

con una sola voz.

El segundo capítulo, a cuyo aná-

lisis, como al del primero, dedica-

mos una mayor extensión en esta

reseña, busca un cierto paralelis-

mo expositivo con el mismo, cen-

trándose en la integración econó-

mica en Iberoamérica, cuestión a

la que el profesor Cuenca ha con-

sagrado muchas de sus investiga-

ciones anteriores.

Resulta en este caso de gran in-

terés, como elemento explicativo

de éxitos y fracasos que todavía

subyacen en las actuales experien-

cias, realizar una valoración de las

fórmulas integradoras que, de for-

ma más o menos simultánea con

las europeas, tuvieron lugar en los

años sesenta y posteriores entre

los países iberoamericanos. No es

de extrañar que el estudio se inicie

con unas consideraciones mínimas

sobre la ALALC y los primeros

proyectos de integración subregio-

nal de los citados años. Cabe resal-

tar la opinión del profesor Cuenca

de que «aunque la ALALC arrancó

como un proyecto para alcanzar

una zona de libre comercio, poco a

poco las dificultades económicas y

políticas enturbiaron el clima de

cooperación y entendimiento, lo
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que hacía difícil el cumplimiento

de los compromisos adquiridos».

Como es bien sabido, la Asocia-

ción Latinoamericana de Integra-

ción (ALADI) sustituye a ALALC

con un propósito seguramente más

realista, como es la concertación de

diferentes acciones bilaterales o

plurilaterales entre distintos países

Miembros y con mayor o menor nú-

mero de éstos para conseguir mejo-

res integraciones, abandonando el

propósito original de ALALC. Han

surgido desde ella diversos Acuer-

dos de Complementación Económi-

ca como es el que constituye la base

legal del MERCOSUR. Ahora bien,

para el profesor Cuenca «no se pue-

den catalogar estos como verdade-

ros ejemplos de integración», si bien

la flexibilidad y el pragmatismo han

permitido llegar a los distintos

acuerdos que hoy conocemos.

Sí resulta importante señalar, en

lo que se refiere exclusivamente a

países iberoamericanos, la existen-

cia de cinco acuerdos subregionales:

el Mercado Común del Sur (MER-

COSUR), la Comunidad Andina, el

Grupo de los Tres, el Mercado Co-

mún Centroamericano y la Comuni-

dad del Caribe (CARICOM). Cuan-

do además los Estados Unidos for-

man parte de acuerdos con países

de Iberoamérica, pueden añadirse a

los citados el Acuerdo de Libre Co-

mercio de América del Norte (cono-

cido como ALCA, NAFTA o TLC se-

gún autores) y la Iniciativa de la

Cuenca del Caribe. Además, para

tener una visión completa de los

procesos de integración que han te-

nido lugar, debe hacerse mención a

los trabajos tendentes a constituir

un Acuerdo de Libre Comercio de

las Américas (ALCA).

En el volumen se estudian de

una manera somera tres de los ci-

tados (NAFTA, Mercado Común

Centroamericano y Grupo Andino)

y con mayor amplitud el Mercosur,

dado que sobre este último bloque

se realizan en los dos últimos capí-

tulos consideraciones específicas.

Sobre el primer acuerdo señalado,

el autor realiza una síntesis de sus

elementos principales que le per-

miten calificarlo como un acuerdo

de libre comercio no tradicional

por cuanto no se refiere con exclu-

sividad a la supresión de las barre-

ras a los intercambios comerciales

(lo que en el proyecto debería con-

seguirse en un plazo de quince

años a partir de la fecha inicial de

enero de 1994). Esto se justifica en

que el acuerdo incluye normas so-

bre política de competencia, medio

ambiente, movimientos de mano

de obra, y sobre algo inhabitual en

acuerdos de este tipo, esto es un

mecanismo operativo similar al

que tiene la OMC para la solución

de conflictos.

Agudamente E. Cuenca señala

que México, por razones compren-

sibles de diversificación comercial;

para evitar la dependencia del

mercado de los Estados Unidos ha

buscado recientemente un mayor

acercamiento a Europa. Por ello

un epígrafe del capítulo sexto del

libro se dedica a esta cuestión.

El Mercado Común Centroame-

ricano ha sufrido diversas fases en

su historia desde su comienzo en

1960. Hay que señalar que, en la

actualidad y desde 1991, se han

registrado en él diversos intentos

para acelerar la integración (por

ejemplo, Guatemala y El Salvador

han creado un intento de unión

aduanera, se ha constituido un

banco de integración, etcétera,

pero la participación en las insti-

tuciones que se han ido creando es

irregular). Con todo, las relaciones

comerciales de estos países con la

UE van en aumento.

Al Grupo Andino, también ini-

cialmente creado en los años se-

senta, y concretamente en 1969, le

dedica una especial consideración

el trabajo del profesor Cuenca. Se

da cuenta en él de los propósitos

iniciales de una forma de integra-

ción económica que debería haber-

se conseguido tras varias fases, de

las dificultades experimentadas

en los años ochenta y su resurgi-

miento con la creación del Sistema

Andino de Integración, que tiene

un alcance muy superior al comer-

cial. Destaca también el libro que
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«en sus relaciones externas, en

agosto de 1999 entró en vigor un

acuerdo de complementación entre

la Comunidad Andina y Brasil,

paso previo para la creación de

una futura zona de libre comercio

con Mercosur».

A este último bloque es al que se

le dedican, por las razones que he-

mos expresado anteriormente, un

mayor número de páginas en el ca-

pítulo. Se estudian así sus oríge-

nes y características, los avances y

retrocesos en la consecución de sus

objetivos y se subrayan de modo

especial los compromisos adquiri-

dos en la reunión de Buenos Aires

de abril de 2000. Cabe imaginar

que las razones de fondo del pro-

yecto integrador permitirán supe-

rar sus problemas más recientes

que han hecho temer por su conti-

nuidad. Al estudio concreto de las

relaciones entre Mercosur-UE se

dedica el capítulo sexto del volu-

men.

No es fácil establecer caracterís-

ticas comunes en esta multipli-

cidad de experiencias integradoras

de muy distinto calado y circuns-

tancias. En el volumen creemos

encontrar las siguientes: a) «los

procesos experimentan un desa-

rrollo apreciable al principio, pero,

a pesar de las declaraciones de los

políticos, no consiguen superar la

difícil fase de los sacrificios y de la

coordinación»; b) en términos ge-

nerales puede decirse que se ha

registrado un aumento en la inter-

dependencia comercial de los paí-

ses de la zona; c) ha quedado aban-

donado el modelo de crecimiento

basado en la sustitución de impor-

taciones, buscándose otros que

permitan una mejor inserción cara

al futuro de estas economías en

nuevas empresas integradoras en

las que habrán de manifestarse de

una forma especial las relaciones

con la Europa que quedó definida

en el capítulo primero.

Los capítulos tercero a quinto

constituyen el substrato fáctico del

estado actual de las relaciones eco-

nómicas entre Europa e Iberoamé-

rica y pueden ser objeto de amplísi-

mos comentarios, y de sugerencias

acerca de posibles informaciones e

indicadores a incluir para tener una

visión lo más amplia posible de ta-

les relaciones. Por las razones habi-

tuales de espacio nos limitaremos a

presentar los que hemos considera-

do los aspectos más significativos de

cada uno de dichos capítulos.

El capítulo dedicado al comercio

lleva a cabo, desde la perspectiva de

las informaciones globales propor-

cionadas por instituciones interna-

cionales (FMI, OMC, CEPAL), ade-

más de las elaboraciones técnicas

propias del autor, una visión gene-

ral de la evolución de las corrientes

importadoras y exportadoras entre

las regiones y entre países, permi-

tiendo apreciar las grandes líneas

de un comercio que, en los años que

se recogen (desgraciadamente las

series del FMI que utiliza el libro se

refieren sólo al período 1990-1997),

aumentó en los dos sentidos. Las

exportaciones de la UE hacia los

países iberoamericanos y el Caribe

pasaron de 23,1 millardos de dóla-

res en 1990 a 52,6 en 1997, esto es,

se duplicaron mientras que las im-

portaciones de la UE en los mismos

años fueron respectivamente 35,8

millardos y 42,2 millardos, esto es,

un aumento del 20 por 100, refle-

jando una descompensación que el

autor resalta. El porcentaje que re-

presentan las exportaciones de los

países de la zona respecto al total de

importaciones de la UE apenas al-

canzó un 1,8 por 100.

Está claro que, aunque se pudie-

se completar el trabajo con la in-

clusión de estudios por países, pro-

ductos y explicaciones de aspectos

coyunturales, pueden obtenerse a

efectos del objetivo general del es-

tudio unas primeras impresiones,

que también cabría extender a las

otras zonas europeas examinadas

(EFTA y CAME). Los datos ex-

puestos reflejarían, inicialmente,

que el impacto de determinadas

políticas de la UE, especialmente

en el dominio agrario, han contri-

buido a crear un desequilibrio a fa-

vor de la UE que se puede distri-

buir de forma diferente según se
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consideren países y productos. No

es de extrañar, pues, el llama-

miento continuo de los países de

Iberoamérica a una mayor apertu-

ra comercial por parte de la UE.

En los últimos años las inversio-

nes han constituido, en las relacio-

nes económicas internacionales en

todo el mundo, un capítulo que ha

merecido consideraciones especia-

les desde distintas perspectivas,

como, por ejemplo, su significado

como símbolo de la globalización,

su valoración desde la perspectiva

del impulso al desarrollo de los paí-

ses receptores o su valor como ex-

presión de innovación tecnológica

principalmente. En un concienzudo

estudio de las relaciones Euro-

pa-Iberoamérica, como el que co-

mentamos, no podía quedar ausen-

te este capítulo, y a él se dedica el

cuarto del volumen.

El estudio del profesor Cuenca

sobre este tema se dirige funda-

mentalmente a las cifras globales

de inversiones (especialmente las

consideradas directas, frente a las

inversiones en cartera) según paí-

ses emisores y receptores y según

los sectores en los que se concen-

tran. Los estudios ponen así de

manifiesto para el caso de Ibero-

américa los flujos de entradas

(más importantes) y de salidas de

inversiones, los países emisores de

tales inversiones y también los re-

ceptores. En ese orden el autor es-

tudia el comportamiento de la in-

versión europea en comparación

con la procedente de otros países,

la distribución sectorial de esas in-

versiones y otros aspectos de im-

portancia, como el stock de inver-

siones acumulado a lo largo de un

período.

El estudio proporciona elemen-

tos suficientes —dentro de la com-

plejidad del análisis de los datos re-

lativos a inversiones— para obte-

ner una primera impresión sobre el

tema. Así, se puede señalar que

Iberoamérica y el Caribe recibieron

cifras muy variables en el período

1995-2000. Fueron 27,7 millardos

de dólares en 1995 y 67,2 en 2000

(la cifra mayor es de 85,5 en 1999).

Las fuentes que estudian la inver-

sión europea marcan, para 1995,

6,1 millardos frente a 15,2 de pro-

cedencia estadounidense, pero no

se encuentran cifras posteriores a

1997. Los principales países recep-

tores han sido Brasil, Argentina,

México y Chile y los sectores a los

que se han dirigido las inversiones

de forma preferente han sido la

banca, la industria de bebidas, el

sector petrolero, la industria del

automóvil y el tabaco.

El trabajo destaca, además, como

factor importante de la inversión

europea en países de Iberoamérica

su contribución a la mejora de los

sistemas financieros nacionales y

la justificación de su presencia en

una mayor estabilidad política y so-

cial, así como la progresiva elimi-

nación de la inflación.

Bajo la rúbrica «ayuda europea a

Iberoamérica» se recoge en el capí-

tulo quinto una información muy

valiosa de los distintos programas

que ha puesto en práctica la Unión

Europea. Destacan entre ellos los

dedicados a la cooperación al desa-

rrollo, los programas de coopera-

ción económica, de especial interés

para las empresas, y los programas

de ayuda humanitaria. Las cifras

facilitadas por la Comisión Euro-

pea para el trienio 1996-1998 se si-

túan en torno a los 500 millones de

los euros de hoy, cifra que sólo su-

pondría el 6,6 por 100 del total de

la ayuda comunitaria.

En este capítulo también se ana-

lizan otros conceptos. En primer,

lugar la ayuda oficial al desarrollo

que, en el período 1990-1997 se si-

túa alrededor de los 2.200 millones

de dólares anuales en lo referente a

la destinada a Iberoamérica y Cari-

be y cuyos principales receptores

han sido Nicaragua, Bolivia y Perú.

En segundo lugar, se estudia el fu-

turo de la cooperación. En el libro,

recogiendo lo señalado por la Agen-

da 2000, se señala que se manten-

drá el flujo de los recursos financie-

ros, pero que se registrará una nue-

va orientación de las acciones, tal

como recoge una comunicación de

la Comisión al Consejo, al Parla-
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mento y al Comité Económico y So-

cial que se define como «una nueva

asociación UE-Iberoamérica».

Los dos capítulos finales nos han

parecido los de más difícil realiza-

ción por la mayor especificidad de

los temas abordados —las relacio-

nes de Europa con Mercosur, Méxi-

co y Cuba en el sexto capítulo, y las

de España con Iberoamérica en el

séptimo— y la búsqueda de una ho-

mogeneidad en su tratamiento con

respecto a los capítulos anteriores y

también por el intento de lograr

una similitud en el espacio a ellos

dedicado. No entraremos en su co-

mentario completo.

Como señalábamos en párrafos

anteriores, nos ha parecido necesa-

rio destacar algo que figura en el

primer capítulo del texto y que, en

buena medida, presenta el conjun-

to de acciones o medidas en que ha-

brían de concretarse, en opinión del

autor, las estrategias europeas en

sus relaciones con Iberoamérica.

Entre ellas figuran una mayor coo-

peración con el sector empresarial

y con las ONG, con responsabilidad

en el control de sus proyectos; las

mejoras en las infraestructuras; la

transmisión de tecnología; las ac-

ciones en materia de medio am-

biente y finalmente la educación y

dentro de ella la cooperación uni-

versitaria. Conocemos que se lle-

van a cabo acciones en algunos de

los órdenes indicados pero, aparte

de la dificultad de presentar en un

texto valoraciones económicas al

respecto, por nuestro contacto di-

recto con muchas de las realidades

a las que se refiere el trabajo del

profesor Cuenca, hemos de ser par-

tidarios de su intensificación.

Examinado el contenido de los

capítulos, llega el momento de ce-

rrar esta reseña con algunas críti-

cas que, evidentemente, no pueden

afectar a la favorable impresión

que nos ha producido la lectura del

volumen. Una de ellas —la princi-

pal— se refiere a la necesidad de

actualizar los datos estadísticos,

así como de utilizar fuentes com-

plementarias para poder precisar

aspectos que requieren atención

(por ejemplo en materia de comer-

cio o de inversiones sería de inte-

rés presentar cuadros más porme-

norizados y posiblemente, en or-

den a no cansar al lector, emplear

algún tipo de gráficos). Otra es

simplemente una aspiración. Nos

ha parecido un texto que se queda

corto. Es bien sabido —y lo hemos

intentado resaltar— la importan-

cia y el interés de los temas inclui-

dos. Incluso cada uno de los capí-

tulos podría ser un libro de exten-

sión similar a la del volumen

comentado. Reconocemos el mérito

indudable de la síntesis del profe-

sor Cuenca y sus esfuerzos por

presentar un trabajo de divulga-

ción amplia. Pero no podemos evi-

tar la impresión de que nos ha sa-

bido a poco.

Miguel Ángel Díaz Mier
Universidad de Alcalá

Antonio M. Ávila Álvarez
Universidad Autónoma de Madrid.

TPGA

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Y CALIDAD TOTAL

Carlos A. Benavides Velasco
Cristina Quintana García
Díaz de Santos y Asociación
Española para la Calidad.
Madrid, 2003

El discurso en torno a la relevan-

cia de los activos intangibles, y de

los conocimientos en particular, se

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2003 NÚMERO 810

278

LIBROS



ha ido imponiendo y acrecentando

en la actualidad. Así se habla de la

Economía del Conocimiento o Nue-

va Economía, bajo el convencimien-

to de que, hoy día, el conocimiento

es su principio axial. Se admite que

este activo, para las organizacio-

nes, es el principal recurso estraté-

gico del que disponen para mejorar

su competitividad a partir de la

consecución de competencias bási-

cas distintivas. Además, es la base

de sus procesos de innovación, los

cuales deben entenderse como pro-

cesos de aprendizaje tecnológico

que, en el interior de las organiza-

ciones, se manifiestan a través de

la creación y aplicación de nuevos

conocimientos tecnológicos en sus

actividades cotidianas.

Esta nueva lógica es sentida en

todos los ámbitos, de forma que el

conocimiento y su gestión se han

convertido en una de las principa-

les cuestiones del management ac-

tual y es prominente tanto en los

sectores de alta tecnología como en

las industrias maduras o de tecno-

logía media o baja. De este modo,

la Gestión del Conocimiento ha su-

puesto un movimiento de gran re-

levancia en el mundo profesional y

académico desde la década de los

noventa, con importante impacto

en foros, publicaciones, medios de

debate, etcétera.

Dada esta realidad, la obra par-

te de los siguientes interrogantes:

¿Por qué debe gestionarse el co-

nocimiento?

¿Es la gestión del conocimiento

una moda?

¿Cubre una necesidad nueva an-

tes inexistente?

Que el conocimiento es el ele-

mento más valioso para la empresa

y para la sociedad en general no es

una cuestión nueva. El conocimien-

to siempre ha sido necesario para

el funcionamiento de las organiza-

ciones y siempre se ha utilizado y

valorado. Sin embargo, la gestión

sistemática del conocimiento, como

se entiende en la actualidad, no lle-

gó a ser explícita hasta hace una

década, e incluso hoy no es un con-

cepto comúnmente compartido en-

tre la comunidad profesional y aca-

démica, ni generalmente aceptado

por empresas y organizaciones.

Al igual que sucede con otras

áreas de gestión, el conocimiento

organizativo debe ser administra-

do por medio de una metodología

firmemente asentada. Pero ocurre

que la variedad de enfoques, el

oportunismo de relacionar el tema

con otros modelos y herramientas

de gestión, y la propia generalidad

y diversidad del concepto conoci-

miento, hacen engendrar escepti-

cismo y dudas en aquellas perso-

nas interesadas en su verdadero

contenido y alcance.

Paradójicamente, los recursos in-

tangibles, cada vez más críticos

para las organizaciones, no apare-

cen valorados en los documentos

contables. Al tratarse de recursos

heterogéneos, difíciles de ser medi-

dos y de importancia específica, las

organizaciones no se habían plan-

teado hasta el momento ni su iden-

tificación ni su medición. A menudo

ni siquiera están correctamente

identificados por los ejecutivos y su

gestión puede ser poco atendida o

considerada superficialmente en los

procesos relativos a la calidad.

Si los intangibles son cada vez

más sustanciales para la competi-

tividad de las empresas hay que

empezar a preguntarse hasta dón-

de y de qué manera las personas

participan en su creación, y por lo

tanto, habrá que considerar esta-

blecer métodos fiables para su con-

servación o eventual incremento,

integrándolos mediante los corres-

pondientes modelos en la gestión

de la calidad.

La reflexión sobre la aplicación a

la gestión de la economía del cono-

cimiento no está exenta de dificul-

tades. En el transcurso de la mis-

ma cada constructor de un modelo

ha ido definiendo su propia taxono-

mía. De hecho hay casi tantas cla-

sificaciones como equipos de inves-

tigación o empresas de consultoría.

Por esta razón es sustancial entrar

a fondo en la precisión del lenguaje.

Si el capital intelectual es impor-

tante habrá que integrarlo en los
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modelos de la gestión y para ello es

necesario saber sobre qué estamos

hablando. La gestión de la calidad

total puede aportar el modelo de in-

tegración de la gestión del conoci-

miento en la empresa y es necesa-

rio acotar los conceptos, precisar

las palabras, ofrecer el marco perti-

nente para que académicos y gesto-

res vean su labor facilitada.

Ante la posible confusión en la

utilización del vocabulario parece

procedente aclarar sus fronteras y

establecer las bases de los modelos

al uso, labor que han realizado, de

forma muy acertada, los doctores

Carlos Benavides y Cristina Quin-

tana, ambos profesores de Organi-

zación de Empresas. Además, la

gestión de la calidad lleva como dis-

ciplina estructurada algunos años

de ventaja a la gestión del conoci-

miento, y su integración es no sólo

deseable sino inevitable. Al respec-

to los autores de la obra han sido

pioneros en la integración de estos

dos marcos teóricos. Ellos propo-

nen, acertadamente, la utilización

de los modelos de gestión de la cali-

dad total como un instrumento de

apoyo que posibilita y favorece la

aplicación de la gestión del conoci-

miento, concretamente su formula-

ción se hace, de manera muy ade-

cuada, a partir del modelo europeo

de excelencia desarrollado por la

Fundación Europea para la Ges-

tión de la Calidad (EFQM). En la

práctica, la gestión de la calidad to-

tal ha construido, al clarificar, for-

malizar y difundir lo esencial de las

técnicas de gestión, una pista de

aterrizaje a la gestión del conoci-

miento, como también lo han hecho

la economía de la gestión del cam-

bio tecnológico y las ramas de la

ciencia económica relacionadas con

la economía de la formación y el ca-

pital humano.

Concretamente, el trabajo Ges-

tión del Conocimiento y Calidad To-

tal trata, en los dos primeros capítu-

los, de clarificar conceptos y siste-

matizar las diversas metodologías y

enfoques surgidos en este campo de

estudio. Tras la delimitación de las

diferentes nociones y modelos rela-

cionados con la gestión del conoci-

miento y el capital intelectual, se

propone en el capítulo tercero, con

un enfoque práctico, cuáles son las

pautas y fases que las organizacio-

nes pueden seguir para una gestión

eficaz del conocimiento.

En este proceso será fundamental

un entorno organizativo que no

coarte sino promueva, anime y po-

tencie la interacción social y el flujo

de conocimientos e información que

se traduzca en futuras innovacio-

nes. Con relación a esta cuestión, se

han sugerido distintas herramien-

tas procedentes de diversas discipli-

nas (ciencias cognitivas, ciencias

económicas y de gestión, tecnologías

de la información y las comunicacio-

nes, etcétera), lo cual genera confu-

sión.

Desde la década pasada las orga-

nizaciones y las empresas como ta-

les, se están viendo obligadas a im-

plantar sistemas diversos que les

permitan gestionar los denomina-

dos factores de competitividad: la

calidad, tecnología, innovación, inci-

dencia sobre el medio ambiente,

prevención de riesgos laborales y se-

guridad, etcétera y, junto a los ante-

riores, el conocimiento. Desde la

aparición, en 1987, del estándar in-

ternacional ISO 9000, se han ido de-

sarrollando otros estándares con los

que se pretende dotar a las empre-

sas de sistemas específicos de ges-

tión. Esta proliferación ha llevado a

que cada vez con mayor insistencia

se plante la necesidad de integrar-

los todos en uno sólo.

Al respecto, en su día, el profesor

Benavides (2000) formuló la pro-

puesta de un Modelo Integrado de

Gestión para la Empresa Indus-

trial, que utilizaba como estilos de

dirección simultáneos la gestión de

la calidad total y la gestión del cono-

cimiento, esta última actuaba como

envolvente de los diferentes siste-

mas de gestión a los que daba cohe-

sión. El modelo se hacía operativo al

aplicarse, desarrollándose las acti-

vidades previstas en el ciclo de De-

ming, siguiendo los principios de la

mejora continua y utilizando los cri-

terios del Modelo de Excelencia de
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la EFQM como guía en la búsqueda

de la mejora en el desempeño de la

organización.

En esta obra nuevamente se

aborda la cuestión dedicando el ca-

pítulo cuarto a la gestión de la cali-

dad. Partiendo de los fundamentos

de la calidad, se analiza el nuevo

enfoque con el que las normas ISO

9000:2000 se ocupan de los siste-

mas de gestión de la calidad, con-

cluyéndose con una referencia a la

política de la Unión Europea para

la promoción de la calidad. El últi-

mo capítulo se inicia con los funda-

mentos y principios de la gestión de

la calidad total. Tras su análisis, se

estudia la estructura del Modelo

EFQM de Excelencia, para finali-

zar con un epígrafe dedicado a

plantear cómo la gestión de la cali-

dad total puede ser un soporte real

plenamente válido para la aplica-

ción de la gestión del conocimiento.

Esta obra aboga por la asunción

de los valores de una cultura de la

calidad total y la aplicación del

Modelo Europeo de Excelencia

como instrumentos que permiten

un soporte integral a la organiza-

ción (liderazgo, cultura, diseño or-

ganizativo, etcétera) cuya gestión

esté orientada a la generación y

capitalización del conocimiento.

Salvador Pérez Canto
Profesor de Organización de Empresas

E.T.S. Ingenieros Industriales de Málaga

RESEÑAS

INTERNET Y COMERCIO
ELECTRÓNICO.
CARACTERÍSTICAS,
ESTRATEGIAS, DESARROLLO
Y APLICACIONES

Julián Briz
Isidro Laso
Coedición, ESIC Editorial
y Ediciones Multi-Prensa, 2001,
548 páginas.

Ante la buena acogida de la pri-

mera edición, los autores de este

manual han decidido lanzar una

segunda en la que se actualizan

los contenidos y se recogen las últi-

mas novedades surgidas en el

campo de Internet y del comercio

electrónico. La segunda edición

mantiene la estructura básica de

la primera, aunque se incorporan

algunas novedades en lo referente

a estrategias comerciales, planes

de negocio, regulaciones, aspectos

formales y determinadas innova-

ciones técnicas que se han ido con-

solidando.

La obra está firmada por Julián

Briz, catedrático de la Universi-

dad Politécnica de Madrid, e Isidro

Laso, ingeniero consultor en estra-

tegia y tecnología.

El libro está estructurado en un

total de siete áreas y un bloque fi-

nal donde se recogen algunas apli-

caciones sectoriales. En el área

uno, los autores realizan una in-

troducción basada en dos concep-

tos clave, globalización e Internet

desde la óptica de las estrategias

comerciales. Se elabora una expo-

sición sobre la orientación empre-

sarial en el nuevo marco de juego

(definido por Internet y sus aplica-

ciones) a través de diversos enfo-

ques y se analizan los efectos que

dichos cambios han tenido para el

marketing, que ha pasado de un

ámbito local o doméstico a otro glo-

bal. Los autores consideran que

Internet abre una «nueva era revo-

lucionaria» que desemboca en una

nueva etapa de globalización co-

mercial.

El área dos, centra su atención

en el comercio electrónico y su pro-
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yección en el mercado, repasando

algunos de los elementos funda-

mentales del nuevo contexto (tales

como los sistemas de venta, los

portales o los denominados agen-

tes inteligentes). En base a lo an-

terior, los autores se detienen para

analizar el uso comercial que pue-

de hacerse de la Red y sus implica-

ciones en los sistemas de venta. El

área tres plantea aspectos prácti-

cos sobre las técnicas aplicables al

marketing electrónico, tratándose

herramientas recientes como los

buscadores, los portales o las rela-

ciones públicas. Igualmente, se

discute el diseño de un plan de

marketing basado en un enfoque

de marketing mix de cinco «pes»:

precio, producto, promoción, posi-

ción y persona, un quinto elemento

que persigue el aprovechamiento

del trato individualizado que per-

mite el comercio electrónico. En el

cuarto área, se conectan el merca-

do y la economía digital, realizán-

dose una comparación entre las es-

trategias seguidas en diferentes

zonas geográficas, como la UE, los

EE UU o Japón. Además, se tra-

tan algunos de los nuevos modelos

de negocio surgidos en la pasada

década, como son las comunidades

virtuales o las tiendas electróni-

cas. En el área cinco se contempla

la demanda del mercado, anali-

zando el perfil del usuario on line,

sus características geográficas, así

como su posible evolución. La si-

guiente se ocupa de los cambios

que el nuevo marco comercial pue-

de tener para el comercio minoris-

ta. Los autores destacan la posible

ruptura del monopolio de situa-

ción del que se ha beneficiado tra-

dicionalmente la distribución a los

consumidores últimos. Como ele-

mento innovador, el texto analiza

las perspectivas del comercio elec-

trónico interempresarial, una de

las facetas más prometedoras del

e-commerce. En el área siete se

plantean técnicas para el acceso a

nichos de mercado masivos, así

como algunas consideraciones res-

pecto a la elaboración del plan de

negocios a través de Internet. Los

autores abordan uno de los princi-

pales puntos débiles del comercio

electrónico, la desconfianza de los

usuarios en la seguridad del siste-

ma; el texto apunta la necesidad

de avanzar en la seguridad de la

Red, para lo cual se demandan re-

formas jurídicas en determinados

países, entre ellos España. Otros

aspectos analizados en esta área

están relacionados con la fiscali-

dad en la Red, la privacidad o as-

pectos relacionados con la propie-

dad intelectual.

La última parte del libro está

dedicada al análisis de diferentes

experiencias prácticas que relacio-

nan Internet y el comercio electró-

nico con actividades empresariales

tradicionales. Así, se contempla el

sector de la banca minorista, la ac-

tividad de las pequeñas y media-

nas empresas y, finalmente, el sec-

tor agroalimentario.

Javier Sanz Muñoz

ECONOMÍA DE LA EMPRESA
AGROALIMENTARIA

R. Alonso Sebastián
A. Serrano Bermejo
Mundiprensa, Madrid, 2000,
383 páginas.

Este libro sobre economía de la

empresa agroalimentaria de los

profesores de la Escuela Superior

de Ingenieros Agrónomos de la

Universidad Politécnica de Ma-

drid, Ramón Alonso y Arturo Se-

rrano, está especialmente concebi-
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do, dentro de la abundante biblio-

grafía existente sobre Economía

de la Empresa, para contemplar

los aspectos que particularizan la

gestión de las empresas agrarias y

agroalimentarias frente a las de-

más.

Los conceptos de Economía de la

Empresa son tratados bajo un en-

foque normativo-decisionista, para

dar respuesta a los interrogantes

de «qué hacer»/«cómo hacerlo».

Para ello hay que conocer las dis-

tintas formas que puede adoptar

una empresa, comprender sus me-

canismos de funcionamiento y

analizar sus métodos de actuación.

La empresa, como unidad de pro-

ducción, constituye una pieza fun-

damental del entramado económi-

co, constituyendo el conjunto de

empresas de un país el motor de su

economía. Para planificar las ac-

tuaciones de la dirección y las acti-

vidades comerciales es preciso ha-

ber establecido claramente los ob-

jetivos y prioridades de la misma.

La Economía de la Empresa se

ha desarrollado como una aproxi-

mación al análisis microeconómico

y ha servido de aglutinador de di-

versos enfoques y modelos proce-

dentes de distintas disciplinas. El

empresario es el elemento decisor

y ejecutor de las estrategias. Para

esta figura destinataria, el presen-

te manual desarrolla su contenido

en torno a los siguientes bloques

temáticos: interpretación de la

realidad en la que se desenvuelve

la empresa, análisis del comporta-

miento empresarial, recogida de la

información para la toma de deci-

siones, y toma y ejecución de las

mismas.

Proporciona al lector, estudian-

tes de las escuelas que imparten

esta disciplina (agrónomos, fores-

tales, ciencias ambientales) y de-

más profesionales y estudiosos in-

teresados en la materia, una ter-

minología y unos conocimientos

básicos de Economía de la Empre-

sa, presentando aportaciones téc-

nicas y conocimientos de proce-

dencia diversa, y metodología va-

riada.

Tras caracterizar los principales

rasgos distintivos de la empresa

agroalimentaria en el primer capí-

tulo, el autor dedica los siguientes,

desde el segundo hasta el séptimo,

a los aspectos relacionados con la

contabilidad y finanzas en ella. En

primer lugar, en el capítulo dos de-

fine y fundamenta los principios

contables más frecuentemente

aplicados a la elaboración de ba-

lances, el balance según el Plan

General de Contabilidad, describe

los distintos tipos de cuentas y

añade ejemplos. El capítulo si-

guiente está consagrado al análi-

sis financiero del balance, los di-

versos tipos y las metodologías

más utilizadas.

El capítulo cuatro trata la finan-

ciación, ampliaciones de capital y

sus efectos, deteniéndose especial-

mente en el aspecto de la autofi-

nanciación; a las fuentes de finan-

ciación en el corto plazo dedica el

capítulo cinco y en el siguiente

analiza las formas propias del lar-

go plazo, contraponiendo las ven-

tajas del leasing y del renting. Por

último, recoge las claves para la

selección y análisis de las inversio-

nes en el séptimo.

Los capítulos ocho y nueve los

dedica a la producción, arrancando

desde los conceptos básicos para

describir las funciones de produc-

ción, esto es, la simple y la de dos

factores variables; la combinación

óptima de los factores de produc-

ción y los costes de los procesos. Fi-

nalmente el décimo trata la reno-

vación de equipos.

La parte final aborda la toma de

decisiones, en el capítulo once se

analiza qué es la programación li-

neal, su desarrollo matemático y

la forma de plantear los proble-

mas. La toma de decisiones en si-

tuación de incertidumbre es el ob-

jeto del capítulo último, que trata

la teoría de la decisión, los crite-

rios que se utilizan y a las denomi-

nadas estrategias mixtas.

Los distintos apartados están

ilustrados con ejemplos para acla-

rar, si fuera preciso, los conceptos

expuestos y presenta también
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ejercicios compilatorios en varios

capítulos para la revisión del lec-

tor. Todo ello contribuye a enri-

quecer el enfoque didáctico de la

obra e incrementa su utilidad

como texto de referencia para los

estudiosos de la materia.

María Ángeles Pérez Cerezo

GUÍA PRÁCTICA DE LA
GESTIÓN AMBIENTAL

Carmen Bautista Parejo
Luis Mecati Granado
Mundiprensa, 2000, 318 páginas.

Esta Guía Práctica de la Gestión

Ambiental publicada por Mundi-

prensa en 2000, se dirige a facili-

tar al lector el acceso a la normati-

va vigente en España en materia

de medio ambiente. La obra trata

los aspectos legislativos y compe-

tenciales, así como los procedi-

mientos a seguir en cualquier ac-

tuación relacionada con el medio

ambiente. Es éste un término com-

plejo, que abarca la totalidad de

los recursos naturales, el patrimo-

nio histórico-artístico y al ser hu-

mano mismo. Desde una perspec-

tiva jurídica, nuestra Constitución

recoge el derecho de todos a disfru-

tar un medio ambiente adecuado

para el desarrollo de las personas

y el deber de conservarlo; el papel

de los poderes públicos en su pro-

tección y mejora, así como la obli-

gación de reparar, por parte de los

infractores, el daño causado.

Los autores plantean la exis-

tencia de una gran complejidad

legislativa y competencial en la

materia, que se traduce en una

considerable dificultad por parte

de los usuarios para la compren-

sión de los aspectos normativos

que regulan las actuaciones y

procedimientos a seguir en cada

uno de los sectores de actividad

con incidencia medioambiental.

Esto es debido, a juicio de los au-

tores, principalmente a la inmen-

sa cantidad de disposiciones en

vigor. El ingreso de España en la

CE introduce una nueva fuente

en el Ordenamiento Medioam-

biental ya que la incorporación al

Derecho interno de los principa-

les Convenios Internacionales en

la materia y de la normativa co-

munitaria suponen unas tres-

cientas disposiciones normativas

que se han materializado, al co-

mienzo de la presente década, en

más de quinientas en nuestra le-

gislación básica estatal. A éstas

hay que añadir las derivadas de

la facultad de las CC AA, en uso

de sus competencias, para esta-

blecer normas adicionales de pro-

tección, y desarrollar y ejecutar

las estatales (entre las 17 CC AA

y las dos ciudades autonómicas el

número de disposiciones existen-

tes supera las 7.000), así como,

las ordenanzas y reglamentos

municipales de los 8.000 munici-

pios españoles.

Esta profusión legislativa se in-

crementa por la necesidad que

existe en esta materia de legislar

continuamente para revisar e in-

corporar nuevas limitaciones y re-

gulaciones en respuesta a los con-

tinuos avances en el campo de la

detección y conocimiento de los

efectos de numerosas sustancias

que van a parar al entorno. Las

mismas prescripciones técnicas y

los criterios que las orientan están

sometidos a una gran variabilidad,

pues cada innovación puede obli-

gar a un planteamiento distinto

del problema. Cuando hay que mo-

dificar una norma el procedimien-

to más habitual es redactar una

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2003 NÚMERO 810

284

LIBROS



complementaria que incorpore la

innovación concreta o mejora, sin

que la originaria deje de estar to-

talmente en vigor.

Otro efecto indeseado son los

posibles conflictos de competencia

que pueden tener lugar entre las

distintas administraciones, que

en ocasiones actúan sobre la regu-

lación de las mismas actividades

y sectores. Por esta razón es preci-

so realizar un especial esfuerzo

para la coordinación y planifica-

ción interadministrativa e inter-

territorial que evite la dispersión

normativa. Se suma a todo ello,

por último, la falta de suficiente

jurisprudencia en la aplicación de

la normativa ambiental y los, has-

ta ahora, débiles efectos de las

sanciones y las dificultades admi-

nistrativas para la extensión de

su cumplimiento.

Frente a todo esto los autores ex-

presan, en el presente libro, su ob-

jetivo de ofrecer una guía sencilla y

comprensible, sin carácter enciclo-

pédico, sino en una dimensión de

manual práctico, que responda a la

creciente sensibilidad de usuarios y

consumidores de cuestiones rela-

cionadas con la calidad del entorno

y a la preocupación por la seguri-

dad de cuanto les rodea, en un con-

texto de contraposición de intere-

ses sectoriales frente a los globales.

La obra adopta un enfoque pre-

dominantemente sectorial. Consta

de once capítulos más un anexo

normativo, los dos primeros se de-

dican al marco legislativo de refe-

rencia en la Unión Europea y en

España, respectivamente; y en los

sucesivos capítulos recoge los as-

pectos relacionados con la ordena-

ción del territorio y urbanismo, na-

turaleza, atmósfera, aguas y resi-

duos. Los cuatro últimos tienen un

enfoque horizontal, sobre protec-

ción civil y accidentes mayores,

gestión, responsabilidad por daños

y fiscalidad ambiental.

M.A.P.C.
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