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Introducción 

E l p r o p ó s i t o de este trabajo es analizar las principales pol í t icas e c o n ó m i c a s 
aplicadas en España durante el medio siglo que transcurre entre 1948 y 1998, 
p e r í o d o en el que pueden distinguirse c inco modelos de po l í t i ca e c o n ó m i c a . E l 
p r imer modelo, l lamado de su s t i t uc ión de importaciones, a b a r c ó los a ñ o s 1948 
a 1959; el segundo, desde 1959 hasta 1973, fue el modelo de apertura exterior; 
a c o n t i n u a c i ó n , desde 1974 hasta 1982, se aplicaron diversos modelos de po l í t i 
ca de ajustes a la crisis e c o n ó m i c a de los a ñ o s setenta. T r a s las elecciones gene
rales de octubre de 1982, c o m e n z ó la a p l i c a c i ó n del modelo de pol í t ica e c o n ó 
mica socialista y , finalmente, en quinto lugar, c o m o resultado de las elecciones 
del 3 de marzo de 1996, se puso en marcha el l lamado por el profesor Velarde, 
modelo A z n a r - R a t o , cuyo análisis en este trabajo abarca los a ñ o s de 1996 a 
1998. 

E n el modelo de su s t i t uc ión de importaciones, los rasgos m á s caracter ís t icos 
de la pol í t ica e c o n ó m i c a aplicada son el in tervencionismo e c o n ó m i c o del F.xt.i 
do y una a u t a r q u í a condicionada por diversos factores que son objeto de estu
dio. S i consideramos el p e r í o d o 1945-1960, para el que disponemos de d i t o s 

elaborados por D . J u l i o Alca ide , el P I B a u m e n t ó el 87%, lo que supuso una tasa 
de crec imiento anual acumulat iva del 4 ,3%. L a intensidad de la a u t a r q u í a se 
comprueba en el grado de apertura al exter ior , que se redujo desde el 12,8% en 
1935 hasta el 4 , 7% en 1950. 

E n el modelo de apertura exterior, destaca la a p r o b a c i ó n del P lan Nacional 
de Es tab i l izac ión E c o n ó m i c a en j u l i o de 1959, cuyos principales efectos fueron 
el aumento del grado de apertura exter ior , que se s i t uó en 1961 en el 17,7%, y 
u n intenso desarrollo e c o n ó m i c o , con crec imiento del P I B del 163% entre 1960 
y 1974, lo cual equ iva l í a a una tasa anual acumulat iva del 7 , 1 % . As imismo, la 
renta por habitante a u m e n t ó a un ritmo del 5,5% anual, lo cual v i n o a s u p o n í a 
que España dejara de ser un país subdesarrollado (con una renta per cápita de 
337 dólares en 1960) y pasara a estar entre los denominados «en vías de desa
r ro l lo» , c o n 2.175 d ó l a r e s de renta por habitante en 1974. 

Las dos crisis del p e t r ó l e o de la d é c a d a de los setenta, con efectos muy gri 
ves para la e c o n o m í a españo la , especialmente sobre la inf lac ión y el desempleo 
determinaron la a p l i c a c i ó n de diversos modelos de pol í t ica de ajustes a la crisis, 
entre 1974 y 1982. Estos ajustes se aplicaron con retraso en nuestro país, debí 
do, entre otras razones, a la confianza del gobierno en la provisionalidad de la 
crisis e c o n ó m i c a , y a la prioridad que t e n í a n los problemas derivados de la tran 
s i c ión pol í t ica . Duran te la primera crisis del p e t r ó l e o , de 1974 a 1978, el P i l i 
c r e c i ó a una tasa anual del 2 ,2% y la renta per cápi ta lo h i z o al 1 % por el creci 
mien to d e m o g r á f i c o ; durante la segunda crisis del p e t r ó l e o , de 1978 a 1984, I 
efectos de la crisis se agravaron, ya que el P I B sólo c r e c i ó a una tasa anual de 
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1,3% y la renta per cápi ta se redujo, con una v a r i a c i ó n del - 0 , 1 9 % anual. E n 
todo este p e r í o d o de crisis e c o n ó m i c a v iv ida entre 1975 y 1985, destaca la 
importante o p e r a c i ó n de t r a n s f o r m a c i ó n que supuso la firma de los Pactos de la 
M o n c l o a en octubre de 1977, ya que la alta tasa de inf lac ión c o m e n z ó a des
cender desde entonces, r e d u c i é n d o s e en u n solo a ñ o , entre 1977 y 1978, en 10 
puntos porcentuales, desde el 2 6 al 16%. 

E l cuarto modelo de po l í t i ca e c o n ó m i c a que aqu í analizamos es el socialista, 
vigente desde las elecciones generales de octubre de 1982 hasta las de marzo de 
1996. En t r e 1984 y 1990, el c rec imiento del P I B fue del 32 ,2% y el de la renta 
per cápi ta del 4 ,6% anual. E n j u n i o de 1985, España firmaba el Tra tado de 
A d h e s i ó n a la C E E . U n a de las carac ter í s t icas m á s destacadas de este mode lo fue 
el importante aumento del gasto p ú b l i c o , en más de 10 puntos porcentuales so
bre el P I B , (la mayor parte destinado a prestaciones sociales), y el aumento de 
la p r e s i ó n fiscal en 6 puntos sobre el P I B , lo cual no pudo evitar el aumento del 
défici t p ú b l i c o que, a partir de 1990, se s i t uó por enc ima del 3 % y se e l e v ó hasta 
alcanzar e l 7 , 3 % en 1993, durante la r e c e s i ó n e c o n ó m i c a de los a ñ o s 1992 a 
1994. 

F ina lmente , se analiza el modelo de pol í t ica e c o n ó m i c a denominado A z n a r -
R a t o , durante los tres a ñ o s que van de 1996 a 1998, caracterizado b á s i c a m e n t e 
por una po l í t i ca fiscal de ca r ác t e r restrictivo, que p e r m i t i ó i r reduciendo el d é f i 
cit p ú b l i c o , los tipos de i n t e r é s y la inf lac ión . E l pr inc ipal logro de este mode lo 
de po l í t i ca e c o n ó m i c a , ha sido la entrada de E s p a ñ a c o m o socio fundador de la 
tercera fase de la U n i ó n E c o n ó m i c a y Monetar ia ( U E M ) en mayo de 1998, al 
conseguir cumpl i r con brillantez los criterios de convergencia nominal de Maas-
tricht. E l l o va a permit i r avanzar en el proceso de convergencia real, c o n m á s 
garan t í a de é x i t o . Pero , c o m o veremos, las po l í t i cas e c o n ó m i c a s que deben apl i 
carse a part ir de 1999 quedan enmarcadas dentro de la zona euro, es decir , una 
po l í t i ca monetaria ú n i c a establecida por el B a n c o C e n t r a l Europeo , y una p o l í 
tica fiscal ajustada al Pacto de Estabilidad y C r e c i m i e n t o , que obliga a cont inuar 
en la senda de disciplina presupuestaria ya iniciada, de la que se d e r i v a r á n i m 
portantes ventajas para nuestra e c o n o m í a , en c rec imien to e c o n ó m i c o y a u m e n 
to del empleo . 

1. Modelo de sustitución de importaciones (1948-1959) 

1.1. I^a autarquía: factores condicionantes 

E n t r e las principales carac ter í s t icas de este mode lo de pol í t ica e c o n ó m i c a , se 
encuentra la au t a rqu í a e c o n ó m i c a dominante en sus once años de v igencia , que 
v ino condicionada por un conjunto de factores de diversa í n d o l e , los cuales per-
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miten comprender mejor la postura adoptada por nuestro país, especialmente en 
el p e r í o d o 1945-1950. T r e s conjuntos de factores son los que determinaron, a 
nuestro entender, esa s i t uac ión : exteriores, i d e o l ó g i c o s y e c o n ó m i c o s . • , j j 

1.1.1. Kactoivs exteriores 

U n a serie de acontecimientos internacionales, b á s i c a m e n t e po l í t i cos , d i r ig i 
dos contra el r é g i m e n de Franco , d ie ron c o m o resultado el aislamiento d ip lo
m á t i c o de España , c o n las excepciones de Argent ina y Portugal , países que m a n 
tuvieron abiertas sus embajadas en nuestro país . 

E n pr imer lugar, al t é r m i n o de la I I G u e r r a M u n d i a l , en j u n i o de 1945 en la 
conferencia de San Francisco, que dio lugar a la c r e a c i ó n de la O N U como es 
sabido, se aprobaba por unanimidad, a propuesta de M é x i c o , el rechazo a que 
España fuese m i e m b r o de las Naciones Unidas . U n nuevo rechazo tuvo lugar 
poco d e s p u é s , el 6 de agosto de ese mi smo a ñ o , c o n la condena de Postdam, 
protagonizada por los países vencedores en la contienda, Estados U n i d o s , R e i n o 
U n i d o y la U n i ó n S o v i é t i c a ' . 

E n segundo lugar, el 1 de marzo de 1946 fueron ejecutados en M a d r i d v a 
rios guerrilleros que h a b í a n entrado procedentes de Francia (sin el debido c o n 
trol de las autoridades francesas, en o p i n i ó n del gobierno e s p a ñ o l ) , lo cual deter
m i n ó el cierre de la frontera con ese p a í s 2 . 

E n tercer lugar, en ese c l ima de hostigamiento contra el gobierno español , 
destaca t a m b i é n la llamada de a t e n c i ó n de Po lon ia a las Nac iones Unidas , reali 
zada por su delegado, el conocido economista Oska r Lange , alegando que 
E s p a ñ a t en ía concentrados en los Pir ineos efectivos militares c o n fines ofensivos, 
que hab ía dado asilo a antiguos nazis, y que p e r m i t í a a c ien t í f icos alemanes 
hacer investigaciones sobre instrumentos de guerra a t ó m i c a . Para defenderse de 
esa a c u s a c i ó n , el gobierno españo l i n v i t ó a los países de la O N U a que designa 
ran expertos que visitasen nuestro país para demostrar lo infundado de las ale 
gaciones. A d e m á s , el representante de Aus t r ia en la O N U propuso que un sub 
c o m i t é elaborase u n dictamen sobre la c u e s t i ó n españo la , cuya c o n c l u s i ó n fin? 
fue la r e c o m e n d a c i ó n a los miembros de las Naciones Unidas de que rompie 
sen sus relaciones d i p l o m á t i c a s con nuestro país. T r a s diversas discusiones, la 
Asamblea Genera l de la O N U r e c o m e n d ó el 12 de dic iembre de 1946 la re t i 
rada de embajadores en M a d r i d , aunque no la ruptura de las relaciones diploma 

' V e r al respecto Viñas , A . , V iñue l a , J . , Eguidazu, F . , Pulgar, C . F . , Floreusa, S. (1979) , Política comen i,ih:\ H 

rior en España (1931-1975) (2 tomos), Banco Ex te r i o r de España , pág. 465. As imismo Eguidazu, F . ( 1 9 7 Í | 
Intervención monetaria y control de cambios en España, 1900-1977, In fo rmac ión comercial española , serie 
c i ó exterior, Madrid, pág . 228. 

2 Velarde Fuertes, J . (1985) , «Los modelos e c o n ó m i c o s de la era de Franco (II)», Época, 9-15 dicicmhi 
39, pág . 108. 
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t icas3 . S i n embargo, Argent ina y Portugal , c o m o ya hemos s e ñ a l a d o , man tuv ie 

ron a sus embajadores en la capital de España . 

E n cuarto lugar, E s p a ñ a no fue inc lu ida en la ayuda del P lan Marshal l para la 

r e c o n s t r u c c i ó n de E u r o p a 4 . 

1.1.2. Hiclores ideológicos 

Comen ta remos seguidamente las principales caracter ís t icas de la i d e o l o g í a 
e c o n ó m i c a de Franco , manifestadas no só lo a t ravés de sus discursos y declara
ciones a la prensa, sino de u n conjunto de a r t í cu los publicados en el diario 
Arriba bajo el s e u d ó n i m o de «Hispánicus» , entre 1947 y 1949. 

E n plena Gue r r a C i v i l , en agosto de 1.938, Franco era entrevistado por 
H e n r i Massis para la p u b l i c a c i ó n francesa Candido, cuyas declaraciones dejaban 
entrever el deseo de llegar a una e c o n o m í a autosuficiente: «España es u n país 
privi legiado que puede bastarse a sí mismo. T e n e m o s todo lo que nos hace falta 
para v i v i r , y nuestra p r o d u c c i ó n es lo suficientemente abundante para asegurar 
nuestra propia subsistencia. N o tenemos necesidad de importar n a d a » 3 . 

S e g ú n el profesor Velarde ' ' , dos cuestiones p o l é m i c a s destacan en el pensa
miento e c o n ó m i c o de Franco : el nacionalismo e c o n ó m i c o y la carencia de pre
v e n c i ó n ante el gasto p ú b l i c o . 

U n ejemplo de la pr imera c u e s t i ó n lo tenemos en unas manifestaciones de 
Franco en Burgos ante el Conse jo Nac iona l del M o v i m i e n t o , el 5 de j u n i o de 
1939: « N u e s t r a v ic tor ia consti tuye, por otra parte, el tr iunfo de unos pr incipios 
e c o n ó m i c o s en pugna c o n las viejas teor ías liberales, al amparo de cuyos mitos 
se e s t ab l ec ió el coloniaje sobre muchos estados sobe ranos» . 

E n r e l a c i ó n t a m b i é n c o n el nacionalismo e c o n ó m i c o de F ranco , Pedro 
Fra i l e 7 se refiere a u n discurso del Jefe del Estado en diciembre de 1942, en el 
que d e f e n d í a el sistema a u t á r q u i c o y la p r o t e c c i ó n mediante aranceles «ya que 
los países de tierras pobres, de transportes caros o de mano de obra elevada pere-

i Viñas , A . y otros(1979), Política comercial... op. cit. , págs. 467-469 . E l resultado de la v o t a c i ó n fue de 34 

votos a favor, seis en contra (Argentina, Costa R i c a , R e p ú b l i c a Domin icana , E l Salvador, Ecuador y Pe rú ) y 

13 abstenciones. 
4 I b í d e m , pág . 470. E l 26 de j u n i o de 1947, en una Conferencia f ranco-br i tán ica de ministros de Asuntos 

Exteriores en Par ís , mediante un comunicado se invitaba a los países europeos a participar en el Plan Marshall , 
invi tac ión que ya había sido rechazada por la U n i ó n Soviét ica . Los países aceptantes crearon la O E C E , cuyo 
objetivo principal era la gest ión de los fondos de la ayuda del Plan Marshall . 

5 F u s i , J . P . ; Pa la fox . J . (1997), España: 1808-1996. El desafio de la modernidad, Espasa-Calpe, Madr id , pág . 3 3 1 . 
" Velarde Fuertes, J . (1985), «La ideo log ía e c o n ó m i c a de Franco (I)», Época, n" 38, 2-8 diciembre, págs . 115-

116. D e l mismo autor: «Biblioteca hispana de M a r x , Keynes y Schumpeter. U n a primera a p r o x i m a c i ó n » . 
Papeles de Economía Española n° 17, 1983, págs . 374-416. 

7 Fraile Ba lb ín , P . (1998), La retórica contra la competencia en España (1875-1975), F u n d a c i ó n Argen ta r í a , 

Madrid, págs . 55-56 
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cenan sin ellos, invadidos por los productos de países de tierras más ricas o de 
e x p l o t a c i ó n c o n mano de obra colonia l o más barata». 

Sobre esta misma c u e s t i ó n del nacionalismo e c o n ó m i c o , en el a r t í cu lo 
«Sistemas pol í t icos» , publicado en Arriba ( 1 4 / 1 / 4 7 ) , F ranco p o n í a de manifiesto 
la e v o l u c i ó n po l í t i ca a la que el m u n d o asistía desde el t é r m i n o de la I Guer ra 
M u n d i a l , dada la impotencia del sistema liberal para solucionar los problemas. 

Frente al c l ima de hostilidad exter ior que España estaba ya v iv iendo desde 
1945, F ranco se de fend ía en el a r t í c u l o « N u e s t r a r e v o l u c i ó n » ( 1 5 / 1 / 4 7 ) , c o n las 
siguientes palabras: 

i d f l 
«El aceptar la moda o el patrón extranjero es siempre muestra de decadencia 

La personalidad y rebeldía española a aceptar modas extrañas, puesta de mani
fiesto en su reacción contra la intromisión en lo interno, es la demostración más 
clara de la personalidad de su régimen y de su independencia.» 

D e nuevo vo lv ía a insistir F ranco en las consecuencias desfavorables del sis
tema liberal en el a r t í cu lo «Especu ladores» ( 3 1 / 1 / 4 7 ) : «Bajo el sistema liberal la 
e s p e c u l a c i ó n alcanza su m á s alto grado... C u a n d o la riqueza de un país no ha 
aumentado y es por la e s p e c u l a c i ó n por la que se buscan los ingresos ext raen! i 
narios, esto se realiza a costa de otros. L a e s p e c u l a c i ó n de los grandes en t raña 
generalmente la ruina de los p e q u e ñ o s » . 

E n su p r e o c u p a c i ó n por la e c o n o m í a social, criticaba los supuestos fines que 
pe r segu í a el sistema liberal («Lo p o l í t i c o , lo e c o n ó m i c o y lo social», el 1 /2 /47 ) 
en Arriba: 

«Lo político, lo económico y lo social están ín t imamente ligados. E l sistenu 
liberal, que aparentemente aspiraba a lograr estos fines, progreso económico de l l 
nación y bien social de los administrados, por medio de sus libertades acabó siendo 
el mayor propulsor de los males y de las miserias que la sociedad padece. Su ei 11 
nomía fue más capitalista que social, y si produjo un cierto beneficio con la multi
plicación importante de los bienes y de las fuentes de trabajo, no supo, en cambii i 
distribuir los beneficios equitativamente entre los que contnbuyeron al esfuerzi i 

A d e m á s de la defensa del nacional ismo e c o n ó m i c o , de la que se han dada 
algunos ejemplos sobre la cr í t ica de Franco al sistema liberal , destaca la dcfciiM 
del gasto p ú b l i c o , que hizo en otros a r t í cu los . 

E n « E c o n o m í a e inf lación» ( 2 8 / 1 / 4 7 ) , r e f i r i éndose a los aumentos del gasto 
p ú b l i c o seña laba que « . . .v ienen impuestos por necesidades de orden interno ) 
externo y , lejos de provocar f e n ó m e n o s inflacionarios, responden a la más pin i 
ortodoxia de la c r e a c i ó n de riqueza». 

E n cuanto a la r e l a c i ó n entre el c r é d i t o bancario y la in f lac ión , indicaba que 
dada la necesidad que t e n í a n los empresarios de mayores c r é d i t o s para la reí i m 
t r a c c i ó n nacional « R a c i o n a r el c r é d i t o en estas condiciones, pod r í a resull.il 

L o s modelos de p o l í t i c a e c o n ó m i c o protagonistas.. 

imprudente o contraproducente y frenar la e x p a n s i ó n y el resurgimiento e c o n ó 
m i c o de la nac ión» . 

Consideraba Franco en ese mismo a r t í c u l o , que la inf lac ión v e n í a de te rmi
nada por la escasez general, y que ese f e n ó m e n o era en España m á s p s i c o l ó g i c o 
que real, debido a «los especuladores, pescadores de las aguas revueltas, cons
tructores de fortunas sobre las miserias provocadas de sus c o m p a t r i o t a s » . 

C o m o fines del gasto p ú b l i c o , Franco seña laba el progreso de la n a c i ó n y el 
i n t e r é s general, a s i g n á n d o l e u n cariz más cuali tat ivo que cuantitativo en el a r t í 
culo «El progreso e c o n ó m i c o » ( 1 0 / 2 / 4 7 ) en Arriba: «Y no es el gasto, por lo 
tanto, lo que debe importarnos en este caso, sino el gastar bien, el que el p ro 
greso e c o n ó m i c o tenga lugar y que sea la suprema inquietud de todos en esta 
hora crear y p r o d u c i r » . 

F ina lmente , en otros dos a r t í cu los en Arriba, «Er ro res e c o n ó m i c o s » ( 9 / 3 / 4 7 ) 
y « R e a l i s m o » ( 1 5 / 7 / 4 9 ) , F ranco vo lv ía a defender una pol í t ica de aumento del 
gasto p ú b l i c o , u n i é n d o l a al proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n y a la s u s t i t u c i ó n de 
importaciones. 

Los dos pilares del pensamiento e c o n ó m i c o de Franco que acaban de e x p o 
nerse, fueron derribados durante la d é c a d a de los cincuenta. E n cuanto al a u m e n 
to del gasto p ú b l i c o c o m o base para impulsar el desarrollo e c o n ó m i c o , u n grupo 
de economistas r e c i é n l icenciados en 1947, entre los que destacaban los profeso
res Fuentes Q u i n t a n a 8 y Velarde Fuertes, publ icaron en 1951 (marzo-abr i l ) , u n 
n ú m e r o m o n o g r á f i c o de la revista De Economía, que s e g ú n el profesor Velarde , 
tuvo el efecto de que « F r a n c o no v o l v i ó j a m á s a defender esa p o s t u r a » 9 . 

L a otra tesis defendida por Franco , el nacional ismo e c o n ó m i c o , fue derr iba
da t a m b i é n con m o t i v o de la puesta en marcha del P lan de Es t ab i l i zac ión en 
j u l i o de 1959, como veremos m á s adelante. 

1.1.3. Factores económicos 

S e g ú n diversos trabajos1 0 , la a u t a r q u í a e spaño la del p e r í o d o 1939-1959 , no se 
ap l icó de manera absoluta, como es l ó g i c o , dada la dependencia que España 
t en ía de ciertos productos indispensables para su supe rv ivenc i a " , y a d e m á s e v o -

8 V e r al respecto nuestro trabajo El profesor Puentes Quintana ante tres cambios fundamentales de la economía 
española. F u n d a c i ó n C a i x a Gal ic ia , La C o r u ñ a , 1997, págs. 173-175. 

' Velarde Fuertes, J . (1985) , «La ideología económica . . . » art. cit., pág . 116. 
1 0 En t re los cuales destacan: R o s Hombravel la , J . y otros (1973) , Capitalismo español. De la autarquía a la esta

bilización (1939-1959), (2 tomos), E d . Cuadernos para el d i á l o g o , Madr id . G á m i r , L . (1980) , El periodo 1939-
1959: la autarquía y la política de estabilización, en G á m i r , L . (Coord ) , Política económica de España, (2 tomos), 
Alianza, Madr id . Velarde, J . (1969) , La decadencia económica de España, E d . Tecnos , Madr id . 

" E l embajador de España en Argentina desde mayo de 1947, J o s é Mar ía de Arei lza , tenia como principal 
mis ión , s e g ú n él mismo ha seña lado , la de «lograr que Argentina nos mandara ininterrumpidamente cereales. 

http://resull.il
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l u c i o n ó a lo largo de esas dos décadas . E n t r e los productos indispensables s 
encontraban los cereales, p e t r ó l e o , caucho, v e h í c u l o s de motor , recambios, 
a l g o d ó n , pasta de papel, abonos y material e l é c t r i c o . E n este sentido cabe desta
car la i m p o r t a c i ó n de trigo en el p e r í o d o 1941-1945 , que fue c inco veces la de 
los a ñ o s 1931-1935 , por lo que puede afirmarse, s e g ú n J . R o s , que «una de las 
mayores paradojas de la posguerra c i v i l la constituye sin duda la po l í t i ca de 
a u t a r q u í a enunciada y la realmente llevada a t é r m i n o » 1 2 . 

D e este modo puede hablarse, siguiendo al profesor N a h a r r o 1 3 , de u 
«au ta rqu ía relat iva», c o m o u n sistema de e c o n o m í a nacional caracterizado por 
restricciones en el cambio exterior, que agota las posibilidades de sus recursos 
naturales nacionales para alcanzar un determinado n ive l de v ida tomado como 
p a t r ó n . 

O t r a c u e s t i ó n discutida de la po l í t i ca a u t á r q u i c a e spaño la ha sido el p e r í o d o 
de t iempo que a b a r c ó , j u n t o con el grado de voluntariedad que puso el gobier
no en aplicarla. E n este sentido, y c o m o será analizado m á s adelante, el profesor 
R o j o distingue dos etapas: de 1939 a 1950, en que la po l í t i ca a u t á r q u i c a fue la 
ú n i c a posible, dado el contexto in terno e internacional , mientras que a partir de 
1950, el gobierno e spaño l g o z ó de m á s libertad para llevarla a cabo 1 4 . P o r lo 
tanto, a partir de 1950, la po l í t i ca de es tab i l i zac ión p o d í a haberse planteado en 
cualquier m o m e n t o y , sin embargo, se e s p e r ó hasta j u l i o de 1959. 

1.2. L a situación de partida del modelo de sustitución de importaciones 

S e g ú n el profesor Velarde, se puede considerar que el modelo de sus t i tuc ión 
de importaciones comienza en 1948, a ñ o en el que fueron adoptadas dive~ 
medidas estabilizadoras, tales como: 

a) L a r e d u c c i ó n del gasto p ú b l i c o en defensa, permit ida por el fin de las acti
vidades guerrilleras en el inv ie rno de 1947-1948. 

carnes, grasas y cueros. Iba en ello nuestra existencia nacional». ( E n Arei lza , J . M . (1976), Así los he oíslo. I .1 
Planeta, Barcelona, 4 ' ed i c ión , pág . 210.) 

1 2 R o s Hombravel la , J . y otros (1973), Capitalismo español... op. cit. , pág . 82 , (tonto 1). Asimismo, para II 

examen más detallado de la e v o l u c i ó n del comercio exterior en las décadas de los cuarenta y los c incuen 

puede vetse G o n z á l e z , M . J . (1979), La economía política del franquismo (1940-1970). Dirigismo, mercado y pl.m 

ficación, Tecnos , Madr id , especialmente págs. 9 0 - 1 1 1 , o del mismo autor en «La historia e c o n ó m i c a de Esp 

en el p e r í o d o 1939-1959. U n a in t e tp re t ac ión» . Moneda y crédito, diciembre, 1977, págs. 3-106. 
1 1 Naharro M o r a , J . M . (1945), « C o n c e p t o s elementales acerca de la au ta rquía e c o n ó m i c a » . Moneda y crédito 

n° 13, j u n i o , págs. 58-59 
1 4 R o j o , L . (1980) , «Factores impulsores y obstaculizadores del desarrollo e c o n ó m i c o español», citado 

G á m i r , L . (1980) , Política económica... op. cit. p.47. E n este mismo sentido se manifiestan los profesores ( | C ¡ 
Delgado y J i m é n e z en su trabajo sobre la e c o n o m í a en la época de Franco en Enciclopedia de Historia de l .spa:'. 

R . M e n é n d e z Pidal , coord. por R a y m o n d C a r r (1996) , La época de Eranco (1939-1975). Política, ejército. Id. da 

economía y administración, T o m o X L I , v o l . I , Espasa Calpe , Madr id págs. 4 4 7 - 5 1 1 . 
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b) L a subida de los tipos de i n t e r é s y el racionamiento del c r é d i t o , especial

mente el que t en ía finalidad especulativa. 

e) E l establecimiento de tipos de cambio m ú l t i p l e s , s e g ú n Decre to de 

3 / 1 2 / 4 8 . 
Las consecuencias favorables de las anteriores medidas fueron tres: de u n 

lado, la r e d u c c i ó n de la in f lac ión , que de alcanzar en 1947 el 17,7%, pasó a ser 
del 6,4% en 1948 y del 5,4% en 1949; de otro lado, la mejora del saldo de la 
balanza c o m e r c i a l 1 5 , ya que el défici t de 62,5 mil lones de dó la res en 1948, dis
m i n u y ó a 15,3 en 1949, c o n v i r t i é n d o s e en un s u p e r á v i t de 61,9 mil lones en 
1950, y de 116,8 en 1 9 5 1 ; en tercer lugar, t a m b i é n ha s e ñ a l a d o el profesor 
Velarde el incremento del tur ismo como fuente de divisas. 

1.3. El contexto político internacional 

E n el p e r í o d o 1948-1958, ocur r ie ron varios acontecimientos internacionales 
de gran trascendencia para E s p a ñ a : en lo p o l í t i c o , por el mayor r e c o n o c i m i e n 
to internacional adquirido por el r é g i m e n de F ranco , y en lo e c o n ó m i c o , por 
diversos acuerdos comerciales y ayudas, especialmente la de Estados U n i d o s , 
como se v e r á más adelante. 

E n pr imer lugar, Francia i n i c i ó conversaciones exploratorias en M a d r i d , en 
enero de 1948, con objeto de reanudar las relaciones comerciales c o n España . 
E l resultado de ellas fue que en febrero se a b r i ó la frontera y en m a y o y j u n i o 
se firmaron acuerdos comerciales con Franc ia y t a m b i é n con Ingla ter ra 1 6 . 

E n segundo lugar, el presidente T r u m a n , que hab í a reorientado la po l í t i ca 
exter ior norteamericana debido al aumento de las tensiones con la U R S S , esta
ba decidido a apoyar a los pueblos libres que se opusieran a los designios expan
sivos sov ié t i cos . Esta s i t u a c i ó n , bautizada c o n el nombre de «guer ra f r ía» 1 7 , 
d e s e m b o c ó en la c r e a c i ó n de la O T A N en 1949, que v e n í a g e s t á n d o s e desde 
j u l i o de 1948. Importantes fueron t a m b i é n para E s p a ñ a las declaraciones del 
Secretario de Estado norteamericano, D e a n A c h e s o n , en mayo de 1949, al s e ñ a 
lar que uno de los objetivos de su gobierno era el de incorporar España a la 
C o m u n i d a d Europea Occ iden ta l , si bien aconsejaba al r é g i m e n de Franco que 
adoptara cuanto antes medidas de l ibe ra l i zac ión en su e c o n o m í a . A s i m i s m o , fue 
aumentando la conciencia norteamericana, especialmente en los Departamentos 
de Defensa y de Estado, sobre la importancia es t ra tégica de E s p a ñ a , en lo 
geog rá f i co y en lo p o l í t i c o . E n este sentido, destaca la propuesta del senador Pat 

1 5 V e r al respecto el trabajo de Chamor ro , S., Comendador, R . y otros (1975), «Las balanzas de pagos de 

España del p e r í o d o de la autarquía». I n f o r m a c i ó n comercial española , j u n i o , págs. 161-187. 

"' Viñas , A . y otros: Política comercial... op. cit., pág . 480, ( tomo 1). 
1 7 Esta e x p r e s i ó n se d e b i ó a Bernard M . Baruch , consejero del presidente T r u m a n . 
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haciendo mayor h i n c a p i é en los combustibles, los fertilizantes y la electricidad. 
Este p e r í o d o se c a r a c t e r i z ó a d e m á s por un conjunto de iniciativas y nuevos p ro 
yectos, algunos de los cuales fracasaron y otros tuv ieron costes de transforma
c i ó n m u y altos. Fue el caso del plan de p r o d u c c i ó n de combustibles, basado en 
las pizarras bituminosas de Puertol lano, con objeto de obtener gasolinas para 
autos y av iones 2 2 . 

D e esta etapa destaca t a m b i é n la c r e a c i ó n de las siguientes empresas: C a l v o 
Sotelo (1942) , E l c a n o (1943) , Casa , (1943) Endesa (1944) , E n h e r (1946) y 
B a z á n (1947) . Se c o n s t r u y ó t a m b i é n el c a m i ó n Pegaso en la empresa Enasa 
(Val ladol id) en 1946. 

E n la otra gran etapa del I N I , desde 1948 hasta 1959, Suanzes e m p e z ó a 
cambiar la o r i e n t a c i ó n del Instituto, intensificando la p r o d u c c i ó n industrial por 
vias menos a u t ó c t o n a s , es decir, mediante la i m p o r t a c i ó n de materias primas 
c o m o el p e t r ó l e o , así c o m o el uso de patentes y capital extranjeros. 

L a apuesta industrial de esta etapa estuvo centrada en tres empresas: una 
c o m p a ñ í a pe t ro l í fe ra (Repesa) , otra de p r o d u c c i ó n de acero (Ensidesa) y la crea
c i ó n de Seat en 1950, para la fabr icac ión de a u t o m ó v i l e s . C o m o han resumido 
los profesores Braña , Buesa y M o l e r o , las principales caracter ís t icas del c r e c i 
mien to industrial en la etapa 1951-1960 fueron dos 2 3 : 

a) C r e c i m i e n t o de la industria manufacturera sensiblemente superior al del 
resto de las actividades productivas, destacando la p r o d u c c i ó n de material de 
transporte, industrias derivadas del c a r b ó n y del p e t r ó l e o , industrias q u í m i c a s , 
metalurgia y siderurgia, industrias del tabaco y del papel, así c o m o el sector dé 
ed i f i cac ión y c o n s t r u c c i ó n . 

b) S u s t i t u c i ó n de importaciones c o m o base del proceso de indus t r i a l i zac ión , 
aunque ello no supuso la r e d u c c i ó n de la dependencia entre ese proceso y la 
capacidad de importar . 

E n resumen, la po l í t i ca industrial l levada a cabo por el I N I desde su c r e a c i ó n 
hasta 1958, r e s p o n d í a a la filosofía del nacionalismo e c o n ó m i c o y al in tervencio 
n ismo del Estado, estando caracterizada su a c t u a c i ó n por la s u s t i t u c i ó n de impor 
taciones y por e l abandono, a partir de la d é c a d a de los cincuenta del denomina 
do «estilo del c a r b ó n » , que fue reemplazado por el p e t r ó l e o c o m o fuentd 

2 2 E n este sentido puede verse la crítica de Carlos Velasco Murviedro a la p r imac ía que tuvo el ingenien» 
nio sobre los principios de racionalidad e c o n ó m i c a en el I N I : «El " ingeniensmo" como directriz básica de U 
pol í t ica e c o n ó m i c a durante la au ta rquía (1936 -1951)» . en Información comercial española, febrero. 1984. pagi 
97-106 . 

2 2 Braña . F . J . , Buesa, M . . Molero . J . (1979): «El fui de la etapa nacionalista: indust r ia l ización y depend 
en España , 1951-1959» , liiresti^acioiies económicas, n ° 9, págs. 170-173. 

2 4 Datos tomados del trabajo de Carreras. A . (1984) : «La p r o d u c c i ó n industrial española . 1842-1981 
m i c c i ó n de un índ i ce anual». Revista de Historia Económica, a ñ o I I , n° 1, cuadro 5. pág. 136. 
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principal de e n e r g í a , lo que p e r m i t i ó abaratar costes para incrementar la produc

c i ó n industrial . 

E n efecto, si tomamos las tasas de c rec imiento del Ipies ( í n d i c e de p r o d u c c i ó n 

industrial e spaño l a ) , en el p e r í o d o 1 9 4 1 - 1 9 5 1 , esa tasa c r e c i ó al 3 ,59% anual, 

mientras que de 1951 a 1961 se e l e v ó hasta el 8 ,02% a n u a l 2 4 . 

1.5. Política monetaria, control de cambios y comercio exterior 

A u n q u e no pueda hablarse de una a u t é n t i c a pol í t ica monetaria los aspectos 
fundamentales de este p e r í o d o (1948-1959) son los siguientes: 

a) Mediante la L e y de O r d e n a c i ó n Bancar ia de 31 de d ic iembre de 1946, 
( L e y Ben jumea) , que estuvo vigente hasta 1962, q u e d ó establecido el «statu 
q u o » bancario con u n sistema bancario m i x t o y poco sofisticado. S e g ú n esta ley, 
el Min is te r io de Hacienda aprobaba los tipos de i n t e r é s , las tarifas de servicios, 
comisiones, e tc . 2 5 . C o m o destacada novedad, la ley i n t r o d u c í a la falta de respal
do oro o divisas al papel-moneda, pasando el pr iv i legio de e m i s i ó n al gobierno, 
mientras que hasta entonces c o r r e s p o n d í a al B a n c o de España y al gobierno, 
s e g ú n la ley C a m b ó de 1 9 2 1 . C o m o han s e ñ a l a d o varios autores: «Esto corres
ponde tanto a la óp t i ca oficial en pol í t ica monetaria como a la n a c i o n a l i z a c i ó n 
de facto del B a n c o de E s p a ñ a » 2 6 . 

b) Po l í t i ca de p i g n o r a c i ó n a u t o m á t i c a de los t í tu los de deuda p ú b l i c a en el 
B a n c o de España , lo cual no só lo creaba tensiones inflacionistas, sino que puso 
a d i spos i c ión de esa banca mix t a abundantes disponibilidades financieras, p e r m i 
t i é n d o l e dominar buena parte de las grandes empresas españolas . 

c) Man ten imien to de una po l í t i ca de bajos tipos de i n t e r é s , cuyas variaciones 
fueron poco frecuentes, especialmente en la etapa 1946-1950. Duran te la d é c a 
da de los cincuenta se modif icaron en cuatro ocasiones: en 1 9 5 1 , tras el cambio 
de gobierno, se e l e v ó l igeramente el tipo de i n t e r é s para diversos c r é d i t o s con 
ga ran t í a de valores p ú b l i c o s ; en 1954, se redujeron los tipos de descuento y de 
redescuento, con objeto de estimular la act ividad industrial; y tanto en 1956 
como en 1957, en pleno proceso inflacionista, esos mismos tipos se elevaron 
sensiblemente para contener la in f lac ión . L o s tipos de i n t e r é s oscilaron, s e g ú n las 
operaciones, entre el 3 y el 6% durante la d é c a d a de los c incuen ta 2 7 . 

d) Po l í t i ca monetaria ligada a la inexistencia de una a u t é n t i c a po l í t i ca fiscal, 

a la que se dedica a t e n c i ó n m á s adelante. 
U n a de las principales preocupaciones de las autoridades monetarias tras la 

2 5 S a r d á . J . (1970), «El Banco de España (1931-1962)» , en El Banco de España, una historia económica, Madrid, 

pág . 457. 
2 " R o s Hombravel la , J . y otros (1973) , Capitalismo español..., op. cit . , ( tomo 1), pág . 218. 
2 7 l b í d e m , págs. 88-89 y 203-205. 
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Guer r a C i v i l fue la o r g a n i z a c i ó n del control de cambios, dada la escasez de d i v i 
sas y la cont inua dependencia del exter ior en determinados bienes. Por ello, fue 
necesario crear un ó r g a n o que asumiese competencias en materia de divisas y de 
comerc io exter ior y que dependiese de un só lo minis ter io, con objeto de lograr 
una mejor c o o r d i n a c i ó n . 

A tal efecto se c r e ó por L e y de 25 de agosto de 1939 el Instituto e spaño l de 
moneda extranjera ( I E M E ) 2 8 , directamente dependiente del Min i s te r io de 
Industria y C o m e r c i o . D e nuevo , el in tervencionismo del Estado se hac ía 
patente en la act ividad e c o n ó m i c a , esta vez mediante un doble monopol io : de 
un lado, el Estado era el ú n i c o poseedor de divisas y , de otro, controlaba las 
entradas y salidas de éstas para el comerc io exterior . N o obstante, con la c rea
c i ó n en 1951 del Mercado libre de divisas en M a d r i d , por Decre to de 26 de 
octubre, el Estado c e d i ó parte de ese control a la banca privada, al permit ir le 
que pudiera hacer operaciones de compra y venta de divisas, s e g ú n los cambios 
establecidos por el I E M E . 

E n cuanto al control de los cambios en el p e r í o d o 1948-1958, cabe dis t in
guir dos etapas29: hasta 1957 se man tuvo el sistema de tipos de cambio m ú l t i p l e s 
establecido en 1948, al que ya hemos hecho referencia, caracterizado por pro
blemas crecientes de control , e s t í m u l o s al fraude y p r e s i ó n de los grupos e c o n ó 
micos; y a partir de abril de 1957, c o n la un i f i c ac ión de los tipos de cambio, 
unida a una d e v a l u a c i ó n de la peseta de alrededor del 5%, la paridad con el dó la r 
q u e d ó fijada en 42 ptas. P o r otro lado, nuestra moneda era inconver t ib le exter
namente desde la L e y de Del i tos Monetar ios de 24 de noviembre de 1938 y la 
inconver t ib i l idad interna se hab ía establecido en el Dec re to 313 de 5 de j u l i o de 
1937. 

L a e v o l u c i ó n del tipo de cambio de la peseta en el p e r í o d o que ahora nos 
ocupa, muestra dos caracter ís t icas : la cont inua d e p r e c i a c i ó n de nuestra moneda 
en el mercado internacional , tanto respecto a la l ibra, cuyas cotizaciones pasa
ron de 113,30 en 1948 a 158,91 en 1958, c o m o respecto al dó la r , c o n cot iza
ciones para esos mismos a ñ o s , de 34,02 y 55,48, así como la s o b r e v a l o r a c i ó n 
interna de la peseta respecto a esas cotizaciones internacionales. C o m o ejemplo 
de esto ú l t i m o cabe señalar el a ñ o 1957, en el que la c o t i z a c i ó n p e s e t a - d ó l a r en 
el mercado libre de T á n g e r era de 54 ,19 , mientras que en España , el tipo de 
cambio establecido en abril de ese a ñ o fue de 42 ptas. el dó la r , s e g ú n h e m o i 
indicado (ver cuadro 1). 

2 H E l I E M E venía a ser en cierto modo el heredero de ó rganos similares creados en años anteriores: C o m i t é 
interventor de los cambios (1928) , Cen t ro regulador de operaciones de cambio (1930), al que sust i tuyó el 
Cen t ro oficial de c o n t r a t a c i ó n de moneda (1930). E l I E M E fue suprimido en 1973, como veremos en el 
modelo de apertura exterior. 

2 9 Eguidazu, F . (1978) , intervención monetaria... op. cit. , pág. 182. 
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CUADRO 1: COTIZACIONES DE LA PESETA RESPECTO A LA LIBRA 
Y AL DÓLAR (1948-1958) 

Ano 
SnH-nMAnac no c ot O -11 h r ti C O l I Z a C I O r i c í s pc t scrLU I I U I U 

mercado internacional. 
Medias anuales 

Cotizaciones peseta-dólar 
en Tánger. 

Medias anuales 

I X3HO 113 ,30 3 4 , 0 2 

125 ,80 4 0 , 2 7 

146 ,66 5 2 , 5 2 

1951 126 ,70 51 ,27 

1952 140 ,10 48 ,54 

1953 124 ,35 4 3 , 3 6 

1954 123,50 4 3 , 0 0 

1955 123 ,45 4 3 , 1 3 

1956 130,42 4 5 , 2 0 

1957 155 ,80 5 4 , 1 9 

1958 158,91 5 5 , 4 8 

Fuente: Eguidazu. F. (1978): Intervención monetaria..., op. cit. pág. 440. cuadros 3 y 4. 

D e l análisis anterior, se deducen las adversas circunstancias que rodeaban al 

comerc io exter ior e s p a ñ o l . D e un lado, un tipo de cambio sobrevaluado que no 

favorec ía las exportaciones y , por lo tanto, no facilitaba la entrada de divisas y , 

de otro, un proceso de s u s t i t u c i ó n de importaciones que, sin embargo, no 

r e d u c í a la dependencia c o n el exter ior , c o n lo que t e n d í a de nuevo a d i sminui r 

el ya escaso stock de divisas. 

Así lo e n t e n d í a el profesor M a n u e l de T o r r e s en 1 9 5 8 3 0 , quien seña laba que 

las exigencias del proceso de indus t r i a l i zac ión l levaban «un elemento autofagico 

que t e n d í a a neutralizarlo provocando notables embotellamientos a nuestra eco

n o m í a » . 

T o d o s estos problemas relacionados con e l desequilibrio exter ior , l levaron al 
gobierno e spaño l a adoptar una serie de medidas para fomentar la act ividad 
exportadora. D e 1946 a 1950 el mecanismo de fomento fue el de las « o p e r a c i o 
nes especiales», mediante las cuales el gobierno p r e t e n d í a concentrar esfuerzos 
en sectores c o n potencial exportador, en los que agilizaba los t r á m i t e s de las 
l icencias de e x p o r t a c i ó n . 

D e 1950 en adelante, el sistema se c e n t r ó b á s i c a m e n t e en el fomento de las 
exportaciones agrarias, y en el impulso de los acuerdos comerciales bilaterales. 
E n el p r imer caso se c r e ó , en septiembre de 1952, un registro especial de expor 
tadores de agrios, mediante el cual se realizaban operaciones c o n licencias g lo
bales de e x p o r t a c i ó n , que agilizaban los t r á m i t e s y p e r m i t í a n exportar m á s . 

» Torres , M . (1973). «La e c o n o m í a española en 1958», en Trece economistas españoles ante la economía españo

la, O i k o s - T a u , Barcelona, pág . 20. 
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T a m b i é n cabe destacar la c r e a c i ó n del Se rv ic io de Mercados Extranjeros en ese 
mi smo a ñ o , c o n objeto de estimular las exportaciones mediante la d i fus ión de 
i n f o r m a c i ó n sobre tales mercados. E n cuanto a las relaciones bilaterales, E u r o p a 
e H i s p a n o a m é r i c a fueron las áreas de a c t u a c i ó n preferentes para España . E n el 
p r imer caso los países elegidos fueron Noruega , Finlandia , R e i n o U n i d o , A l e 
mania , Bé lg ica e Italia, y en cuanto a las relaciones con H i s p a n o a m é r i c a , se les 
c o n c e d i ó la c láusula de n a c i ó n m á s favorecida, j u n t o con Portugal , Bras i l y F i l i 
pinas. T a m b i é n se l levaron a cabo acuerdos de pagos con los países socialistas a 
partir de 1957, entre ellos, Po lon ia , Checos lovaquia , Yugos lav ia , R u m a n i a , 
H u n g r í a y B u l g a r i a 3 1 . 

E n cuanto a la e v o l u c i ó n del sector exter ior en los a ñ o s 1951 a 1956, resul 
ta significativo señalar , por la importancia que tuvo en el desarrollo del sector 
industrial e s p a ñ o l , el aumento de las importaciones de bienes de equipo, ya que 
mientras en 1950 s u p o n í a n el 13 ,5% del total importado, en 1956 ese po rcen 
taje se hab ía duplicado, al alcanzar el 27 ,2%. 

D e forma inversa h a b í a n evolucionado las importaciones de productos a l i 
ment ic ios , pasando del 15,6% en 1950 al 7,4% en 1956 del total importado. 
Respec to a las exportaciones, destaca la d i s m i n u c i ó n de los productos industr ia
les y el aumento de las exportaciones de productos agr ícolas y minerales, los 
cuales pasaron de representar el 54 ,7% del total exportado en 1950, al 6 7 , 5 % en 
1956. 

A partir de 1956, la crisis del sector exter ior se a g u d i z ó c o n el aumento del 
déf ic i t comerc ia l por enc ima de todas las previsiones, mot ivado por el estanca
miento de las exportaciones (precisamente las heladas de 1956 redujeron las 
exportaciones de agrios) y el aumento de las importaciones. A consecuencia 
de todo ello se d e t e r i o r ó a ú n más el tipo de cambio, c o m o se muestra en el cua
dro 1, y se redujeron d r a m á t i c a m e n t e las reservas exteriores. 

1.6. E l papel de la ayuda americana en la economía española 

L a ayuda recibida por E s p a ñ a entre 1951 y 1957, fue la s iguiente3 2 : 
E n p r imer lugar, está la propuesta del senador M e Garran en 1950, y a m e n 

cionada, que dio lugar a u n p r é s t a m o a t ravés del E x i m b a n k de algo m á s de 95 
mil lones de dó la res , utilizados por España entre 1951 y 1957. 

1 1 Eguidazu, F . (1979): I n t e r v e n c i ó n monetaria..., op. cit. , págs. 266-267 . 
3 2 L a bibl iografía básica utilizada para redactar este apartado es la siguiente: I C E (1960) , « C o o p e r a d 

e c o n ó m i c a hispano no r t eamer i cana» , abril , págs. 115-123; R o s Hombravel la , J . y otros (1973) , Capitalismo 
español..., op. cit . págs. 6 4 - 7 1 , ( tomo 2 ) ; Eguidazu, F . (1978), Intervención monetaria... op. cit. , págs. 265-266, 
y Fanjul , E . (1981): «El papel de la ayuda americana en la e c o n o m í a española , 1951-1957» , Información comer-
cial española, septiembre, págs. 159-165. 

L o s morir lo» de p o l í t i c a e c o n ó m i c a p r o t a g o n i s t a s . . . 7 5 3 ¡ 

CUADRO 2: AYUDA AMERICANA A ESPAÑA (1951-1957) 
(en millones de dólares) 

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 Total total (%) 
F Y Í m h a n k (nroniipc:-
i—/MI i ikzcu ir\ \fJ* ( j u u c o 
ta Me Carran) 17,12 30 ,77 18 ,75 10 ,95 3 ,34 9,81 4 ,33 9 5 , 0 6 15,2 

Defense Support 
Program ( m á s en
mienda Me Carran) 24 ,27 86 ,27 84 ,77 64 ,71 2 6 0 , 0 0 4 1 , 5 

Public L a w 4 8 0 16,39 80 ,94 80 ,60 177 ,93 28 ,4 

National Catholic 
Conference 9 ,60 26 ,50 2 6 , 8 5 2 9 , 4 0 9 2 , 3 5 14,7 

Total 17,12 30,77 18,75 44,81 132,49 202,36 179,04 625,34 
Fuente: ICE, 1 9 6 0 . 

D e s p u é s v i n o la firma de los Acuerdos de Defensa el 26 de septiembre de 
1953, que i n c l u í a n la c o n s t r u c c i ó n de bases militares y la ayuda e c o n ó m i c a que 
fuese pidiendo el gobierno e s p a ñ o l , c o n la o b l i g a c i ó n de éste de i r incorporando 
medidas de es tab i l i zac ión y de l ibe ra l i zac ión , r e d u c c i ó n de prác t icas m o n o p o l í s -
ticas y defensa de la competencia . 

Este conven io de ayuda e c o n ó m i c a supuso: a) abrir una cuenta especial en el 
B a n c o de E s p a ñ a a nombre del gobierno e s p a ñ o l , en la que se depositaba el c o n 
travalor en pesetas de los dó l a r e s correspondientes a la ayuda (a r a z ó n de 35 ptas. 
por dó la r ) ; b) c r e a c i ó n de la D i r e c c i ó n Genera l de C o o p e r a c i ó n E c o n ó m i c a para 
la e j e c u c i ó n del conven io , y , c) la c r e a c i ó n en la embajada de Estados U n i d o s en 
España de una m i s i ó n e c o n ó m i c a americana. L a ayuda total percibida por E s p a ñ a 
de este programa hasta 1957, m á s la enmienda M e C a r r a n de 1955, fue de 260 
mil lones de dó la res . 

U n a tercera vía de ayuda fue la L e y P ú b l i c a 480 , mediante la cual Estados 
U n i d o s v e n d í a excedentes agr ícolas a países amigos, que pagaban c o n moneda 
local , cantidad que p o d í a ser prestada posteriormente por Estados U n i d o s a esos 
mismos países para la financiación de proyectos de desarrollo e c o n ó m i c o . L a 
cuan t í a total de esa ayuda a España supuso casi 178 mil lones de dó la re s . 

A las ayudas anteriores se un ie ron los donativos concedidos por la Nat iona l 
Ca tho l i c Welfare Conference , que fueron distribuidos en E s p a ñ a por C á r i t a s 3 3 , 
cuya c u a n t í a a s c e n d i ó a algo m á s de 92 mil lones de dó la res . 

E n conjunto, la ayuda americana a nuestro país supuso, entre 1951 y 1957, 
algo m á s de 625 mil lones de dó la res . E n cuanto a las principales m e r c a n c í a s i m 
portadas c o n cargo a esa ayuda fueron a l g o d ó n , aceite, bienes de equipo, mate-
nas primas y diversos alimentos. 

3 3 En t re los productos que se distribuyeron en España por Cár i tas destaca sobre los d e m á s la leche en polvo. 
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D e l conjunto de la ayuda americana se der ivaron al menos dos consecuen
cias favorables para la e c o n o m í a e spaño la . D e un lado s i rv ió c o m o mecanismo 
antiinflacionista debido al incremento de la oferta de bienes agr ícolas e indus
triales provenientes de esa ayuda, que p e r m i t i ó al iviar la p r e s i ó n alcista de la 
demanda in t e rna 3 4 . 

L a otra consecuencia fue que facil i tó la i m p o r t a c i ó n de bienes de equipo 
para la industria, lo cual s u p o n í a un aumento del gasto en divisas, y como las 
exportaciones no aumentaban, se g e n e r ó u n creciente défici t comercia l , el 
cual e m p e z ó a ser cubierto c o n la entrada de divisas proporcionada por 
el tur ismo. 

E s decir, que el abultado déf ic i t comercia l se compensaba con u n saldo m u y 
favorable de la balanza de servicios. Este esquema de nuestro comerc io exterior, 
ha permanecido vigente, en buena medida. 

1.7 Evolución de la inflación 

S e g ú n el profesor S a r d á 3 5 , la a g u d i z a c i ó n del proceso inflacionista e s p a ñ o l en 
la d é c a d a de los cincuenta, tuvo c o m o origen el exceso de medios financieros 
proporcionado por nuestras autoridades e c o n ó m i c a s , por encima del aumento 
de la capacidad product iva. D e dos fuentes p r o c e d í a ese exceso de medios de 
pago: 

a) E l considerable aumento de la e m i s i ó n de deuda púb l i ca , colocada la 
mayor parte en el sistema bancario y , a su vez , monetizada mediante la p igno
r a c i ó n de los t í tu los en el B a n c o de España . E n 1945 la banca p i g n o r ó 1.363 
mil lones de pesetas, en 1952 el total pignorado fue de 15.579 mil lones, en 1954 
la p i g n o r a c i ó n fue de 10.700 mil lones y en 1959 se a c u d i ó a la p i g n o r a c i ó n de 
t í tu los por u n total de 24 .800 mil lones . 

b) E l conjunto de la oferta monetaria e v o l u c i o n ó con un crecimiento des
proporcionado. E n el p e r í o d o 1941-1945 su aumento medio anual fue del 
8,8%; de 1945 a 1952 a u m e n t ó en u n 12,7% anual y en el p e r í o d o 1953-1959, 
crec ía al 19% anual. Los efectos sobre el í n d i c e de precios al por mayor se con 
cretaron en u n crecimiento anual acumulat ivo de ese í n d i c e del 1 6 , 1 % en e 
p e r í o d o 1 9 4 5 - 1 9 5 1 , reducido al 3 , 1 % durante los a ñ o s 1951 a 1955, y de nuev 
empeorado en la etapa 1955-58, al crecer al 11,7% a n u a l 3 6 . 

E n esta ú l t i m a etapa t a m b i é n c o n t r i b u y ó a acelerar el proceso inflacionista 
doble aumento de los salarios monetarios decretado, en marzo y en octubre d 
1956, por el minis tro de Trabajo J o s é A n t o n i o G i r ó n de Velasco, estimado e 

3 4 R o s Hombravel la , J . y otros (1973), Capitalismo español..., op. cit. , pág. 70, (tomo 2) . 
3 5 Sardá, J . (1970) , El Banco de España..., op. cit. , págs. 462-463. 
* G o n z á l e z , M J . (1977), «La historia e c o n ó m i c a . . . » Moneda y crédito, art. cit. , pág . 8. 
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u n 3 0 % 3 7 . Ese aumento de poder adquisit ivo, se tradujo en una mayor deman

da de alimentos y de bienes de consumo duradero, que p r e s i o n ó al alza a la 

demanda global y , en definit iva, al n ive l de p rec ios 3 8 . 

1.8. Política laboral 

Los rasgos fundamentales de la po l í t i ca laboral en el p e r í o d o que nos ocupa 
(1948-1959) , t ienen su origen fundamentalmente en el Fue ro del Traba jo , 
decretado por Franco el 9 de marzo de 1938. E n él se es tablec ía la o r g a n i z a c i ó n 
corporativa de la p r o d u c c i ó n , el ca rác t e r subsidiario del Estado como empresa
rio, la r e g u l a c i ó n de la Magistratura del Trabajo , la p r o t e c c i ó n frente al despido 
y la p r o h i b i c i ó n de la hue lga 3 9 , así c o m o el pr inc ip io de la i n t e r v e n c i ó n estatal 
en la r e g u l a c i ó n j u r í d i c a del trabajo por cuenta ajena: «El Estado fijará las bases 
para la o r d e n a c i ó n del trabajo, c o n su j ec ión a las cuales se e s t ab l ece rán las rela
ciones entre los trabajadores y las e m p r e s a s » 4 0 . 

C o n la L e y de Reglamentac iones de 16 de octubre de 1942, el pr inc ip io del 
in tervencionismo del Estado en materia laboral, a l c a n z ó su plena fo rma l i zac ión , 
« a t r i b u y e n d o al Estado y configurando por tanto el derecho del trabajo e spaño l 
c o m o u n derecho de origen eminentemente es ta ta l» 4 1 . Cabe mencionar t am
b i é n los Decretos de 3 1 - 3 - 1 9 4 4 y de 16-1 -1948 , que establecieron topes m í n i 
mos y m á x i m o s a los salarios, con el objetivo de que no incidiesen negativa
mente en la e c o n o m í a nacional . 

N o puede hablarse de una incipiente l ibe ra l i zac ión de la po l í t i ca salarial, 
hasta el decreto de 8 de j u n i o de 1956, en cuya e x p o s i c i ó n de mot ivos se c o n 
sideraban superadas las circunstancias que h a b í a n l levado al anterior bloqueo 
salarial. Esta mayor flexibilidad t en í a c o m o objetivos, d é un lado, aumentar la 
capacidad adquisitiva de los trabajadores y , al mismo t iempo, era la respuesta a 
los movimien tos de a g i t a c i ó n obrera de aquellos momentos. A l Decre to de 
1956, le s igu ió otro de 21 de marzo de 1958 que fomentaba t a m b i é n la libertad 
salarial, y el objetivo de «elevar el n i v e l de v ida de los t rabajadores» , objetivo 
presente t a m b i é n en la L e y de convenios colectivos sindicales de 24 de abril de 
1958, aunque sin olvidar que los sá lanos no se p o d í a n desligar de la p roduc t iv i 
dad del trabajo. 

3 7 R o s Hombravel la , J . y otros (1973) , Capitalismo español..., op. cit., pág . 142, (tomo 2) . 
3 8 I b í d e m , pág . 25. 
3 9 I b í d e m , págs. 68-69, (tomo 1). 
4 1 1 V e r al respecto D u r é n d e z Saez, I . (1997) , «La regu lac ión del salario en España», C E S , C o l e c c i ó n estudios, 

n° 45, Madr id . 
4 1 I b í d e m , pág. 67. 
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1.9. Política fiscal y presupuestaria 

E n 1948, estaba vigente en E s p a ñ a la L e y de reforma tributaria de 16 de 
dic iembre de 1940, del entonces minis t ro de Hac ienda J o s é Larraz . Los tres gran
des sectores que a b a r c ó esta reforma fueron: a) r e v i s i ó n de las bases fiscales y de 
los tipos imposi t ivos de tributos tradicionales; b) intento de reforma de la con t r i 
b u c i ó n personal complementar ia sobre la renta de 1932, y c) c r e a c i ó n , p r á c t i c a 
mente, de la i m p o s i c i ó n indirecta sobre el consumo. S e g ú n el profesor Fuentes 
Q u i n t a n a 4 2 , en esa ley se r e c o g í a n , «con sistema y orden, las figuras tradicionales, 
se intentaba vigorizar la c o n t r i b u c i ó n personal sobre la renta, a c e p t á n d o s e la 
i m p o s i c i ó n sobre el consumo en unas circunstancias en que los precios amenaza
ban in f l ac ión y en que el ahorro real de recursos era i m p r e s c i n d i b l e » . N o se pre
t e n d i ó c o n esa ley la a p l i c a c i ó n de u n nuevo cri terio de d i s t r i b u c i ó n de la carga 
tributaria sino, ante todo, poner orden en el sistema tributario e s p a ñ o l y aumen
tar la r e c a u d a c i ó n imposi t iva para sanear nuestra Hacienda púb l i ca , gravemente 
deteriorada durante la G u e r r a C i v i l . 

E l problema de la insuficiencia de ingresos p ú b l i c o s , que no l l egó a resolver 
la reforma Larraz , se v i o agravado por la p ro l i f e r ac ión del mercado negro y el 
fraude fiscal correspondiente, que a fec tó con mayor o menor intensidad a todas 
las figuras impos i t ivas 4 3 . E n el cuadro 3 se refleja claramente esta s i t uac ión , pues 
aunque los ingresos tributarios aumentan todos los a ñ o s , su p a r t i c i p a c i ó n en la 
renta nacional v a d isminuyendo desde 1945, que representan el 16,22 de a q u é 
l la , hasta 1951 en que se v e n reducidos al 8,72%. E n este ú l t i m o a ñ o es cuando 
finalizan tanto el mercado negro c o m o las cartillas de racionamiento. Barc ie la ha 
calculado el fraude fiscal del sector agrario en los a ñ o s cuarenta en una cuan t í a 
«igual a la que efectivamente a p o r t ó , como consecuencia de la existencia del 
mercado n e g r o » 4 4 . S i a este fraude unimos el correspondiente a las d e m á s figu
ras tributarias, Barc ie la señala que «las cantidades que la Hac ienda t e n d r í a que 
haber recaudado durante los a ñ o s cuarenta d e b e r í a n haber triplicado a las efec
t ivamente recaudadas» . 

A l llegar al a ñ o 1957, la s i t u a c i ó n exig ía un cambio en la po l í t i ca e c o n ó m i c a , 
que d e t e r m i n ó la entrada de u n nuevo gobierno en febrero de ese a ñ o , del qui 
formaban parte Navar ro R u b i o como minis t ro de Hacienda , y Ullastres C a l v 
c o m o minis t ro de C o m e r c i o . A m b o s plantearon la necesidad de in t roduci r refor-

4 2 «Larraz y la reforma tributaria de 1940», Arriba, 1 9 / 1 / 1 9 5 4 . T a m b i é n de Fuentes Quintana puede ve 
su trabajo /•/ reparto de la carga tributaria en España. E d . Derecho Financiero, Madr id , 1961 . 

4 3 Clavera , J . (1976) , «El estraperlo en los años 40». I C E , j u n i o , págs. 91-97 y Barciela L ó p e z , C , (1 
«Fraude fiscal y mercado negro durante el f ranquismo», Hacienda Pública Española, monogra f í a 1, págs. . 
3 8 1 . 

4 4 Barciela L ó p e z , C . (1994): «Fraude fiscal...», Hacienda Pública Española, art. cit. , pág . 376. 
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CUADRO 3: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS RESPECTO A LA RENTA 
NACIONAL (millones de pesetas) (1940-1951) 

Años 
1935 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

Ingresos líquidos 
3.451 

4 .798 

6 .282 

7 .329 

9 .130 

9 .533 

9 .378 

9 .783 

11 .773 

12 .622 

13.714 

16 .038 

18 .249 

% de los ingresos sobre la RN 
14,30 

13 ,16 

13 ,93 

13 ,99 

15 ,78 

15 ,02 

16 ,22 

10 ,80 

11,54 

12 ,02 

12 ,23 

11,57 

8 ,72 

Fuente: Inst i tuto Nacional d e Estadís t ica. Renta nacional s e g ú n el C E N . 

mas para mejorar la s i t u a c i ó n de la Hac ienda púb l i ca , contener la in f lac ión y 
sanear la balanza de pagos. A lo largo de los a ñ o s 1957-1959 , se adoptaron d iver 
sas medidas, que se conocen c o n la d e n o m i n a c i ó n de medidas preestabilizadoras, 
entre las cuales, las m á s importantes son las siguientes: 

a) S u p r e s i ó n del sistema de cambios m ú l t i p l e s , vigente desde 1948, y u n i f i 
c a c i ó n del t ipo de cambio a r a z ó n de 42 ptas. por dó la r , c u e s t i ó n y a comentada 
en u n epígrafe anterior. 

b) E l a b o r a c i ó n de las tablas input-output y de la contabilidad nacional de la 
e c o n o m í a e spaño la , para conocer a fondo su funcionamiento, encargo realizado 
a u n grupo de profesores de la Facul tad de E c o n ó m i c a s de M a d r i d , entre los que 
figuraban V . A n d r é s Á l v a r e z , T o r r e s y Fuentes Quin tana . 

c) A p r o b a c i ó n de u n plan nacional de inversiones, en marzo de 1959, para 
orientarlas a impulsar el crecimiento de la e c o n o m í a en condiciones de estabilidad. 

d) R e f o r m a tributaria de 26 de dic iembre de 1957, mediante la que se p re 
t e n d í a , ante todo, aumentar la r e c a u d a c i ó n para reducir el déf ic i t y , al mismo 
t iempo, atacar los problemas de la d e f r a u d a c i ó n fiscal y de la s u b e s t i m a c i ó n de 
las bases imponibles , para lo cual se ap l i có el sistema de evaluaciones globales. 
S e g ú n el profesor Fuentes Q u i n t a n a 4 5 mediante este sistema se «trataba de repar
tir u n contingente fijado c o n arreglo a "estudios e c o n ó m i c o s " previos (que 
j a m á s exist ieron) y con arreglo a determinados índ i ce s externos, renunciando la 

4 5 Fuentes Quintana , E . (1983) , «Hac ienda d e m o c r á t i c a y reforma fiscal», en Anes G . , R o j o , L . A . , Tedde , 

P . , Historia económica y pensamiento social. Al ianza, Madr id , pág . 484. 
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A d m i n i s t r a c i ó n a conocer e inspeccionar directamente las bases reales». Esta 
reforma tributaria de 1957, c o s e c h ó u n é x i t o recaudatorio considerable, que 
p e r m i t i ó e l iminar el défici t presupuestario desde el a ñ o siguiente. 

1.1 ü. Î a crisis del modelo de sustitución de importaciones. Los 
acontecimientos que aceleraron el cambio de política económica 

S e g ú n el profesor V e l a r d e 4 6 , dos importantes contradicciones dieron al tras
te c o n el modelo de s u s t i t u c i ó n de importaciones: de un lado la po l í t i ca social, 
ya que las fuertes subidas salariales de G i r ó n de Velasco en 1956 elevaron los 
precios e h ic ie ron d isminui r a su vez la p a r t i c i p a c i ó n de los salarios en la renta 
nacional , y , de otro, el proceso autofagico al que hab ía conducido este mode
lo de po l í t i ca e c o n ó m i c a , ya que exigía cada vez mayores importaciones de 
materias primas que no se c u b r í a n c o n un mayor v o l u m e n de exportaciones, 
en parte castigadas con un t ipo de cambio sobrevalorado. Las consecuencias de 
todo ello fueron gravís imas: fuerte inf lac ión , défici t elevado de nuestra balan
za de pagos, r e d u c c i ó n drást ica de divisas y cont inua d e p r e c i a c i ó n del tipo de 
cambio . 

T r a s la po l í t i ca preestabilizadora de los a ñ o s 1957-1959 , a cuyas principales 
medidas hemos hecho referencia anteriormente, la s i t uac ión se h izo cr í t ica a 
pr incipios de j u l i o de 1959 en cuanto al v o l u m e n de divisas, ya que el saldo 
global del I E M E presentaba en ese momen to un valor negativo de 21,5 m i l l o 
nes de d ó l a r e s 4 7 . A ello se u n í a , la cr í t ica que realizaban, en el interior , los 
economistas procedentes de las primeras promociones de la Facultad de 
Cienc ias E c o n ó m i c a s de M a d r i d , algunos de los cuales h a b í a n accedido a car
gos p ú b l i c o s en el cambio de gobierno de febrero de 1957 y , en el exterior, 
los informes t é c n i c o s realizados por los organismos e c o n ó m i c o s internaciona
les ( O E C E y F M I ) . 

T a m b i é n es necesario señalar que ya en 1935 R o m á n P e r p i ñ á G r a u había 
publicado u n ensayo en la revista alemana Weltwirtschafíliches Archiv, en el que 
manifestaba que «en general, la po l í t i ca e c o n ó m i c a e spaño la ha tenido una sola 
p r e o c u p a c i ó n : la p r o d u c c i ó n ; u n solo medio: hacerla toda nacional , y un gran 
error: creer que el consumo e s p a ñ o l era i l imi tado, y de condiciones parecidas de 
capacidad adquisitiva en todas la regiones o zonas del terri torio, es decir , no 
preocuparse m á s que de la p r o d u c c i ó n sin tener en cuenta los problemas del 
m e r c a d o » 4 8 . R o m á n P e r p i ñ á criticaba el sistema de autarquismo e c o n ó m i c o 

4 6 Velarde Fuertes, J . (1985), «Los modelos económicos . . . » ( I I ) , Época, art. cit, pág. 110 
4 7 Sardá , J . (1970) El Banco de España..., op. cit . , págs. 469-470. 
4 8 t a t a tomada de Velarde Fuertes, J . (1995) , «Evoluc ión del comercio exterior español : del nacional! 

e c o n ó m i c o a la U n i ó n Europea», en Fuentes Quintana, E . (dir . ) . Problemas económicos españoles en la denla 
los 90, Ga lax ia Gutcnberg, C í r c u l o de Lectores, Madrid, pág . 389. 
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basado en conseguir « p r o d u c c i ó n nacional para el consumo nacional; fomento 
de la p r o d u c c i ó n nacional para todos los a r t í cu los posibles que se importasen. S i 
hay excedentes de p r o d u c c i ó n , fomentar a ú n su mayor consumo nacional y 
ayudarles para poder ser vendidos en el e x t e r i o r » 4 ' . 

En t r e dic iembre de 1958 y j u l i o de 1959, se produjeron una serie de acon
tecimientos de gran importancia para la e c o n o m í a e spaño la , que aceleraron el 
cambio de po l í t i ca e c o n ó m i c a que t e n d r í a lugar con el P lan de Es tab i l i zac ión 
ese mes de j u l i o . E n t r e ellos destacan5 0 : 

a) E n dic iembre de 1958, varios países europeos h a b í a n establecido la libre 
convert ibi l idad externa de sus monedas, lo cual cons t i t u í a una exigencia para 
estabilizar y liberalizar la e c o n o m í a e spaño la . 

b) T a m b i é n en d ic iembre de 1958, la O E C E e n v i ó una m i s i ó n a España , 
para elaborar u n informe, cuya c o n c l u s i ó n m á s importante era la urgencia en 
lograr u n enderezamiento general de la e c o n o m í a e spaño la , que inc luyera la 
es tab i l izac ión financiera inter ior y una reforma del conjunto del sistema de 
intercambios y de pagos c o n el exter ior . Se insistía t a m b i é n en la necesidad de 
coordinar la po l í t i ca e c o n ó m i c a , c u e s t i ó n ya planteada por el profesor T o r r e s 
M a r t í n e z en su conferencia de i n a u g u r a c i ó n del curso 1953-1954 del Instituto 
Socia l L e ó n X I I I . E l informe de la O E C E a p a r e c i ó publicado en marzo de 
1959, alcanzando gran d i f u s i ó n 5 ' . 

c) E n enero de 1959, el gobierno e n v i ó u n cuestionario a las instituciones 
m á s representativas de los sectores e c o n ó m i c o s , entre las que se encontraban el 
B a n c o de España , la Facultad de Cienc ias E c o n ó m i c a s , el I N I , el Conse jo de 
E c o n o m í a Nac iona l y la O r g a n i z a c i ó n Sindica l , acerca de tres objetivos de 
nuestra e c o n o m í a : es tab i l i zac ión , l i be ra l i zac ión e i n t e g r a c i ó n . Esas instituciones 
se manifestaron a favor de las medidas estabilizadoras, c o n e x c e p c i ó n del I N I y 
del Conse jo de E c o n o m í a Nac iona l , c o m o ya se p r e v e í a 5 2 . 

d) E n febrero de 1959, hab ía llegado a España la m i s i ó n del F M I presidida 
por G . Ferrás , director del Departamento europeo del Fondo , realizando c o n 
versaciones y consultas sobre la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a e spaño la , entre el 16 de 
febrero y el 6 de marzo. U n a entrevista suya con J u a n Sardá (director del s e rv i 
c io de estudios del B a n c o de España desde 1956) a quienes a c o m p a ñ a b a el p ro 
fesor Mar iano Sebas t ián , dio como resultado la r e d a c c i ó n de u n documento a 
finales de febrero en el que se concretaban las l íneas de a c t u a c i ó n que d e b í a n 
inspirar la nueva po l í t i ca e c o n ó m i c a , e m p l e á n d o s e y a los t é r m i n o s de l iberal iza-

4 9 I b í d e m , págs. 389-390 
s " V e r al respecto Fuentes Quintana, E . (1984), «El Plan de Estabil ización e c o n ó m i c a de 1959, 25 años des

pués». Información comercial española, agosto-septiembre, págs. 25-40. 
3 1 E l texto í n t e g r o fue publicado por Información comercial española, en la s ecc ión « D o c u m e n t o s » del n" de 

j u n i o de 1959. E n esos momentos, el profesor Fuentes Quintana era el director de la revista. 
5 2 Schwartz, P . , G o n z á l e z , M . J . (1978), lina historia del Instituto..., op. cit. , pág . 87. 
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c i ó n y de flexibilización de la e c o n o m í a e spaño la . Este documento fue precisa
mente el M e m o r á n d u m que el gobierno e spaño l e n v i ó a la O E G E y al F M I en 
j u n i o de 1959, que fue redactado fundamentalmente por el profesor Sardá . > 

b *MHMflAt twaé&<¡rto|.«W.-iMífc í ó -oit imomb • n . f u - I ' M 
2. Modelo de apertura exterior (1959-1973) 

2.1. E l plan nacional de estabilización económica 

C o m o fines ú l t i m o s del Plan de Es tab i l i zac ión , cuyo marco legal q u e d ó fija
do en el Decre to L e y 1 9 / 1 9 5 9 de 21 de j u l i o de « O r d e n a c i ó n E c o n ó m i c a » , se 
encontraban el desarrollo e c o n ó m i c o y una mayor i n t e g r a c i ó n de nuestra eco
n o m í a en la e c o n o m í a internacional , especialmente en la europea, que había 
presenciado la c r e a c i ó n del Mercado C o m ú n E u r o p e o en 1957. Para alcanzar 
esos fines era imprescindible lograr el equi l ibr io in terno de precios y el equ i l i 
brio exterior , d i s t i n g u i é n d o s e para ello en el plan las medidas a adoptar en los 
sectores p ú b l i c o y p r i v a d o 5 3 (ver esquema 1): 

E n el sector p ú b l i c o , se p r e t e n d í a el ajuste entre ahorro e i n v e r s i ó n para lo 
que se es t ab lec ió : 1) l i m i t a c i ó n de la p i g n o r a c i ó n de la deuda p ú b l i c a en el 
B a n c o de España ; 2) r e d u c c i ó n de subsidios a las empresas púb l icas ; 3) limita) 
c i ó n del c r é d i t o para inversiones a los organismos a u t ó n o m o s , y 4) l i m i t a c i ó n «le 
la c u a n t í a del gasto p ú b l i c o total con objeto de no incur r i r en défic i t p ú b l i c o . 

E n el sector privado, las medidas de disciplina p r e t e n d í a n un mayor equi l i 
br io en el inter ior mediante la c o n t e n c i ó n de la demanda de c r é d i t o , y fueron 
b á s i c a m e n t e tres: 1) l i m i t a c i ó n del c r é d i t o al sector pr ivado en 11.000 millones 
para 1959; 2) a u t o r i z a c i ó n previa del B a n c o de E s p a ñ a para que la banca piula
se aumentar sus operaciones activas, y 3) subida de los tipos de descuento riel > 
al 6 ,25%; del redescuento, del 4 al 5 y los de p i g n o r a c i ó n de fondos p ú b l u os 
fueron elevados 0,50 puntos. 

U n a vez alcanzada la estabilidad interna de precios, e l equi l ibr io e x u i u u 
m e j o r a r í a c o n las siguientes medidas: 1) establecimiento de un tipo de cambio 
más realista, a r a z ó n de 60 ptas. por d ó l a r (Decre to de 17 de j u l i o de 1959) , lo 
que s u p o n í a una fuerte d e v a l u a c i ó n de la peseta, así como la dec l a r ac ión di 
conver t ib i l idad exter ior l imitada de nuestra moneda; 2) p r o m u l g a c i ó n de la I i n 
de inversiones exteriores el 22 de j u l i o de 1959, con objeto de favorece! l.i 
entrada de capital extranjero en E s p a ñ a ; 3) t a m b i é n , «amnis t ía fiscal y moni ta 

5 3 E l contenido del Plan de Estabi l ización puede encontrarse en Información comercial española, «La o unnmltf 
española ante el Plan de Estabilización», j u l i o , 1959, págs. 7-10. T a m b i é n puede verse Sardá. | ( F ' n l l ) , 
«Aspectos monetarios de la estabil ización», en La estabilización en España, Cá t ed ra Luis ( >lanuga de e« tt 
bancada, Facultad de Derecho de Madr id , págs. 29-49. T a m b i é n en Sardá, J . (1970), El ¡Unico ¡le I ¡p.i 
op. cit. , págs . 474-477 . 
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ría que haga re tomar a E s p a ñ a las divisas situadas en el ex t e r i o r» , y 4) o b l i g a c i ó n 
de constituir u n d e p ó s i t o previo del 2 5 % del valor de las importaciones. 

E n definit iva, las l íneas básicas del Plan de Es tab i l i zac ión se concretaron en 
la ap l i cac ión de una po l í t i ca monetaria de ca rác t e r restrictivo (subida de tipos de 
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i n t e r é s y l i m i t a c i ó n de la cantidad de dinero) y de una pol í t ica fiscal de con ten
c i ó n del gasto p ú b l i c o , j u n t o al aumento de ciertos impuestos (sobre la gasoli
na, tabaco y otros). T o d o ello con el objetivo de reducir la inf lac ión y favore
cer la paridad del poder adquisit ivo de nuestra moneda. E l sector exter ior se 
ver ía así altamente favorecido, apoyado sobre un tipo de cambio que fomenta
se las exportaciones y penalizase el conjunto de las importaciones. 

O t r a c u e s t i ó n importante para la l ibera l izac ión de nuestra e c o n o m í a , fue la 
m o d i f i c a c i ó n del arancel vigente hasta entonces (arancel C a m b ó de 1922), que se 
p l a s m ó en la L e y de 30 de mayo de 1960, si bien mantuvo el ca rác te r ultraprotec-
cionista del anterior arancel, lo cual fue denunciado por varios economistas, entre 
ellos Fuentes Q u i n t a n a 5 4 . N o obstante, debido a la a d h e s i ó n de España al G A T T 
en septiembre de 1963, las tarifas del arancel del 60 empezaron a ajustarse a por
centajes cada vez más discretos, r eba j ándose su ca rác te r ultraproteccionista. 

E l P lan de Estabi l ización de 1959 c o n s t i t u y ó la primera gran o p e r a c i ó n de 
t r a n s f o r m a c i ó n de la e c o n o m í a española en la segunda mitad de este siglo. C o n sus 
medidas se p o n í a en marcha algo más que una nueva pol í t ica e c o n ó m i c a , se trata
ba de sembrar, en palabras del profesor Fuentes Q u i n t a n a , 5 5 «la semilla del desa
rrol lo». E n efecto, superada la fase de r eces ión e c o n ó m i c a derivada de las medidas 
de es tab i l izac ión , la e c o n o m í a española e n t r ó en una etapa de intenso crecimiento 
e c o n ó m i c o hasta 1974, es decir, hasta el comienzo de la crisis e c o n ó m i c a interna
cional . Esos quince años consti tuyen, como es sabido, la etapa más larga de estabi
lidad y crecimiento de la e c o n o m í a española en este siglo. E l P I B real e spaño l cre
c ió a una tasa anual acumulat iva del 7 , 1 % y la renta per cápita lo h izo a u n ritmo 
anual del 5,5%. S i n duda, de no haberse promulgado el Plan de Es tabi l izac ión , la 
e c o n o m í a española no hubiera crecido al ritmo que lo hizo durante la década de 
los sesenta y primeros años setenta. E n los 15 a ñ o s que van de 1960 a 1974, el PIB 
per cápi ta e spaño l pasó de representar el 5 9 % del P I B per cápi ta medio europeo al 
79%, lo que supuso u n considerable avance en la convergencia real. 

F ina lmente , ha de destacarse el pr imer intento de a p r o x i m a c i ó n de España al 
Mercado C o m ú n mediante la carta que e n v i ó el minis t ro de Asuntos Exter iores 
Fernando M . Castiella, e l 9 de febrero de 1962, al presidente del Conse jo de las 
Comunidades , el francés M a u r i c e C o u v e de M u r v i l l e 5 6 . L a c o n t e s t a c i ó n a la 

5 4 A l respecto puede verse la crítica en I C E , dirigida por Fuentes Quintana en el n ú m e r o co r r e spond ió 
a j u n i o de 1960. Según un estudio de las tarifas medias arancelarías en España y de otros países de Europa, MÍ 
como de Estados Unidos , resultaba que en España era apreciablemente más alta (24.5% en España fre I 
18-19% de Francia e Italia). Sobre las características del arancel de 1960 puede verse G á m i r , L . (1980), 
«Política arancelaria», en Política económica..., op. cit., págs. 302-305. 

5 5 Fuentes Quintana, E . (1991), «Tres decenios de la e c o n o m í a española en perspectiva», en García I 'elgailu, 
J . L . , España. Economía. Espasa Calpe, Madr id , pág. 6. 

5 1 1 Alonso, A . (1985), España en el Mercado Común. Del Acuerdo del 70 a la Comunidad de Doce. Esp.isa I 
Madr id , pág. 24. 
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carta de Castiella no l l egó hasta j u n i o de 1964, d e s c a r t á n d o s e en ella la posibi l i 
dad de negociar u n acuerdo de a soc i ac ión c o n España , pero dejando una puer
ta abierta para alcanzar u n acuerdo comerc ia l que permitiera atenuar los per ju i 
cios que el Mercado C o m ú n estaba ocasionando a E s p a ñ a 5 7 . 

A tal efecto, en j u l i o de 1965, fue nombrado Alber to Ullastres embajador de 
España ante las Comunidades Europeas, quien d i s e ñ ó una acertada estrategia que 
hizo posible una n e g o c i a c i ó n m u y favorable para nuestro país . E l 29 de j u n i o de 
1970, se firmaba en L u x e m b u r g o el A c u e r d o C o m e r c i a l Preferencial entre 
España y la C E E c o n u n contenido estrictamente e c o n ó m i c o , careciendo de 
d i m e n s i ó n po l í t i ca . Las concesiones comunitarias realizadas en favor de España 
tuv ieron u n saldo favorable, especialmente para nuestro sector industrial , ya que 
se c o n c e d í a una rebaja que llegaba hasta el 60% del arancel comuni tar io a p r i n c i 
pios de 1973. S i n embargo, en lo referente a la agricultura, las concesiones 
comunitarias fueron m u c h o m á s limitadas. Duran te la v igencia del acuerdo 
(1970-1984) , el saldo de la balanza comerc ia l entre España y la C E E fue me jo 
rando para nuestro país , pasando de una tasa de cobertura del 5 5 % en 1970 al 
119,7% en 1984. 

2.2. Política moneta&a y financiera, control de cambios y sector exterior 

E n el terreno monetar io y financiero, una m o d i f i c a c i ó n importante fue la 
n a c i o n a l i z a c i ó n del B a n c o de España , por L e y de 14-4 -1962 si b ien, c o m o ha 
seña l ado R . P o v e d a 5 8 , esa ley «no supuso u n cambio importante de compor ta 
miento del B a n c o de España», ya que antes de ella la i n t e r v e n c i ó n del Estado en 
sus ó r g a n o s de gobierno era total. L a e j e c u c i ó n de la po l í t i ca financiera se c e n t r ó 
desde la entrada en v igor de esa L e y , en tres organismos: el B a n c o de España , res
ponsable del control de la banca privada; el Instituto de C r é d i t o de las Cajas de 
A h o r r o , c o n funciones similares para estas entidades, y el Instituto de C r é d i t o a 
M e d i o y Largo Plazo , para la c o o r d i n a c i ó n de los bancos oficiales, el control de 
los c r é d i t o s a plazos medio y largo, y ciertos aspectos del mercado de capitales. 

C o n esta reforma la banca privada q u e d ó delimitada en dos grupos de ban 
cos: los comerciales para el c r é d i t o comerc ia l ordinario, y los industriales y de 
d e p ó s i t o para la p r o m o c i ó n de empresas y la financiación de inversiones a 
medio y largo plazo, pero en la p rác t i ca los bancos comerciales cont inuaron 
siendo mixtos y , por otra parte, los bancos industriales se fueron creando c o m o 
meras filiales de los comerciales. E l statu quo bancario procedente de la reforma 
bancaria de 1946, se mantuvo en lo esencial, dadas las condiciones restrictivas 

, 7 I b ídem, pág. 25 . 
5 " Poveda, R . (1980), «Política monetaria y financiera», en G á m i r , L . , Política económica..., op. cit. , pág . 75 . 
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establecidas para la c r e a c i ó n de nuevos bancos. L a entrada de bancos extranje
ros tampoco se a u t o r i z ó y se hubo de esperar hasta 1978. Otras cuestiones de las 
que se o c u p ó la ley de reforma bancaria de 1962 fueron la r e g u l a c i ó n de las b o l 
sas de valores y la c r e a c i ó n de nuevas entidades de i n v e r s i ó n mobil iar ia . 

E n po l í t i ca monetaria, cabe distinguir dos p e r í o d o s en cuanto a los ins t ru
mentos utilizados: durante la d é c a d a de los sesenta se emplearon las t écn icas de 
control directo del c r é d i t o , mientras que a partir de 1970, el control se rea l izó 
sobre la l iquidez de los bancos. E n enero de 1963 fue creado el coeficiente de 
l iquidez de la banca, con el fin de reducir las tensiones inflacionistas, ya que 
s e g ú n los análisis de coyuntura exis t ían fuertes presiones sobre la demanda en 
aquellos momentos . Ese coeficiente fue del 10% en el momento de su c r e a c i ó n , 
e l e v á n d o s e al 12% en marzo de 1963 y al 1 3 % en mayo , valor que mantuvo 
hasta que d e s a p a r e c i ó en 1 9 7 1 . T r a s la c r e a c i ó n de ese coeficiente tuvo lugar 
una d e s a c e l e r a c i ó n del c r é d i t o bancario y de la e x p a n s i ó n monetaria hasta 1964. 

D e nuevo aparecieron tensiones inflacionistas a finales de 1965, en una fase 
en que el c r é d i t o bancario hab ía llegado a crecer en ese a ñ o al 3 5 % . Por ello, se 
tomaron una serie de medidas de po l í t i ca monetaria entre las que destacan el 
establecimiento de un l í m i t e m á x i m o del 17% a la e x p a n s i ó n credit icia y el alza 
del tipo de p i g n o r a c i ó n de la deuda hasta el 6 % 5 9 . Las medidas aplicadas cont r i 
buyeron a contener las importaciones y a mejorar el saldo de la balanza comer
cial y la balanza de pagos. 

N o obstante, no desaparecieron las tensiones inflacionistas, ya que los au
mentos de precios cont inuaron, y los salarios, como señala E g u i d a z u 6 0 , «con t i 
nuaron rebasando la capacidad del s is tema». A s i m i s m o , la i n v e r s i ó n e m p e z ó a 
perder d inamismo y en los primeros meses de 1967 hab ía empezado a estancar
se la p r o d u c c i ó n industrial . A n t e tal s i t uac ión , se p e n s ó que las medidas restrn 
tivas a adoptar no d e b e r í a n perjudicar a la i n v e r s i ó n , lo cual a c o n s e j ó l levar a 
cabo una nueva d e v a l u a c i ó n de la peseta para reducir el desequilibrio exterior y 
poner freno a las salidas especulativas de capital a corto plazo que estaban pro
d u c i é n d o s e de manera considerable6 1 L a d e v a l u a c i ó n de la peseta se h izo coin 
c id i r c o n la d e v a l u a c i ó n de la l ibra es ter l ina6 2 , quedando establecida la n u e v i 
paridad en 70 ptas. el d ó l a r (Decre to de 19 -11 -1967) . T a m b i é n se adoptaron 
medidas complementarias para evitar los efectos inflacionistas de la d e v a l u a c i ó n , 

I b í d e m , pág. 89. 

' " Eguidazu, F . (1978), « In t e rvenc ión mone ta r ia . . .» , op. cit. , pág . 349. 

'< I b í d e m . 

' ' 2 L a balanza de pagos br i tánica ven ía arrastrando nn progresivo empeoramiento de su saldo hasta .ilc.in/,11 
los 400 millones de libras de déficit en 1967, así como un considerable descenso de las reservas del Rain .> 'I> 

Inglaterra, por lo que el gobierno inglés dec id ió devaluar su moneda en noviembre de 1967. 
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c o m n fueron la c o n g e l a c i ó n del sueldo de los funcionarios, r e d u c c i ó n de otras 
rentas y salarios, e l e v a c i ó n de los tipos de i n t e r é s , etc. 

E n 1971 tuvo lugar la crisis del sistema monetar io internacional que hab ía 
sido establecido en Bre t ton W o o d s en 1944, al decretar el presidente N i x o n la 
inconver t ib i l idad del d ó l a r en oro en agosto de ese a ñ o 6 3 , lo que supuso a par
tir de entonces, la l ibre flotación de las monedas en el mercado internacional . 
A s i m i s m o , el d ó l a r fue devaluado c o m o resultado de los acuerdos de W a s h i n g 
ton tomados por el G r u p o de los D i e z entre el 17 y 19 de dic iembre de ese 
mismo a ñ o , lo que condujo al reajuste de las paridades de las principales m o n e 
das de los países miembros del F M I . C o m o consecuencia de ello, las autorida
des españo las decidieron mantener la paridad oro de la peseta, lo cual significa
ba una r e v a l u a c i ó n de nuestra moneda, quedando el nuevo tipo de cambio en 
64,4737 ptas. el dó l a r . D e nuevo , en febrero de 1973, ante otra d e v a l u a c i ó n del 
dó la r , el gobierno e spaño l d e c i d i ó t a m b i é n la r e v a l u a c i ó n de nuestra moneda, 
e s t a b l e c i é n d o s e el nuevo tipo de cambio en 58 ,0263 ptas. el dó la r . 

O t r o hecho destacado en 1973, en lo que respecta al control de cambios, fue 
la d e s a p a r i c i ó n del I E M E (Decre to de 17 -7 -1973) , cuyas funciones fueron tras
pasadas al B a n c o de España y al Min is te r io de C o m e r c i o , c r e á n d o s e t a m b i é n la 
D i r e c c i ó n Genera l de Transacciones E x t e r i o r e s 6 4 en este ú l t i m o . 

L a e v o l u c i ó n del sector exter ior en el p e r í o d o 1960-1973 (ver cuadro 4 ) , 
podemos considerarla en general de estable y con un significativo aumento de 
los intercambios exteriores respecto al anterior modelo de po l í t i ca e c o n ó m i c a , 
ya que de una apertura del 4 ,7% en 1950, se pasó al 17,7% en 1961 y se a lcan
zaba el 1 9 , 3 % 6 5 en 1970. 

E n el periodo 1960-1973 , cabe destacar los défici t crecientes en la balanza 
comercia l , especialmente a partir de 1963 debido al aumento de las impor tac io
nes de materias primas y maquinaria exigidas por el proceso de desarrollo eco 
n ó m i c o , mientras que la balanza de servicios muestra s u p e r á v i t creciente gracias 
al turismo. A s i m i s m o , la balanza de transferencias, c o m o consecuencia de las 

6 3 Eguidazu, F . (1978) , « In t e rvenc ión mone ta r i a . . . » , op. cit . , pág. 357. U n o de los defectos del sistema 

monetario internacional establecido en B r e t ó n Woods , era la estrechez de las bandas de f luctuación de los 

cambios, lo cual obligaba a los países con riesgos de deva luac ión , a intervenir en el mercado de divisas, y para 

ello necesitaban disponer de fuertes reservas. G o m o las disponibilidades de oro estaban limitadas, el c rec i 

miento de las reservas se ten ía que materializar en el aumento de los saldos en dólares . Durante el segundo 

semestre de 1970, tuvo lugar una intensa salida de fondos de N o r t e a m é r i c a hacia Europa como consecuencia 

de las diferencias de tipos de in te rés a corto plazo, lo que e l e v ó el déficit de transacciones de Estados Unidos . 

Si a lo anterior unimos la debilidad de la balanza comercial norteamericana a principios de 1971, el resultado 

fue el aumento de reservas de dólares en Europa, lo que c r e ó un clima de alarma sobre el futuro del dólar que 

se intensif icó con una creciente ola especulativa. D e ahí que N i x o n optara por la inconvertibilidad del dó la r 

en oro, lo cual supon ía la caída del principal es labón del sistema de Bret ton Woods . 

" I b í d e m , págs. 378-379. 
6 5 Carreras, A . (coord.) (1989) , Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, F u n d a c i ó n Banco Exter ior , 

Madrid, pág. 3 3 1 . 
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remesas de emigrantes6 6 , presenta valores crecientes durante todo el p e r í o d o . E n 
cuanto a la balanza corriente, destacan los déf ic i t registrados entre 1965 y 1969, 
que se convier ten en s u p e r á v i t a partir de 1970. P o r otra parte, t a m b i é n in f luyó 
posit ivamente sobre la balanza de pagos el aumento de las entradas de capital a 
largo plazo, favorecido por la L e y de inversiones exteriores de 1959, alcanzan
do en 1965 un s u p e r á v i t de 322,4 mil lones de dó la res . 

CUADRO 4: EVOLUCIÓN DE DETERMINADAS PARTIDAS DE LA BALANZA DE PAGOS 
(1960-1973) (millones de dólares) 

Años Balanza 
comercial Turismo y viajes Transferencias Balanza 

corriente 
1960 5 7 , 0 6 2 4 6 , 4 6 90 ,07 393 ,27 

1961 - 278 ,71 330 ,51 162 ,59 2 2 1 , 2 9 

1962 - 6 3 7 , 8 5 4 6 5 , 8 3 2 2 1 , 0 8 5 0 , 5 0 

1963 - 1 .012,63 6 1 1 , 0 6 257 ,84 - 185 ,77 

1964 - 1 .070,20 8 5 2 , 0 5 3 2 0 , 8 2 33 ,01 

1965 - 1 . 7 5 8 , 6 6 1.026,58 3 5 9 , 8 9 - 486 ,27 

1966 - 1 . 9 9 1 , 7 0 1 .201,99 4 1 8 , 7 3 - 5 6 4 , 0 6 

1967 - 1 . 7 8 1 , 1 8 1 .110,42 450 ,30 - 4 5 6 , 2 6 

1968 - 1 .575,20 1.111,18 4 4 7 , 6 9 - 2 4 1 , 7 6 

1969 - 1 ,870,59 1 .194,65 531 ,98 - 3 9 3 , 5 3 

1970 - 1.873,74 1.542,72 6 5 8 , 8 9 78 ,50 

1971 - 1.599 1.878 767 ,3 856 ,1 

1972 - 2 . 1 3 6 , 4 2 .230,7 8 6 6 571 

1973 - 3 .545 ,3 2 .878 1.414 5 5 6 , 8 

Fuente: Carreras, A. (coord.) : Estadísticas históricas..., o p . cit., c a p . 8. 

2.3. L a planificación económica 

L a po l í t i ca de desarrollo e c o n ó m i c o en E s p a ñ a , inspirada en el sistema 
francés de p lan i f icac ión indicat iva, c o m p r e n d i ó el p e r í o d o que va de 1964 a 
1975, durante el cual fueron aplicados tres planes de desarrollo e c o n ó m i c o y 
social: e l p r imero a b a r c ó de 1964 a 1967, el segundo c o m p r e n d i ó los a ñ o s entre 
1968 y 1 9 7 1 , y el tercer P l an se e x t e n d i ó al cuatr ienio 1972-1975. 

C o m o antecedentes de los planes de desarrollo se encuentran la c r e a c i ó n , 
mediante Decre to de principios de febrero de 1962 de la C o m i s a r í a del P lan de 
Desarrol lo , de la que fue nombrado comisario Laureano L ó p e z R o d ó , así como 
la p u b l i c a c i ó n del informe del B a n c o M u n d i a l sobre la e c o n o m í a e spaño la en el 
verano de ese mismo a ñ o . Este Informe, que hab í a sido solicitado por el gobiei 
no e s p a ñ o l en 1 9 6 1 , t en ía c o m o objetivo conocer las posibilidades y los cri te
rios para el desarrollo e c o n ó m i c o de nuestro país . S e g ú n el profesor Ve la rde 6 

Velarde Fuertes, J . (1985), «Los modelos económicos. . . (11)», Epoca, art. cit., pág . 110. 
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mediante la C o m i s a r í a del P lan de Desarrol lo , cristalizaba el capitalismo corpo
rativo en E s p añ a , dentro de este modelo de apertura exter ior . 

Para conseguir el objetivo del desarrollo e c o n ó m i c o , el I P lan , aprobado por 
L e y de 2 8 - 1 2 - 1 9 6 3 , t en ía como principales objetivos: elevar el c rec imiento del 
producto nacional bruto, una m á s equitativa d i s t r i b u c i ó n de la renta, una mayor 
flexibil idad del sistema e c o n ó m i c o , pleno empleo del factor trabajo y una p ro 
gresiva i n t e g r a c i ó n en la e c o n o m í a mundia l , especialmente la europea. 

Las previsiones realizadas en el I P lan se v i e ron ampliamente superadas: 
frente a u n crec imiento previsto del P N B del 6% anual, el crecimiento efecti
v o fue del 7,8%; y frente a u n aumento estimado de la i n v e r s i ó n de u n 9% 
anual, el aumento efectivo a l c a n z ó tasas anuales en torno al 15% con u n m á x i 
m o del 2 0 % en 1966. S i n embargo, resurgieron c o n fuerza los desequilibrios 
interno y externo, que no se h a b í a n previsto, dando lugar a elevaciones de 
precios y del coste de v ida , así c o m o a aumentos en el déf ic i t de la balanza 
comercia l . S e g ú n Sardá , en frase recogida por el profesor Fuentes Q u i n t a n a 6 8 : 
«la p lan i f i cac ión e spaño la ha sido en esta etapa m u c h o m á s motor que t i m ó n » , 
r e f i r i éndose a que el I P lan de Desarrol lo hab ía estimulado en algunos casos las 
distintas partidas del gasto nacional , pero sin dir igir la e c o n o m í a españo la en el 
sentido adecuado. 

E n enero de 1967 la C o m i s a r í a p u b l i c ó las principales directrices del I I P lan 
de Desarrol lo , que tuv ie ron que ser revisadas a consecuencia del proceso de 
r e c e s i ó n sufrido por nuestra e c o n o m í a a lo largo de ese a ñ o , por lo que hubo 
que esperar a la L e y de 11-2 -1969 , para que el I I P lan fuese aprobado defini t i 
vamente. E n t r e las novedades m á s destacadas del I I P lan estaban las señales de 
alerta, que t e n í a n por objeto controlar m á s de cerca la e v o l u c i ó n y e j e c u c i ó n del 
plan. Seis fueron las señales de alerta establecidas69: 

1) í n d i c e s del coste de vida y de precios al por mayor . L a señal func iona r í a 
cuando la media de los í nd i ce s del coste de vida o de precios al por mayor de 
un trimestre superase en m á s de u n 2 % al í n d i c e correspondiente al trimestre 
anterior. 

2) Porcentaje de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones. L a 
señal saltaría cuando el porcentaje medio de seis meses se redujera en 4 puntos 
sobre el correspondiente a los mismos meses del a ñ o anterior. 

3) V a r i a c i ó n de las reservas de divisas. E l funcionamiento de la señal consis t ía 
en que la p é r d i d a de reservas a lo largo de un a ñ o , fuera mayor al 10% del n ive l 
existente al i n i c io de ese a ñ o . 

'* Fuentes Quintana, E . (1968), «La actual coyuntura e c o n ó m i c a española», en Propiedad, desarrollo y persona, 
E d . S i g ú e m e , Salamanca, pág . 169. 

M F e r n á n d e z Díaz , A . (1980) , «Política de planif icación», en G á m i r , L . , I'olítica Económica..., op. cit. , pág. 
486. 
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4) Ofer ta monetaria. Se es tablecía que cuando la oferta monetaria de u n t r i 
mestre corregida de las variaciones estacionales, superase en u n 3 ,3% a la del t r i 
mestre anterior, saltaría la señal de alerta. 

5) í n d i c e de p r o d u c c i ó n industrial . E n el caso de que la media de los índ ices 
de u n p e r í o d o de seis meses no superarse en u n 2 , 5 % la media de los í nd i ce s del 
m i smo p e r í o d o del a ñ o anterior, f unc iona r í a la señal de alerta. 

6) Porcentaje de desempleo sobre la p o b l a c i ó n activa. F u n c i o n a r í a cuando 
ese porcentaje se si túase durante tres meses seguidos por encima del 2 ,5%. 

E n cuanto a los efectos del I I P lan de Desarrol lo sobre la e c o n o m í a e s p a ñ o 
la, cabe señalar que el P I B a precios de mercado tuvo tasas de crec imiento real 
similares a las obtenidas durante el I P lan , oscilando entre el 4,7 y el 7 ,5% entre 
1968 y 1 9 7 1 . L a f o r m a c i ó n bruta de capital, sin embargo, r eg i s t ró en el I I Plan 
tasas de crec imiento real inferiores a las del I P lan , ya que entre 1964 y 1967 
fueron de 8,2, 21,4 , 12,6 y - 4 , 0 7 , mientras que de 1968 a 1971 fueron de 3 , 1 , 
11,08, 2,8 y - 0 , 9 2 . 

F ina lmente , en cuanto al I I I P lan de Desarrol lo , aprobado por la L e y 2 2 - 5 -
1972, con vigencia para el p e r í o d o 1972-1975 , uno de sus principales objetivos 
era el c rec imiento acelerado de la e c o n o m í a , compatible con una « h o m o g e n e i -
z a c i ó n de niveles de renta y de actividades i n t e r r e g i o n a l e s » 7 0 . 

Se previo u n crec imiento acumula t ivo anual del P N B del 7%, y destacaba su 
objetivo social, c o n una a t e n c i ó n prioritaria a los aspectos redistributivos del 
desarrollo y una mayor igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos 
Este I I I Plan se v i o condicionado por dos acontecimientos de importancia, qué 
fueron el estallido de la crisis del p e t r ó l e o a finales de 1973 y la c r e a c i ó n en eíí 
mismo a ñ o del Min i s te r io de P lan i f i cac ión del Desarrol lo , en s u s t i t u c i ó n di ll 
C o m i s a r í a del P lan , c o n c e d i é n d o s e l e así al I I I P lan una nueva o r i e n t a c i ó n insii 
tucional . 

Las previsiones de este plan sobre nuestra e c o n o m í a no se l legaron a cumpl i i 
en su totalidad, debido en buena medida a los efectos de la crisis e c o n ó m i i a \ 
al fal lecimiento de F ranco el 2 0 - 1 1 - 1 9 7 5 , lo cual d e t e r m i n ó a su vez que n>> 
continuaran los planes de desarrollo. 

C o m o resumen de la p lan i f icac ión e c o n ó m i c a e spaño la puede afirmarse, <-n 
o p i n i ó n de Fuentes Q u i n t a n a 7 1 , que mediante la puesta en marcha de los plañí 
de desarrollo, nuestra po l í t i ca e c o n ó m i c a vo lv ía al in te rvencionismo presente olí 
la d é c a d a de los cuarenta y de los c incuenta hasta que con el P lan de Fsl i 
b i l i zac ión de 1959 se i n i c i ó u n proceso de apertura y de l ibe ra l i zac ión de u n e 
tra e c o n o m í a que só lo du ra r í a hasta la mi tad de la d é c a d a de los sesenta. 

V «III Plan de desarrollo E c o n ó m i c o y Social», E d . del B O E , Madr id , 1971, pág . 1 1 . 
7 1 Fuentes Quintana, E . (1991), Tres decenios de la economía española..., op. cit. , págs. 19-24. 
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2.4. Política fiscal 

E n 1960, el sistema tributario e s p a ñ o l a ú n presentaba u n alto grado de regre-
sividad, ya que el porcentaje de impuestos indirectos sobre el total de impues
tos recaudados representaba cerca del 60%, y só lo un 4 0 % de los impuestos 
directos. L a reforma fiscal de 11 de j u n i o de 1964, que no fue motivada por 
apremios recaudatorios, no h izo variar esa s i t u a c i ó n e incluso la e m p e o r ó , y a 
que en 1965 la r e c a u d a c i ó n por impuestos directos hab ía bajado al 36% del total 
de ingresos. C o m o ha s e ñ a l a d o C o m í n 7 2 , «si el P lan de Es tab i l i zac ión fue una 
o c a s i ó n perdida para actualizar nuestros tributos, lo mi smo s u c e d i ó c o n la refor
ma tributaria de 1964, que tampoco es t ab lec ió un impuesto sobre la renta que 
aguantase tal nombre , n i un impuesto sobre el v o l u m e n de ventas t é c n i c a m e n 
te acep tab le» . 

E n efecto, la reforma de 1964 i n c o r p o r ó al sistema tributario u n impuesto 
sobre el v o l u m e n de ventas multifasico y en cascada, l lamado impuesto general 
sobre el t ráf ico de empresas ( I G T E ) , cuando los países de la C E E ya h a b í a n 
abandonado este impuesto y h a b í a n incorporado el gravamen sobre el valor 
a ñ a d i d o ( I V A ) . E n o p i n i ó n del profesor Fuentes Q u i n t a n a 7 3 , la reforma fiscal de 
1964 «fue una gran oportunidad perdida por nuestra h a c i e n d a » , teniendo en 
cuenta a d e m á s que, de cara a una posible i n t e g r a c i ó n en E u r o p a , nuestro siste
ma tributario t en í a que ajustarse al de la C E E . 

P o r otra parte, e l elevado crec imiento de la p r o d u c c i ó n , la renta y e l consu
m o que tuvo E s p a ñ a durante la d é c a d a de los sesenta, c o m o ya se ha s e ñ a l a d o , 
d e b í a haberse traducido en el correspondiente aumento de los ingresos p ú b l i c o s , 
aun considerando la escasa flexibilidad de nuestro sistema tributario. S i n embar
go, ello no fue así, debido a que el sistema de evaluaciones globales, vigente 
desde 1957, ex ig ía la d e t e r m i n a c i ó n de las bases tributarias de cada act ividad 
e c o n ó m i c a para su reparto posterior entre los contribuyentes, pero se e v i d e n c i ó 
una notable resistencia por parte de las agrupaciones de empresarios y profesio
nales para la e l e v a c i ó n de esas bases en una c u a n t í a apropiada. T o d o ello deter
m i n ó el abandono del sistema de evaluaciones globales y su su s t i t uc ión por el de 
e s t i m a c i ó n directa de las bases imponibles a partir de 1 9 6 6 7 4 . 

Siguiendo al profesor Fuentes Qu in tana , podemos sintetizar en nueve , los 
rasgos del sistema imposi t ivo e s p a ñ o l , tras la reforma de 1964: 1) reducida p re 
s ión fiscal; 2) p r i m a c í a de la i m p o s i c i ó n indirecta sobre la directa; 3) t r i b u t a c i ó n 

7 2 Fuentes Quintana , E . (1990) , Las reformas tributarias en España. Teoría, historia y propuestas, e d i c i ó n al c u i 
dado de Francisco C o m í n , E d . Cr í t icas , Barcelona, pág . X V I . 

7 1 Fuentes Quintana, E . (1983), «Hac ienda democrá t i ca . . .» , en Anes, G . y otros. Historia Económica... op. cit. , 
pág . 485. 

7 4 I b í d e m , p á g . 486. 
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indirecta amplia , as is temát ica y centrada en el impuesto de tráf ico de empresas 
incorporado en 1964; 4) c o n t r i b u c i ó n directa basada en los impuestos de p ro 
ducto, ya que no exist ía un a u t é n t i c o impuesto general sobre la renta; 5) pre
s ión fiscal soportada por los rendimientos del trabajo dependiente, superior a la 
soportada por el capital; 6) r e c a u d a c i ó n por g r a v á m e n e s sobre el patr imonio y 
las ganancias de capital menor que la derivada del impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales in tervivos; 7) excesivas desgravaciones, exenciones y bonif icac io
nes; 8) escasa eficacia en la g e s t i ó n fiscal, y 9) amplia e v a s i ó n fiscal. A n t e este 
panorama, la tarea de armonizar nuestro sistema tributario con el europeo no se 
p r e v e í a fácil; para ello hubo que esperar a la reforma fiscal iniciada en 1977. 

2.5. Política industrial: la reorientación del INI 

S e g ú n q u e d ó indicado en el modelo de su s t i t uc ión de importaciones, si bien 
el I N I hab ía tenido a u t o n o m í a y libertad de maniobra con financiación del pre
supuesto del Estado hasta la L e y de entidades estatales a u t ó n o m a s de 28 de 
dic iembre de 1958, a partir de entonces y hasta 1970, sufre algunas modif ica
ciones importantes: 

• C o n la L e y de Bases de 24 de d ic iembre de 1962 se obligaba a todas las 
empresas púb l i cas a enviar sus cuentas al Min is te r io de Hac ienda y se l imitaba la 
l ibre e m i s i ó n de acciones por parte de ellas. 

• E l a r t í cu lo segundo de la L e y del I Plan de Desarrol lo e s t ab lec ió el p r i n c i 
pio de subsidiariedad, s e g ú n el cual la empresa púb l i ca deb ía limitarse a llenar el 
vac io de la empresa privada, pero no a compet i r con ella, lo cual s u p o n í a , s egún 
ha s e ñ a l a d o G o n z á l e z , 7 5 «un viraje profundo en la vieja o r i e n t a c i ó n de Juan 
A n t o n i o Suanzes» . 

• E l decreto 4 8 9 / 1 9 6 8 de 14 de marzo, c o m o ya se ha indicado, c a m b i ó la 
dependencia funcional del I N I desde el Min i s te r io de la Presidencia al de 
Industria. 

Las dos ú l t imas modificaciones precipitaron la d i m i s i ó n de Suanzes, con el 
pretexto de u n incidente de protocolo entre él y L ó p e z B r a v o , aunque la razón 
de fondo parece que fue que el presidente del I N I no aceptaba «el papel subsi 
diario que pretendieron asignarle los nuevos t e e n ó c r a t a s » 7 6 . A l d imi t i r Suanzet 
en 1968, pasó a ocupar su puesto J o s é S i rvent , hasta entonces gerente del I N I , 
permaneciendo como presidente hasta su j u b i l a c i ó n en 1969, momen to en el 
que el minis tro de Industria, L ó p e z B r a v o , n o m b r ó a J u l i o Cal le ja nuevo prcsi 
dente. 

''!' ''má 
7 5 G o n z á l e z , M J . (1996), !E1 Instituto Nacional . . .» , en Garr , R . (Coord) , La época de Tranco..., op i II 

pág . 518. 
7 , 1 I b í d e m , pág . 543. 
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Mediante el Decre to L e y 2 0 / 1 9 7 0 , el I N I e m p e z ó a recuperar buena parte 

de la a u t o n o m í a perdida, bajo la nueva presidencia de C l a u d i o Boada . Duran te 

su mandato, se l l evó a cabo una importante r e e s t r u c t u r a c i ó n que puede sintet i

zarse en tres aspectos: 
a) C o m i e n z o de una po l í t i ca de e x p a n s i ó n hacia nuevos sectores de ac t i v i 

dad c o m o el gas, i n f o r m á t i c a , m i n e r í a moderna y a l i m e n t a c i ó n . 
b) C r e a c i ó n de una d i r e c c i ó n de estudios que se c o n v i r t i ó «en u n centro de 

opiniones t écn icas independientes de los intereses de los sectores o incluso del 
" e s p í r i t u de la C a s a " , elemento esencial de una é p o c a de profundas r e f o r m a s » 7 7 . 

c) L a s u p r e s i ó n o fusión de empresas que p e r d í a n dinero. Así , en 1970-1971 
desaparecieron de la cartera del I N I u n total de 14 empresas y hubo 3 fusiones. 
E n 1972-1973 se vendie ron 2 empresas, una de ellas Intelhorce y hubo 5 fusio
nes, (Ensidesa y U n i n s a por un lado y Repesa , Encaso y Entasa para la c r e a c i ó n 
de Enpe t ro l ) . 

2.6. Mercado laboral y política de empleo 

E n cuanto a la oferta de trabajo, destaca el c rec imiento de la p o b l a c i ó n ac t i 
va , a una media de 90 .000 personas por a ñ o entre 1960 y 1970, cifra que se 
d u p l i c ó entre 1970 y 1974, es decir , pasó a ser de 180.000 personas por a ñ o 7 8 . 
Este importante crec imiento de la p o b l a c i ó n activa a t e n d í a b á s i c a m e n t e a c u a 
tro razones: 

1. E l c rec imiento vegetativo de la p o b l a c i ó n durante la d é c a d a de los sesen
ta, basado en unas altas tasas de natalidad. 

2. L a i n c o r p o r a c i ó n de la mujer al mercado laboral, de tal forma que el 9 7 % 
de ese aumento de la p o b l a c i ó n activa se d e b i ó a este f e n ó m e n o . E n 1960, el 
2 0 , 1 % de la p o b l a c i ó n activa era femenina; en 1970 ese porcentaje p a s ó al 
24 ,4% y en 1974 se s i t uó en el 2 8 , 2 % 7 9 . En t re las razones que expl ican este 
aumento de la p o b l a c i ó n femenina en el mercado laboral es tán la favorable e v o 
l u c i ó n del c ic lo e c o n ó m i c o y las diferencias salariales c o n la mano de obra mas
cul ina, todo lo cual h izo que la p o b l a c i ó n femenina actuase c o m o reserva en el 
mercado laboral. 

3. E l é x o d o rural mot ivado por las mayores oportunidades ofrecidas en las 
ciudades (salarios m á s elevados, n i v e l de v ida m á s alto), fue provocando una 
r e d u c c i ó n de la p o b l a c i ó n activa agraria ( b á s i c a m e n t e masculina) en algo m á s de 
1,2 mil lones de personas durante la d é c a d a de los sesenta, lo que supuso una dis
m i n u c i ó n de casi 20 puntos en la p a r t i c i p a c i ó n de esa p o b l a c i ó n activa respecto 

7 7 Schwartz , P . , G o n z á l e z , M J . (1977), Una historia del Instituto..., op. cit . , pág . 155. 
7 8 Esteve, N . (1980) , «Política de emp leo» , en G á m i r , L . , Política económica..., op. cit., pág . 418, tomo 1. 
7 9 I b í d e m , p. 420 
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a la total, que pasó del 41 ,7% en 1960 al 2 2 , 7 % en 1974. A s i m i s m o , dos conse
cuencias fundamentales tuvo , sobre la p o b l a c i ó n campesina, ese é x o d o rural: de 
u n lado, u n cont inuo proceso de envejec imiento y , de otro, debido a la d i s m i 
n u c i ó n de la p o b l a c i ó n activa agraria mascul ina ya señalada , u n aumento de la 
p a r t i c i p a c i ó n de la p o b l a c i ó n activa agraria femenina, que pasó del 18% en 1964 
al 26 ,8% en 1 9 7 8 8 0 . 

4 . C a m b i o en la estructura funcional del empleo debido a los cont inuos c r e 
cimientos de la p o b l a c i ó n activa asalariada, cuya p a r t i c i p a c i ó n en la p o b l a c i ó n 
activa total p a s ó del 6 1 % en 1960 a casi el 6 4 % en 1970, a c e l e r á n d o s e hasta el 
7 1 , 1 % en 1976. 

E n cuanto a la demanda de trabajo, la pr incipal carac ter í s t ica es la p rác t i ca 
ausencia de fricciones en r e l a c i ó n c o n la oferta de trabajo, y a que los « e x c e d e n 
tes de mano de obra agraria y el c rec imiento vegetativo de la p o b l a c i ó n activa 
es absorbido por el resto de los sectores e c o n ó m i c o s , con la ayuda de la deman
da de trabajo e x t e r i o r » 8 1 . P o r otro lado, hay que tener cuenta que durante la 
d é c a d a de los sesenta se in tens i f i có en mayor medida el uso del factor capital que 
el del factor trabajo, b á s i c a m e n t e por dos razones: de u n lado el elevado p ro 
teccionismo que disfrutaba el sector industrial , inc lu ía la i m p o r t a c i ó n de bienes 
de equipo c o n aranceles m u y bajos, lo cual r e d u c í a la a b s o r c i ó n de mano de 
obra por la industria y , de otro, la po l í t i ca de bajos tipos de i n t e r é s que t a m b i é n 
fomentaba el uso del factor capital. 

E n cuanto a la g e n e r a c i ó n de empleo destaca en p r imer lugar el sector se rv i 
cios, c o n la c r e a c i ó n de 1.138.000 nuevos empleos, lo que s u p o n í a u n 36 ,6% de 
crec imiento durante la d é c a d a de los sesenta. A c o n t i n u a c i ó n en t é r m i n o s rela
tivos está el sector de la c o n s t r u c c i ó n , c o n la c r e a c i ó n de 245 .000 nuevos pues
tos de trabajo, que equ iva l í a a u n c rec imiento del 30 ,7%. E n tercer lugar se 
encuentra la industria, con un aumento de 709 .000 nuevos puestos de trabajo, 
que significaba u n crec imiento del 24 ,6% durante esa d é c a d a . P o r lo tanto, el 
c rec imiento de la demanda de empleo se d e b i ó fundamentalmente al sector ser
v ic ios , mostrando el sector industrial una menor capacidad para generar empleo 
a pesar de su intenso desarrollo durante los a ñ o s sesenta. 

E n r e l a c i ó n a la tasa de desempleo interna hay que tener en cuenta la emi 
g r a c i ó n externa. A pesar de ello, los porcentajes no son elevados. E n efecto, M 
se a ñ a d e a la tasa de paro el porcentaje que sobre la p o b l a c i ó n act iva represen 
taba la e m i g r a c i ó n (ver cuadro 5 ) , vemos que existe u n porcentaje m í n i m o de l 
2 ,12% en 1960 y u n m á x i m o del 3 ,92% en 1972, d i s p a r á n d o s e el paro a partil 
de 1975. 

" ' ( I b í d e m , págs . 422-423 . 
8 1 I b í d e m , pág . 424. 
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CUADRO 5: TASA DE DESEMPLEO Y DE EMIGRACIÓN 
(% sobre la población activa) 

Años Tasa de paro Tasa de emigración Tasa de desempleo y 
p m i n r R r i ó n 
c i 11 iy i duiui i 

Tasa de paro Tasa de emigración Tasa de desempleo y 
p m i n r R r i ó n 
c i 11 iy i duiui i 

1960 1,49 0 ,63 2 ,12 
1961 1,47 1,29 2 ,76 
1962 1,20 1,54 2 ,74 
1963 1,34 1,43 2 ,77 
1964 1,53 1,80 3 ,33 
1965 1,50 

1,35 
1,66 3 ,16 

1966 
1,50 
1,35 1,24 2 ,59 

1967 1,86 0 ,76 2 ,62 
1968 1,92 1,14 3 ,06 
1969 1,45 1,47 2 ,92 
1970 1,51 1,09 2 ,60 
1971 1,99 1,17 3 ,16 
1972 3 ,00 0 ,92 3 ,92 
1973 2 , 7 2 0 ,80 3 ,52 
1974 3 , 2 3 0 ,42 3 ,65 
1975 4 ,66 0 ,18 4 ,84 
1976 5 ,58 0 ,12 5 ,70 
1977 6 ,68 0,11 6 ,79 
1978 8 ,20 0,11 8,31 

Fuente: Esteve, N. (1980), Política de empleo, o p . cit., p á g . 4 3 5 . 

E n cuanto a la po l í t i ca de empleo, el objet ivo del pleno empleo estuvo pre
sente en las disposiciones legales que regularon cada uno de los tres planes de 
desarrollo, si b ien las actuaciones en este sentido «han sido de ca r ác t e r parcial y 
fundamentalmente n o r m a t i v a s » 8 2 . E n este campo destaca la c o n e x i ó n que e m 
pieza a exist ir entre la po l í t i ca de e d u c a c i ó n y la f o r m a c i ó n profesional a partir 
de la L e y Genera l de E d u c a c i ó n de 1970. F ina lmente cabe a ñ a d i r que el segu
ro de desempleo se e s t ab lec ió con ca rác t e r general en la L e y 2 6 / 1 9 6 1 de 22 de 
j u l i o , siendo requisitos para percibir lo que la p é r d i d a del empleo fuera por cau 
sas no imputables al trabajador y que estuviese dado de alta en el r é g i m e n gene
ral de la Seguridad Soc ia l . 

P o r otra parte, a partir de 1963, c o n la L e y de Bases del Sistema de la Segur i 
dad Socia l , e m p e z ó a instaurarse en E s p a ñ a u n ambicioso programa de Segu
ridad Socia l basado en el cr i ter io de reparto, c o n excelentes prestaciones en 
diversas atenciones, c o m o «la gratuidad absoluta de todos los productos farma
c é u t i c o s y el conjunto de las instalaciones sanitarias c o n s t r u i d a s » 8 3 . 

8 2 I b í d e m , pág. 442. 
8 3 Velarde Fuertes, J . (1787), «C ien años de polí t ica española conservadora. D e C á n o v a s del Castillo a 

Franco: 1875-1975» , Política, marzo, n" 11 , pág . 130. 
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3. Modelos de política de ajustes a la crisis económica de los setenta 
(1974-1982) 

C o m o es sabido, a finales de 1973 se d e s e n c a d e n ó una de las m á s graves y 
largas crisis e c o n ó m i c a s de este siglo, cuyos efectos sobre la e c o n o m í a e s p a ñ o 
la permanecieron hasta 1985. E l l o d e t e r m i n ó la ap l i cac ión de diversos mode
los de po l í t i ca de ajustes. E s conocido que el origen de la crisis estuvo funda
mentalmente en la repentina y elevada subida de los precios del p e t r ó l e o 
impuesta por los países de la O P E P en dic iembre de 1973, s i t uac ión que se 
vo lve r í a a repetir a finales de 1978, lo que en conjunto p r o v o c ó una intensa 
in f lac ión de costes. 

L a crisis produjo sus efectos en España con un cierto retraso respecto a otros 
países, debido sobre todo a que la delicada s i t uac ión españo la derivada de la 
t r ans i c ión po l í t i ca , d e t e r m i n ó que el gobierno prestara escasa a t e n c i ó n a los p ro
fundos cambios e c o n ó m i c o s que se estaban produciendo en aquellos m o m e n 
tos. D e esta manera, España se incorporaba a la crisis de los setenta en 1975, 
cuando a los problemas e c o n ó m i c o s m á s graves, entre ellos, la in f lac ión y el d é 
ficit de la balanza de pagos, se u n í a n los de ca rác t e r p o l í t i c o . 

E n la etapa que ahora abordamos (1974-1982) pueden distinguirse dos fases, 
atendiendo al t ipo de po l í t i ca e c o n ó m i c a aplicada. L a pr imera fase se extiende 
hasta la c o n s t i t u c i ó n del gobierno tras las elecciones generales de 15-6-1977 , y 
la segunda desde ese momento hasta la c e l e b r a c i ó n de las elecciones generales 
de octubre de 1982, en las que el partido socialista l o g r ó la m a y o r í a absoluta con 
202 diputados y m á s de 10 mil lones de votos. E n general puede afirmarse que 
las pol í t icas e c o n ó m i c a s aplicadas durante la fase 1974-1977 , que abordaremos 
en el siguiente ep ígrafe , crearon u n marco de circunstancias que fueron agrá 
vando a ú n m á s los desequilibrios de nuestra e c o n o m í a . S i n embargo, a partir del 
15 de j u n i o de 1977 y con la firma de los acuerdos de la M o n c l o a en octubre 
de ese a ñ o , la pol í t ica de consenso aplicada p e r m i t i ó abordar esa crisis e c o n ó 
mica con mayor eficacia y mejores resultados. 

3.1. Las políticas compensatoria, restrictiva y permisiva 
de los años 1974-1977 

S e g ú n el profesor Fuentes Q u i n t a n a 8 4 , la po l í t i ca compensatoria apl icadl 
entre 1974 y abril de 1975, cuyo m á s destacado protagonista fue el ministro efl 
Hacienda Bar re ra de I r i m o , tuvo las siguientes caracter ís t icas : a) mantenimientd 

8 4 E l profesor Fuentes Quintana se ha referido a estos tres tipos de polí t ica e c o n ó m i c a en diversos ti.ili.ip» 
entre los cuales citamos «Tres decenios de la e c o n o m í a española. . .», en García Delgado, J . L . (du), / 
Economía, op. cit . , págs. 33-35 . 
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de los precios internos de la e n e r g í a mediante subvenciones y desgravaciones 
tributarias, confiando en el ca rác t e r temporal de la crisis; b) su s t i t uc ión de la 
demanda externa por la interna mediante aumento del gasto p ú b l i c o , e i n c r e 
mentos sobreindiciados de los salarios respecto a la in f lac ión pasada, con objeto 
de que no se reflejase la c o n t r a c c i ó n de la renta mundia l en nuestro país; c) 
i n t e r v e n c i ó n y r e g u l a c i ó n de ciertos precios, para evitar el alza del coste de la 
vida, y d) l imitados intentos de control de las disponibilidades l íqu idas y del c r é 
dito al sector pr ivado, c o n los mismos objetivos que der ivan de la caracter ís t ica 
anterior. 

L o s efectos de esta po l í t i ca compensatoria, se reflejaron en los indicadores de 
la e c o n o m í a e spaño la (ver cuadro 6 ) : u n aumento del í n d i c e de precios al c o n 
sumo, que pasó del 14 ,2% en 1973 al 17,9% en 1974; en el sector exterior , u n 
aumento del défici t por cuenta corriente, s i t u á n d o s e en 3.136,1 mil lones de 
dó la res en 1974; en el á m b i t o de la estructura product iva, no se produjo la 
a d a p t a c i ó n de ésta a las nuevas condiciones de precios establecidas por el enca
rec imiento del p e t r ó l e o , y , por ú l t i m o , se d e r i v ó una caída de la r e l a c i ó n real de 
intercambio entre u n 20 y u n 2 5 % . 

CUADRO 6: VARIACIONES INTERANUALES DE DIVERSAS MACROMAGNITUDES 
ESPAÑOLAS (1973-1976) 

Años PIB (tasa 
real) 

IPC 
% 

Saldo Bal. 
Corriente 

(millones de 
dólares) 

Salario 
real 

Produc
tividad 

Demanda 
inversión 

% 
paro 

1973 

1974 

1975 

1976 

7,8 

5,6 

0,5 

3 ,3 

14 ,2 

17,9 

14,1 

19 ,8 

+ 556 .8 

- 3 1 3 6 . 1 

- 3487 .8 

- 4 2 9 3 . 6 

7,2 

8,6 

12,1 

11,4 

6,2 

4,7 

2,7 

2 ,6 

14 ,3 

4,4 

- 3 , 4 

- 1,6 

2 ,79 

2 ,98 

3 ,78 

4 ,78 

Fuente: Estadísticas históricas de España..., o p . cit., p á g . 5 7 3 . INE y Fundac ión FIES. 

Ent re los mot ivos que l levaron a la a p l i c a c i ó n de esta pol í t ica destacan espe
cialmente dos: de u n lado, el e c o n ó m i c o , derivado de la creencia que el gobier
no t en í a sobre la provisional idad de la crisis, tratando de ganar t iempo hasta que 
ésta pasara, y de otro el p o l í t i c o , por el desconcierto y la debilidad del gobier
no, tras el asesinato de su presidente, el almirante Ca r re ro B l a n c o , en dic iembre 
de 1973. 

E n definitiva, la po l í t i ca compensatoria del gobierno implicaba una huida 
hacia delante, lo que s u p o n í a u n error trascendente, al ser una po l í t i ca contra
dictoria c o n el ca rác te r permanente de la crisis. 

E l gobierno no supo reconocer a t iempo el empobrec imiento que se der iva
ba de la caída en la r e l a c i ó n real de in tercambio, asegurando así la permanencia 
de una inf lac ión de costes. 
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L a po l í t i ca restrictiva del p e r í o d o comprendido entre abril de 1975 y d i 
ciembre de ese m i s m o a ñ o , estuvo dirigida por el minis t ro de Hacienda, R a f a e l 
Cabe l lo de A l b a . E l objetivo pr incipal de su po l í t i ca e c o n ó m i c a fue la con t en 
c i ó n de la in f lac ión mediante la a p l i c a c i ó n de medidas monetarias y fiscales res
trictivas. 

N o obstante, esta pol í t ica p a r t i c i p ó t a m b i é n de las medidas adoptadas du ran 
te el periodo compensatorio, al seguir subvencionando los precios internos de la 
e n e r g í a y manteniendo la misma pol í t i ca salarial. L a ap l i cac ión de esta po l í t i ca 
só lo c o n s i g u i ó c o m o resultado posi t ivo la d i s m i n u c i ó n del í n d i c e de precios al 
consumo en 3 puntos porcentuales, ya que el saldo deficitario de la balanza 
corriente s i g u i ó creciendo. C o n la muerte de Franco , terminaba esta segunda 
etapa y se iniciaba otra en la que pasaban a tener prioridad los problemas p o l í t i 
cos sobre los e c o n ó m i c o s . 

L a po l í t i ca permisiva o acomodante, a b a r c ó el p e r í o d o comprendido entre 
enero de 1976 y j u n i o de 1977, bajo la d i r e c c i ó n sucesiva de los ministros de 
Hac ienda J . M . V i l l a r M i r y E . Carr i les . Las principales caracter ís t icas de esta 
pol í t ica co inc id ie ron b á s i c a m e n t e con las de la anterior, con la diferencia de que 
en esta ú l t i m a las pol í t icas monetaria y fiscal fueron de signo expansivo, lo que 
a g r a v ó de nuevo el í n d i c e de precios al consumo. A s i m i s m o , con objeto de que 
la e c o n o m í a e spaño la ganase compet i t iv idad c o n el exter ior , se d e v a l u ó la pese
ta el 9 de febrero de 1976, fijándose un tipo de cambio de 66,6 ptas. el dó la r . 
Nuestra moneda fluctuaba l ibremente en el mercado internacional desde enero 
de 1974. 

D e l balance de estas tres pol í t i cas aplicadas entre 1974 y j u n i o de 1977 se 
der ivaron diversas e n s e ñ a n z a s que se pueden sintetizar en cuatro apartados: 

I o ) D e b i d o al ca rác t e r permanente de la crisis de los a ñ o s setenta, no se deb ía 
cont inuar aplicando una po l í t i ca de ca rác t e r compensatorio. 

2°) L a s o b r e i n d i c i a c i ó n de los salarios, calculada sobre la in f lac ión pasada, así 
c o m o la a p l i c a c i ó n de unas pol í t icas monetaria y fiscal permisivas, garantizaban 
la permanencia de la inf lac ión de costes. E r a necesario, por tanto, para evitarlo, 
que aquél las d e s e m p e ñ a r a n un papel activamente antiinflacionista. 

3°) U n a d e v a l u a c i ó n de la peseta que no fuera a c o m p a ñ a d a de medidas de 
ajuste interno, no t e n d r í a efectos sustanciales sobre el comerc io exter ior es
p a ñ o l . 

4 o ) E r a necesario reconocer el empobrecimiento relativo derivado de h 
ca ída de la r e l a c i ó n real de in tercambio, asumiendo los grupos sociales sus reí 
ponsabilidades frente a la crisis. 

E n definit iva, los resultados de la ap l i cac ión de estas tres pol í t icas pueden 
calificarse de desfavorables para nuestra e c o n o m í a , ya que se agravaron a ú n m e. 
los desequilibrios interno de precios y del sector exter ior , a los que se añadía i I 
problema social del paro, que y a por entonces empezaba a preocupar. 
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3.2. E l cambio de política económica a partir de las elecciones generales 
del 15 de junio de 1977 

L a d i m e n s i ó n que h a b í a n alcanzado los dos graves desequilibrios de la eco 
n o m í a e spaño la en 1977, in f lac ión p r ó x i m a al 30%, y déf ic i t por cuenta co r r i en 
te de casi 4 .300 mil lones de dó la res , ex ig ía del gobierno una a c t u a c i ó n rigurosa 
que tratase de afrontarlos, o al menos una a c c i ó n constante y paulatina que fuera 
r e s o l v i é n d o l o s gradualmente. 

T r a s la c e l e b r a c i ó n de las elecciones generales del 15 de j u n i o de 1 9 7 7 8 5 , en 
las que n i n g ú n partido a l c a n z ó la m a y o r í a absoluta, fue constituido un nuevo 
gobierno, el tercero de la M o n a r q u í a , bajo la presidencia de Adol fo S u á r e z , del 
que pasó a formar parte, c o m o vicepresidente segundo para Asuntos E c o n ó 
micos y ministro de E c o n o m í a , el profesor Fuentes Quin tana , quien a partir de 
ese momen to y hasta su d i m i s i ó n el 23 de febrero de 1978, d i r i g i ó c o n eficacia 
la po l í t i ca e c o n ó m i c a de ajustes a la grave crisis de aquellos momentos , adop
tando en pr imer lugar el denominado Plan E c o n ó m i c o de Urgenc i a ( P E U ) , de 
j u l i o de 1977, y , meses d e s p u é s , en septiembre, el Programa de Saneamiento y 
R e f o r m a E c o n ó m i c a , que s i rv ió de base para los acuerdos de la M o n c l o a de 
octubre de ese mi smo a ñ o . 

C o n el P E U 8 6 se trataba de poner en marcha la pr imera fase de u n progra
ma amplio de po l í t i ca e c o n ó m i c a que de forma gradual y ordenada, respondie
se a los diferentes y graves problemas de nuestra e c o n o m í a tanto en el aspecto 
interno c o m o en el exter ior . E l contenido del P E U puede resumirse en los 
siguientes apartados: a) medidas urgentes de reforma fiscal; b) m o d e r a c i ó n de las 
rentas salariales; c) medidas para combatir el paro; d) medidas para corregir el 
déf ic i t exter ior y e) medidas para el fomento de la competencia . L a estrategia 
antiinflacionista de este programa e c o n ó m i c o se fundamentaba en la ap l i cac ión 
de dos tipos de pol í t i cas : una de rentas, instrumentada mediante la m o d e r a c i ó n 
de las retribuciones salariales y otra fiscal, basada en la reforma tributaria, que 
inc lu í a una m o d i f i c a c i ó n de la i m p o s i c i ó n indirecta, j u n t o a la del impuesto 
sobre la renta y al de sucesiones, e incorporando el impuesto sobre el pa t r imo
nio c o m o nueva figura tributaria. L a po l í t i ca monetaria se configuraba como 
instrumento de lucha contra la inf lac ión a t ravés de u n proceso gradual de desa-

8 5 E l resultado de las elecciones fue el siguiente: U C D : 34,6 % de los votos (166 escaños) ; P S O E , 29 ,3% 
(118 escaños) ; P C E , 9,4% (20 escaños) ; A P 8,3% (16 escaños) , y otros partidos (30 escaños) . 

w ' Este plan fue elaborado bás i camen te por el profesor Fuentes Quintana, con la c o l a b o r a c i ó n de Francisco 
F e r n á n d e z O r d ó ñ e z , como ministro de Hacienda, L . A . R o j o Duque por el Banco de España y los profesores 
Álvarcz Rendueles y Lagares C a l v o por el Ministerio de E c o n o m í a . A l respecto puede consultarse Tru l l én y 
T h o m a s , J . (1993) , Fundamentos económicos de la transición política española. La política económica de ios acuerdos de 
la Moncloa, Cen t ro de publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , Madr id , pág. 168. 
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c e l e r a c i ó n monetaria, para que no generase graves tensiones en los mercados 
financieros. 

P o r otra parte, en j u n i o de 1977, hab ía sido publicado el informe realizado 
para la O C D E por u n grupo de expertos independientes, dirigidos por Paul M e 
C r a c k e n , c o n el t í t u lo de «Hac ia el pleno empleo y la estabilidad de p r e c i o s » 8 7 . 
U n a de las cuestiones m á s destacadas de este informe, era el planteamiento de 
una po l í t i ca de rentas de segunda g e n e r a c i ó n , consistente en negociar entre los 
interlocutores sociales sobre rentas y precios, como respuesta a las elevadas sub i 
das de salarios que se estaban produciendo en E u r o p a , especialmente desde los 
acontecimientos cuasi revolucionarios de 1968. C u a n d o este informe fue dado 
a conocer en España , la poli t ica e c o n ó m i c a que se estaba elaborando en el 
Minis te r io de E c o n o m í a c o i n c i d í a , en lo esencial, c o n sus principales c o n c l u 
siones, lo cual , evidentemente, daba una cierta tranquilidad en orden a alcanzar 
los objetivos de estabilidad de la e c o n o m í a y mejora del empleo. 

E n r e l a c i ó n con la m o d e r a c i ó n de las rentas salariales, el P E U establecía que 
los convenios colectivos d e b í a n introducir , para el p r imer a ñ o del programa o 
sea 1978, incrementos lineales de salarios, con u n l í m i t e m á x i m o . C o n ello se 
p r e t e n d í a obtener un efecto redistr ibutivo de las rentas salariales, de forma que 
favoreciese a las clases con menores ingresos. E n t r e las medidas para combatir el 
paro incluidas en el P E U se encontraban: aumento de los fondos destinados al 
subsidio de desempleo, refuerzo del gasto p ú b l i c o generador de puestos de t ra
bajo y c o n c e s i ó n de beneficios fiscales a las empresas que registrasen una ampl ia 
c i ó n neta de sus plantillas. 

Para corregir el défici t exter ior de nuestra e c o n o m í a , se inc lu ía en el P E U 
a c o m p a ñ a r la d e v a l u a c i ó n de la peseta8 8 , que hab ía sido adoptada el 12 de ese 
mismo mes de j u l i o y cuya c o t i z a c i ó n pasó a ser de 87 ptas. el dó la r , c o n unas 
medidas de control de precios c o n ca rác t e r transitorio (hasta el 30 de sept iem
bre de 1977) , que se correspondieron c o n una r e v i s i ó n al alza de los precios de 
los productos pe t ro l í f e ros , café, aceite de soja y servicios de transporte. 

E n orden a flexibilizar el funcionamiento de los mercados, se e n t e n d í a que 
era esencial la e l i m i n a c i ó n de las protecciones e intervenciones injustificadas. En 
este sentido, se consideraba urgente in ic ia r una mayor l ibera l izac ión del sistema 
financiero e s p a ñ o l , por lo que en el P E U se adoptaron una serie de decisiones 
que dieron lugar a las siguientes disposiciones: 

a) E l R e a l Dec re to 2 2 9 0 / 1 9 7 7 ( B . O . E . 5 -9 -77) sobre r e g u l a c i ó n de los 
ó r g a n o s de gobierno y las funciones de las cajas de ahorro, uno de cuyos prin 
cipales efectos fue que quedaron equiparadas las cajas c o n los bancos. A partii di 

" " • 
1 . 7 Puede verse la t r a d u c c i ó n al español de este informe publicado por el I E F , monograf ía n° 54. Madrid 

1987. 
1 . 8 E l porcentaje de deva luac ión fue de casi un 20%. 
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la entrada en v igor de ese R e a l Decre to , pudieron descontar efectos y realizar 

operaciones de comerc io exterior , de la misma manera que lo h a c í a n los ban

cos. 

b) E l R e a l Dec re to 2 2 9 1 / 1 9 7 7 ( B O E 5-9-77) sobre r e g i o n a l i z a c i ó n de las 

inversiones de las cajas de ahorro, el cual d i s p o n í a que las cajas d e b í a n destinar 

a inversiones en su r e g i ó n o zona de a c t u a c i ó n , la mitad, al menos, de sus i n v e r 

siones en valores mobil iarios, y las tres cuartas partes, como m í n i m o , de sus res

tantes inversiones. 

c) L a O r d e n del Min i s te r io de E c o n o m í a , de 4 de agosto de 1977 ( B O E 5 -

8-77) , mediante la que se n o m b r ó una c o m i s i ó n para el estudio de la reforma 

del mercado de valores. 

3.3 Los Pactos de la Moncloa: [xilítica económica de consenso 

E l día 25 de octubre de 1977, se firmaron en el palacio de la M o n c l o a , por 
los representantes de los partidos po l í t i cos que h a b í a n obtenido r e p r e s e n t a c i ó n 
parlamentaria en las elecciones generales del 15 de j u n i o , los acuerdos que c o n 
dujeron a la e c o n o m í a e s p a ñ o l a por una senda de ajustes para superar la crisis 
e c o n ó m i c a , senda que c o m o y a hemos indicado, se hab ía in ic iado c o n el P E U . 

L a e c o n o m í a e spaño la afrontaba así, en 1977, problemas e c o n ó m i c o s s imi la 
res a los de 1959, que h a b í a n conducido al P lan de Es tab i l i zac ión , si b ien en u n 
contexto p o l í t i c o claramente distinto. Los resultados de las elecciones del 15 de 
j u n i o de 1977, const i tuyeron uno de los mot ivos clave para entender que la 
po l í t i ca de consenso impulsada por el profesor Fuentes Q u i n t a n a desde el 
Min i s t e r io de E c o n o m í a , era la alternativa m á s viable para que todos los grupos 
sociales aceptasen las medidas e c o n ó m i c a s de ajuste a la crisis. 

E l alto n ive l que la in f lac ión había alcanzado a mediados de 1977 y sus gra
ves consecuencias de todo tipo, especialmente sobre el sector exter ior , deter
m i n ó que el d i s e ñ o de una pol í t ica antiinflacionista constituyese el elemento 
esencial del ajuste, a d o p t á n d o s e dos tipos de medidas: de saneamiento o ajuste 
global y de reforma o ajuste posit ivo. C o n ellas nos a n t i c i p á b a m o s a las que 
e m p e z ó a definir la O C D E a partir de 1 9 8 0 8 9 

L o s objetivos fundamentales de las po l í t i cas de saneamiento incluidas en los 
pactos fueron dos: 

1) U n mejor equi l ibr io interno reduciendo la inf lac ión , para lo que se 

r e q u e r í a de cuatro palancas: 
a) L a ap l i cac ión de una po l í t i ca monetaria de ca rác te r restr ict ivo, estabiliza-

8 9 E l contenido e c o n ó m i c o de los Pactos de la Monc loa puede verse en el trabajo del profesor Fuentes 

Quin tana , Tres decenios de economía..., op. cit. , págs. 40 -45 . 
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dora y previsible, que ajustase la cantidad de dinero al c rec imiento de costes y 
precios y fuera conocida anticipadamente por los agentes e c o n ó m i c o s . 

b) L a a p l i c a c i ó n de una po l í t i ca presupuestaria, que integrando gastos e 
ingresos en u n só lo documento , estuviera orientada a reducir el c rec imiento de 
los gastos p ú b l i c o s de consumo, d i sminui r el componente estructural del déf ic i t 
p ú b l i c o , y a que los gastos se dir igieran hacia las inversiones más convenientes, 
para favorecer la salida de la crisis. A s i m i s m o , la cuan t í a del déf ic i t p ú b l i c o d e b í a 
disminuirse c o n el apoyo de la reforma tributaria, ya iniciada, y concebida al 
estilo tributario europeo, que permitiese una mayor equidad en el reparto de la 
carga fiscal entre los contribuyentes. 

c) Establecimiento de u n tipo de cambio realista de la peseta para favorecer 
el desarrollo de la e x p o r t a c i ó n . 

d) A p l i c a c i ó n de una po l í t i ca de rentas 9 0 que tratara de moderar el c r e c i 
miento de los costes reales del trabajo (salarios y seguridad social) y los costes 
financieros, ya que los primeros se consideraban los principales responsables de 
la in f lac ión desde el in ic io de la crisis. P o r ello, la po l í t i ca de rentas de los Pactos 
de la M o n c l o a se basó en cuatro pr incipios: 1) pactar el c rec imiento de los sala
rios en f u n c i ó n de la in f lac ión prevista y no de la in f lac ión h is tór ica , que era la 
forma en que se realizaban c o n anterioridad los ajustes salariales, sumando a la 
inf lac ión pasada dos o tres puntos; 2) r e d u c c i ó n de las cuotas de la Seguridad 
Socia l establecidas sobre las n ó m i n a s de salarios; 3) m o d e r a c i ó n en el c r e c i 
miento de los costes financieros a t r avés de la l ibe ra l i zac ión y apertura al ex te 
rior del sistema financiero y aumento de la compet i t ividad, y 4) una mayor l ibe 
ra l i zac ión y flexibilización de los mercados de bienes y servicios, que previniese 
elevaciones injustificadas de sus precios. 

2) E l equi l ibr io exterior , reduciendo el déf ic i t de la balanza corriente, a 
t ravés de la r e d u c c i ó n de la in f l ac ión (cuyas medidas acaban de exponerse) y la 
d e t e r m i n a c i ó n de un tipo de cambio realista de la peseta. 

Las medidas de reforma o de ajuste positivo incluidas en los Pactos de la 
Monc l oa afectaban a los siguientes campos: a) el presupuestario y de g.isio 
p ú b l i c o , para permi t i r la e l a b o r a c i ó n de u n presupuesto universal que sirviese 
como ins t rumento de p r e v i s i ó n y disciplina del gasto p ú b l i c o ; b) el sistema fis
cal , accediendo a u n cuadro tr ibutario armonizado c o n E u r o p a , de cara i l.i 
i n t e g r a c i ó n de E s p a ñ a en la C E E ; cj el sistema financiero, in t roduciendo una 
mayor competencia que redujese los costes de i n t e r m e d i a c i ó n y asegurara la 
movi l idad en la u t i l i zac ión de los recursos del ahorro, a t ravés de la eliminat ión 
progresiva de los coeficientes de u t i l i z ac ión obligatoria de fondos, y la modoia 

'"' C o m o ha s e ñ a l a d o Cuadrado R o u r a , J . R . (1980) , «Política de rentas», en Gan i i r , L . (1980), Polín,,i * 
mica..., op. cit , pág . 386, no se puede hablar de au tén t i ca polí t ica de rentas hasta la firma de los ac uerdos de 
Moncloa. 

L o s modelo- de p o l í t i c a e c o n ó m i c a protagonistas... 7 8 1 | 

c i ó n de los tipos de i n t e r é s , lo que ex ig ía una drást ica l i m i t a c i ó n del défici t 
p ú b l i c o ; d) el de las relaciones laborales, a t ravés de u n estatuto de los trabaja
dores, con la flexibilización al m á x i m o de las condiciones de empleo y p r i m a n 
do con una r e d u c c i ó n del 50% de las cuotas de Seguridad Socia l por un a ñ o , la 
c r e a c i ó n de nuevos puestos de trabajo, y e) el de la empresa p ú b l i c a , mediante 
el establecimiento de u n sistema de control eficiente y p r e s u p u e s t a c i ó n adecua
da de sus operaciones. 

T a m b i é n se p r e t e n d í a n realizar reformas en tres sectores bás icos : e n e r g é t i c o , 
mediante la ap l i cac ión del plan e n e r g é t i c o nacional ; industrial , mediante la ap l i 
c a c i ó n de las pol í t icas de r e c o n v e r s i ó n y p r o m o c i ó n ; y agrario, adecuando su 
p r o d u c c i ó n interna a la demanda, mediante la r e d u c c i ó n de los costes y el 
aumento de la product ividad. 

3.4. La reforma tributaria iniciada en julio de 1977 

Especial i n t e r é s presenta el proceso de reforma t r ibutar ia 9 1 in ic iado c o n el 
P E U de j u l i o de 1977 y cuyos antecedentes estaban en los trabajos realizados 
bajo la d i r e c c i ó n del profesor Fuentes Qu in t ana en el Instituto de Estudios 
Fiscales a principios de los a ñ o s setenta, que se v i e ron plasmados en el «Libro 
ve rde» de 1973 sobre el sistema tributario e s p a ñ o l . Estos trabajos estaban insp i 
rados en la llamada « re fo rma tributaria si lenciosa» del profesor Flores de Lemus , 
concebida c o m o un proceso de reforma cont inua y gradual, c o n objeto de 
lograr una mayor jus t ic ia distributiva mediante la generalidad en la a p l i c a c i ó n de 
los impuestos existentes y la i m p l a n t a c i ó n de un tributo progresivo sobre la 
renta personal. 

Cesado el minis tro de Hac ienda M o n r e a l L u q u e en j u n i o de 1973, se v i o 
frustrado el proyecto de reforma tributaria inspirado en el L i b r o verde. D o s a ñ o s 
d e s p u é s , el entonces minis t ro de Hac ienda Cabe l lo de Alba , e n c a r g ó al profesor 
Fuentes Quin tana la a c t u a l i z a c i ó n del «Libro v e r d e » , que se c o n c r e t ó en el l l a 
mado «Libro b l anco» , pero ya con el nuevo minis t ro de Hac ienda V i l l a r M i r , 
qu ien tampoco lo a s u m i ó para su p r o m u l g a c i ó n c o m o ley. 

H u b o que esperar a j u l i o de 1977, para que Fuentes Quin tana , ya c o m o v i c e 
presidente del gobierno y minis t ro de E c o n o m í a , iniciara la reforma, c o n la dec i 
siva c o l a b o r a c i ó n del minis t ro de Hac ienda Francisco F e r n á n d e z O r d ó ñ e z 9 2 . 

E n el P E U , se contemplaban t a m b i é n determinadas medidas, c o m o el esta-

V Sobre esta reforma fiscal puede consultarse la tesis doctoral de Aurel ia Va l iño «La reforma tributaria de 
1977. Principios y realización», Univers idad Complutense, Madr id , 1989. 

9 2 Sobre la labor de este ministro deHacienda en el proceso de reforma tributaria puede verse Senano Sanz, 
J . M . (1997) , «Francisco F e r n á n d e z O r d ó ñ e z » , en Fuentes Quin tana , E . y otros, La Hacienda en sus ministros. 
Franquismo y democracia. Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, págs. 127-165. 
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blecimiento del delito fiscal, el levantamiento del secreto bancario para p e r m i 
tir la i n v e s t i g a c i ó n fiscal de las cuentas corrientes, medidas para gravar el patr i 
mon io neto de las personas físicas, así como los incent ivos a la g e n e r a c i ó n de 
empleo en forma de deducciones en la cuota de beneficios del impuesto indus
trial o del impuesto sobre sociedades. 

T r a s la firma de los Pactos de la M o n c l o a , se p o n í a en marcha una amplia y 
profunda reforma tributaria que afectaba p r á c t i c a m e n t e a todos los impuestos: u n 
nuevo impuesto personal y progresivo sobre la renta de las personas físicas, p ro 
mulgado c o m o L e y el 8 de septiembre de 1978; nuevo impuesto de sociedades 
que e n t r ó en vigor mediante la L e y de 2 7 - 1 2 - 1 9 7 8 ; el 21 de j u n i o de 1980 se 
a p r o b ó la L e y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos j u r í d i c o s 
documentados; el impuesto sobre el valor a ñ a d i d o ( I V A ) se a p r o b ó por L e y de 2 
de agosto de 1985, h a b i é n d o s e elaborado con anterioridad dos Proyectos de L e y 
de este impuesto; la L e y de 18 de septiembre de 1987 a p r o b ó el impuesto sobre 
sucesiones y donaciones y , finalmente este proceso reformador t e r m i n a r í a c o n la 
a p r o b a c i ó n mediante la L e y 1 9 / 1 9 9 1 del impuesto sobre el patr imonio, aunque 
ya exist ía este impuesto desde 1977 c o n ca rác te r provis ional . 

En t r e los resultados de esta reforma tributaria en sus tres primeros a ñ o s de 
vigencia , cabe destacar que las recaudaciones por i m p o s i c i ó n directa e indirecta 
en r e l a c i ó n con el total de los ingresos p ú b l i c o s se fueron aproximando en 1977 
y 1978, superando en 1979 el porcentaje de impuestos directos al de los i n d i 
rectos, que fueron respectivamente del 51,4 y 48 ,6% ' A \ 

3.5. Principales medidas económicas y fiscales posteriores al 25 de octubre 
de 1977. Efectos macroeconómicos a corto plazo de los Pactos de 
la Moncloa 

Tras la firma de los pactos, una de las tareas m á s importantes que t en ía el 
gobierno, era la de presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado 
para 1978, acto realizado por el minis tro de Hac ienda , F e r n á n d e z O r d ó ñ e z , t i 
14 de nov iembre de 1977. S u c u a n t í a q u e d ó establecida en 1,4 billones de pese 
tas, con una tasa de c rec imiento del 23 ,7% respecto al de 1977, y en el que si' 
h a b í a n tenido que in t roduci r recortes de unos trescientos m i l mil lones en la 
demandas de gasto de los distintos ministerios, así c o m o congelado los sueldo', 
de los funcionarios, supr imido organismos p ú b l i c o s y cursadas instrucciones di 
austeridad a los distintos centros de gasto. N o obstante, se p reve ía un déficit di 
70 .000 mil lones de pesetas a financiar con endeudamiento exterior, presi III 
diendo de la a p e l a c i ó n al B a n c o de España . 

L o s modolos do p o l í t i c a e c o n ó m i c a prolagonislas. . 

P o r pr imera vez en nuestro pais se ofrecía un balance consolidado del sector 
p ú b l i c o , integrando los presupuestos del Estado y los de la Seguridad Socia l , 
teniendo ambos cifras de gasto similares. E l conjunto del gasto p ú b l i c o v e n í a a 
representar el 2 5 % del P I B , mientras que en los países de la C E E ese porcenta
j e oscilaba entre el 35 y el 40%. E n resumen, los presupuestos del Estado para 
1978 trataban de ser coherentes con los Pactos de la M o n c l o a en su objetivo de 
contener la p a r t i c i p a c i ó n del Estado en la e c o n o m í a nacional, controlar el c re 
c imien to del gasto p ú b l i c o , reducir la in f lac ión y prescindir de la a p e l a c i ó n al 
B a n c o de España para financiar el défici t p ú b l i c o . 

E n noviembre de 1977 fueron creados por el gobierno, el Fondo de 
G a r a n t í a de D e p ó s i t o s en Cajas de A h o r r o y el Fondo de G a r a n t í a de D e p ó s i t o s 
en Establecimientos Bancarios ' '4 , ambos previstos en los Pactos de la M o n c l o a , 
que t e n í a n por objeto hacer frente a la crisis bancaria que estaba empezando a 
producirse y que a fec tó en pocos a ñ o s a 51 bancos en España . Esta s i t uac ión c r í 
tica por la que iban a pasar muchos bancos, fue motivada por no haber hecho 
caso a las recomendaciones contenidas en la L e y de o r d e n a c i ó n del c r é d i t o y la 
banca de 1962, que aconsejaba a las entidades bancadas alejarse de c o m p r o m i 
sos industriales. Así , la crisis industrial de los a ñ o s setenta d e t e r m i n ó en buena 
medida la crisis bancaria, sobre todo en aquellos b á ñ e o s que m a n t e n í a n grupos 
industriales propios. A d e m á s , al ser supr imido el statu quo bancario, vigente 
desde 1962, por la l i b e r a c i ó n bancaria del minis tro de Hac ienda Barrera de 
I r i m o en 1974, fueron creados nuevos bancos, algunos con poca solvencia, y 
otros que no fueron gestionados c o n la prudencia necesaria, todo lo cual a g r a v ó 
la crisis bancaria. 

A n t e la avalancha de crisis sufridas por diversos bancos, el fondo de garant ía de 
los bancos a m p l i ó sus competencias y , con fecha 1 de marzo de 1978, fue creada 
C o r p o r a c i ó n Bancar ia , S . A . , con u n capital social de 500 mil lones de pesetas, que 
suscribieron en partes iguales el B a n c o de E s p a ñ a y la banca privada, siendo su 
objeto social el salvamento de los bancos en crisis. Respec to a la reforma y l ibe -
ra l i zac ión del sistema financiero, han de destacarse dos cuestiones: de un lado, la 
entrada en España de la banca extranjera, regulada por el Dec re to 1.388 de 1978 
y , de otro, el Informe publicado en abril de 1978 por la c o m i s i ó n creada para la 
reforma del mercado de valores en el que se recomendaban, entre otros aspectos: 
e l aumento de la flexibilidad y operatoria de las bolsas de valores, la intensifica
c i ó n de la competencia en el seno de las mismas, el aumento de la transparencia 
en el mercado bursá t i l y una mayor i n t e g r a c i ó n de las bolsas nacionales. 

E n cuanto a los efectos m a c r o e c o n ó m i c o s a corto plazo de los Pactos de la 

9 4 Véase R e a l Decre to 3047 /1977 , de 11 de noviembre, por el que se crea el « F o n d o de Garant ía de 

D e p ó s i t o s en Gajas de A h o r r o » ( B O E 2 6 / 1 1 / 7 7 ) . As imismo, el R e a l Decreto 3 0 4 8 / 1 9 7 7 , de 11 de n o v i e m 

bre, por el que se crea el « F o n d o de Garant ía de D e p ó s i t o s en Establecimientos Bancar ios» ( B O E 2 6 / 1 1 / 7 7 ) . 
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M o n c l o a podemos señalar que tanto el desequilibrio in ter ior de precios, c o m o 

el exter ior de balanza de pagos, lograron corregirse de manera efectiva durante 

1978, de tal forma que puede hablarse de un destacado punto de in f l ex ión en la 

e c o n o m í a e spaño la durante ese a ñ o . E n efecto, el í n d i c e de precios al consumo 

se redujo en 10 puntos entre 1977 y 1978, pasando del 26 ,4% al 16,6% y , por 

otro lado, el déf ic i t de la balanza de pagos de 2 .500 mil lones de dó l a r e s en 1977, 

pasó a 1.500 mil lones de dó la re s de s u p e r á v i t en 1978. 

A d e m á s de estos dos importantes activos e c o n ó m i c o s , hay que señalar el m á s 

singular de la e l a b o r a c i ó n de la C o n s t i t u c i ó n de 1978. E l consenso p o l í t i c o que 

hizo posible la firma de los Pactos de la M o n c l o a , supuso t a m b i é n llegar a u n 

acuerdo sobre el d i a g n ó s t i c o de la s i t uac ión e c o n ó m i c a y las alternativas i n e v i 

tables para la s o l u c i ó n de la crisis, que facili tó la c r e a c i ó n de un c l ima social 

favorable para redactar la C o n s t i t u c i ó n a lo largo de 1978, siendo aprobada el 6 

de d ic iembre de ese a ñ o en r e f e r é n d u m nacional. 

3.6. L a política económica de disenso del fieríodo 1979-1982. 
-irn yfqrn/.n « b ».r;cp»l«tnahyjinf.d'¿¿bebona « th t ih féqanwM;E OU\> + a v l vb s a H 

Esta etapa se a b r i ó en E s p a ñ a c o n dos destacados acontecimientos para nues

tra e c o n o m í a : pr imero, tras la a p r o b a c i ó n de la C o n s t i t u c i ó n , las elecciones 

generales de marzo de 1979, determinaron un gobierno de U C D p o l í t i c a m e n 

te déb i l al no obtener la m a y o r í a absoluta en el Parlamento, y , segundo, la l l e 

gada de la segunda crisis e n e r g é t i c a , que exigía realizar u n nuevo ajuste en e l sis

tema product ivo , a ñ a d i d o al que a ú n estaba pendiente de realizarse c o m o 

consecuencia del i ncumpl imien to de los Pactos de la M o n c l o a en este aspecto. 

P o r otra parte, el 28 de j u l i o de 1977 se hab ía solicitado la apertura de nego

ciaciones c o n la C E E , por el minis t ro de Asuntos Ex te r io res Marce l ino Ore ja , 

lo cual ex ig ía adaptar nuestro sistema e c o n ó m i c o para una posible a d h e s i ó n a la 

C E E , si b ien ésta no llegaría hasta ocho a ñ o s d e s p u é s . 

S e g ú n el profesor Fuentes Q u i n t a n a 9 3 , las consecuencias sobre la e c o n o m í a 

e spaño la de este p e r í o d o se pueden resumir en cuatro aspectos fundamentales 

I o ) E n el caso de la Hac ienda púb l i ca , de manera doble: en el lado de los gas 

tos p ú b ü c o s , a consecuencia de la déb i l s i t uac ión po l í t i ca del gobierno, «no se 

prev ino n i se d i sc ip l inó el aumento de los gastos p ú b l i c o s de transferencia (pon 

siones y subsidio de desempleo), que se c o n v e r t i r í a n en protagonistas de Ufl 

défici t fiscal de crecientes p r o p o r c i o n e s 9 6 » , y tampoco se alteraron los m e c a n i l 

mos de e l a b o r a c i ó n y g e s t i ó n del presupuesto por lo que se dejaba vía libre il 

omtaamon s.M)iirmónax><jn>ánidbmb > *.;<« > -nSJ 

9 5 Fuentes Quin tana , E . (1993), !La e c o n o m í a en la t rans ic ión democrá t ica»» , en W . L . B e n i o kei ) i 
Col lado Seidel , Spanien nach Franco F)er llbcrgang von der Diktatur zur Dcmokratie 1975-1982. Schiltenrihi il» 
Vierteljahnschefte fiir zeitgeschichte, R . O ldenburg Verlag, Mi inchen , págs . 22 -25 . 

'"' I b í d e m , pág . 24. 

L m m o d e l o » de p o l í t i c a e c o n ó m i c a pro tagon i s ta» . . , 

aumento del gasto p ú b l i c o . E n el c a p í t u l o de ingresos, la reforma tributaria p ro 

gramada en los Pactos de la M o n c l o a se v i o parcialmente incumpl ida y « t a m p o 

co se m e j o r ó n i p o t e n c i ó la A d m i n i s t r a c i ó n T r i b u t a r i a » 9 7 . 

2°) E n r e l a c i ó n a la r e c o n v e r s i ó n industrial que era necesaria realizar, q u e d ó 

p r á c t i c a m e n t e paralizada debido a la fuerte o p o s i c i ó n ejercida por el P S O E en 

el Parlamento y a la debilidad pol í t ica del gobierno de U C D . 

3°) R e d u c c i ó n de la tasa de c rec imiento del P I B real desde el 1 % en 1979 

hasta el 0 ,2% en 1 9 8 1 , así c o m o empeoramiento de las expectativas empresaria

les, que d e t e r m i n ó una d i s m i n u c i ó n de la i n v e r s i ó n en dos puntos porcentuales 

sobre el P I B , u n nuevo aumento del gasto p ú b l i c o , y valores negativos en el 

ahorro p ú b l i c o . 

4") E n cuanto a los equilibrios in terno y exterior , los resultados fueron tres: 

a) U n a d i s m i n u c i ó n de la inf lac ión en só lo 2,4 puntos porcentuales, lo que 

s u p o n í a una cifra m u y p e q u e ñ a en r e l a c i ó n con los diez puntos de r e d u c c i ó n 

que se h a b í a n logrado entre 1977 y 1978, a consecuencia de las medidas de r i 

vadas de los Pactos de la M o n c l o a . D e b i d o a esa escasa d i s m i n u c i ó n de la tasa 

de inf lac ión y a que los países comunitar ios h a b í a n reducido d r á s t i c a m e n t e sus 

tasas de inf lac ión , nuestro diferencial de in f lac ión con la C E E c r e c i ó en 2,7 

puntos en 1982, s i t u á n d o s e en ese a ñ o en 5,5 puntos. 

b) U n aumento del défici t de la balanza comercia l , desde el - 3 , 7 % sobre el 

P I B en 1979 al - 5 , 1 % en 1982, y a p a r i c i ó n de défici t en la balanza por cuenta 

corriente desde + 0 , 3 % en 1979 al - 2 , 4 % en 1982, ambos sobre el P I B . 

c) L a tasa de desempleo no d e j ó de crecer, pasando del 9,3 al 16 ,5% de la 

p o b l a c i ó n activa, s i t u á n d o s e nuestro diferencial con la C E E en 7 puntos en 1982. 

Sobre el empeoramiento de los desequilibrios mencionados, inf luyeron dec i 

sivamente el aumento del gasto y del déf ic i t p ú b l i c o s , pasando este ú l t i m o del 

1,7% en 1979 al 5 ,6% en 1982, ambos sobre el P I B , así c o m o las elevadas tasas 

de crec imiento de las disponibilidades l íqu idas en esos a ñ o s : 18,6 (1979) , 17,4 

(1980) , 16,2 (1981) y 18,3 (1982) . 

4. Modelo de política económica socialista (1982-1996) 
• 

C o n la llegada de los socialistas al poder, tras ganar las elecciones generales 

de octubre de 1982 c o n amplia m a y o r í a absoluta y m á s de diez millones de 

votos, se i n i c i ó una nueva fase de la po l í t i ca e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a , en la que pue

den distinguirse tres etapas. L a primera fue la que estuvo presidida por el p ro 

grama e c o n ó m i c o a med io plazo (1983 -1986 ) , bajo la d i r e c c i ó n del ministro de 

I b í d e m , pág. 25 . 
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E c o n o m í a y Hac ienda M i g u e l B o y e r 9 8 , entre cuyos principales retos se encon 
traba el afianzamiento, con todas sus consecuencias, de un sistema de e c o n o m í a 
social de mercado, s e g ú n lo establecido en la C o n s t i t u c i ó n españo la . L a segun
da etapa, iniciada con la a d h e s i ó n de España a la C E E y el final de la crisis 
e c o n ó m i c a de los setenta, estuvo caracterizada por una po l í t i ca e c o n ó m i c a basa
da fundamentalmente en el e s t í m u l o de la demanda interna que, como veremos, 
a c a r r e ó consecuencias m u y graves para los equil ibrios de nuestra e c o n o m í a y , 
sobre todo, para el posterior logro de los criterios de convergencia nomina l de 
Maastricht . E l protagonista de esta segunda etapa fue el minis tro de E c o n o m í a 
y Hac ienda Car los So lchaga 9 9 , quien se mantuvo en el cargo desde j u l i o de 
1985 hasta j u n i o de 1993, en que fue sustituido por Pedro Solbes. L a tercera y 
ú l t i m a etapa de este modelo se in ic ia en 1992, c o n el comienzo de la r e c e s i ó n 
e c o n ó m i c a y llega hasta la c e l e b r a c i ó n de las elecciones generales de marzo de 
1996, que d ieron el tr iunfo al Part ido Popular. 

4.1. E l programa económico a medio plazo del PSOE (1983-1986) 
Híi tuti ' jaiK'Hl'núj <: o u b a i ut idi .d zorn ti IMOPQ zostsq zoi '<up s»y nói II d U 

E n l íneas generales, este programa se basaba en la a c e p t a c i ó n de los acuerdos 
de la M o n c l o a , d i s t i n g u i é n d o s e en él las medidas de saneamiento e c o n ó m i c o y 
las de reforma e c o n ó m i c a 1 0 0 . 

E l programa destacaba la impor tancia de lograr cuatro objetivos bás icos : 
a) R e d u c c i ó n de la in f lac ión hasta equipararla a los niveles de la C E E . 

b) Me jo ra de los excedentes empresariales para posibilitar la r e c u p e r a c i ó n de 
las inversiones. 

c) F l ex ib i l i zac ión y l ibera l izac ión de la vida e c o n ó m i c a , perfeccionando nues
tro sistema de e c o n o m í a de mercado. 

d) A d a p t a c i ó n de la estructura productiva a la crisis e c o n ó m i c a , mediante pro
cesos de r e c o n v e r s i ó n industrial . 

D e n t r o de las medidas de saneamiento e c o n ó m i c o , destacaban cuatro aspec
tos: 1) po l í t i ca monetaria restrictiva; 2 ) pol í t ica presupuestaria con el objet ivo de 
reducir el déf ic i t p ú b l i c o que no d e b í a financiarse, en n i n g ú n caso, c o n a p e l a c i ó n 
al B a n c o de España ; 3) po l í t i ca de equil ibr io de la balanza de pagos mediante la 
d e t e r m i n a c i ó n de un tipo de cambio realista de nuestra moneda, que iría p m e 
dida de una d e v a l u a c i ó n de la peseta, así c o m o e l fomento de la compet i t iv i i l .n l 
de las exportaciones, y 4) m o d e r a c i ó n en el c rec imiento de los salarios y otrai 

, ; ¡rM 
9 8 Sobre la labor de este ministro de E c o n o m í a y Hacienda, puede verse M a r t í n A c e ñ a , P . ; Moreno , I I 

(1997), «Migue l B o y e r Salvador», en La Hacienda en sus ministros..., op. cit . , págs. 205-227. 
9 9 Igualmente, sobre la labor de este ministro de E c o n o m í a y Hacienda puede consultarse R o d r í g u e z Braun 

C . (1997), «Car los Solchaga Catalán», en La Hacienda en sus ministros..., op. cit . , págs. 229-262. 
" "Fuen tes Quin tana , E . : La economía en la transición..., op. ci t . . págs. 29 y 55. 
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rentas. D e n t r o de las medidas de reforma e c o n ó m i c a , hab ía otras cuatro l íneas de 
a c t u a c i ó n : 1) ajuste de la estructura product iva mediante r e c o n v e r s i ó n de la 
industria y e l a b o r a c i ó n del plan e n e r g é t i c o nacional (ambas cuestiones p r o c e d í a n 
de los Pactos de la M o n c l o a ) ; 2) flexibilización y l ibe ra l i zac ión del mercado de 
trabajo; 3) f lex ib i l izac ión y l ibe ra l i zac ión de los mercados de bienes, servicios y 
capitales, y 4) reformas del sector p ú b l i c o dirigidas a la r e d u c c i ó n del défici t p re 
supuestario, y en materia fiscal, i m p l a n t a c i ó n del I V A fundamentalmente. 

E n cuanto a las medidas de saneamiento e c o n ó m i c o , se lograron ganancias 
decisivas en los frentes interno y exterior . E n efecto, la tasa de in f lac ión se r edu 
j o desde el 14 ,2% en 1982 hasta el 8 , 1 % en 1985, lo que p e r m i t i ó un acerca
miento a los niveles medios de inf lac ión de la C E E , que era del 6% en ese ú l t i 
m o a ñ o . As imi smo , el défici t de la balanza comercia l d i s m i n u y ó en casi dos 
puntos porcentuales sobre el P I B (pasando de - 5 , 1 a - 3 , 5 % ) y en la balanza por 
cuenta corriente el déf ic i t del - 2 , 3 % sobre el P I B se c o n v i r t i ó en supe ráv i t del 
1,8% en 1985. E l equi l ibr io exter ior se v i o t a m b i é n favorecido por la devalua
c i ó n de la peseta l levada a cabo el 5 -12 -82 , en un 7,9%, que c o n t r i b u y ó a 
fomentar las exportaciones. Por otra parte, la tasa de c rec imiento del P I B e v o 
l u c i o n ó positivamente, pasando de 1,2% en 1982 a 2,3 en 1985. 

Frente a esas mejoras, el aumento del déf ic i t p ú b l i c o y del paro const i tuye
ron los dos principales pasivos de este programa e c o n ó m i c o . E l défici t p ú b l i c o 
se e l e v ó desde el - 5 , 6 % sobre el P I B en 1982 hasta el - 6 , 7 % en 1985, lo que 
dificultaba la estabilidad e c o n ó m i c a y presionaba al alza los tipos de i n t e r é s , con 
su negativa secuela sobre las inversiones. E l aumento del paro en 6 puntos por 
centuales (desde e l 16% al 2 2 , 1 % de la p o b l a c i ó n activa en ese p e r í o d o ) nos ale
jaba de los países de la C E E , s i t u á n d o s e el diferencial en 10 puntos. 

E n cuanto a los resultados de las medidas de reforma e c o n ó m i c a , se consiguie
ron importantes ganancias en el campo de la r e c o n v e r s i ó n industrial y del ajuste 
e n e r g é t i c o , l o g r á n d o s e que la sociedad aceptara la necesidad de llevarlas a cabo. 

4.2. La recuperación económica a partir de 1985 y la adhesión de España a 
la C E E 

C o m o se d e c í a al i n i c io de este modelo , en 1985 comenzaba una nueva 
etapa de la po l í t i ca e c o n ó m i c a , presidida por la firma del Tra tado de A d h e s i ó n 
de España a la C E E , en j u n i o de 1985, y caracterizada por una progresiva r e c u 
p e r a c i ó n de nuestra e c o n o m í a y de nuestra convergencia real con E u r o p a que 
medida en t é r m i n o s del P I B per cápi ta e s p a ñ o l en porcentaje del P I B per c á p i 
ta comuni tar io , p a s ó del 70 ,4% en 1985 al 76 ,6% en 1991 . C o n ello nos s i t uá 
bamos en 1991 en el m i smo porcentaje alcanzado en 1973, h a b i é n d o s e perdido 
17 a ñ o s debido a las secuelas de la crisis de los setenta y a la ta rd ía ap l i cac ión de 
las pol í t icas de ajuste para hacerle frente. 

http://competitiviil.nl
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C o n la entrada de nuestro país en la C E E , España se incorporaba a un m o d e 
lo de cultura e c o n ó m i c a basado en tres aspectos: la estabilidad de la e c o n o m í a 
para evitar la inf lac ión y el desequilibrio exterior; u n mayor grado de apertura 
exterior , lo que exig ía un aumento de la compet i t ividad; y la flexibilización de 
la e c o n o m í a . 

N o obstante, las razones pol í t i cas predominaron sobre las e c o n ó m i c a s en el 
ingreso de España en la C E E , c o m o claramente expuso en 1980 el entonces 
secretario general de C o m e r c i o , Lu i s L inde : «La d e c i s i ó n de integrarse en la 
C E E es, por supuesto, sobre todo y antes de nada, una dec i s i ón po l í t i ca , que 
tiene c o m o ú l t i m a jus t i f i cac ión el intento de hacer irreversible — o reversible 
só lo en circunstancias catastróficas para la misma C E E — el sistema d e m o c r á t i c o 
de España . Esta es una r a z ó n que todo el mundo conoce o que todo el m u n d o 
supone pero a la que raramente se refieren las manifestaciones púb l i cas . L a d e c i 
s ión de integrarse en la C E E tiene t a m b i é n , desde luego, a su favor, a rgumen
tos e c o n ó m i c o s , aunque sean discutibles, pero lo que evidentemente no es dis
cutible es que el sistema d e m o c r á t i c o estará mejor consolidado y más asegurado 
con una E s p a ñ a integrada en la C E E que en una E s p a ñ a no i n t e g r a d a » " " . 

E n el proceso de n e g o c i a c i ó n para la a d h e s i ó n , la p o s i c i ó n españo la era 
c ó m o d a , y a que p e r m a n e c í a vigente el acuerdo comerc ia l preferencial de 1970, 
c o n unos resultados m u y favorables para nuestro país en el comerc io con la 
E u r o p a comuni tar ia . S i n embargo, el gobierno socialista quiso acelerar la nego
c i a c i ó n para uti l izar el ingreso en la C E E c o m o un é x i t o p o l í t i c o con vistas a las 
elecciones generales que se t e n í a n que celebrar en 1986 y c o m o ha s e ñ a l a d o el 
profesor T a m a m e s , «tal actitud, p e r m i t i ó l imar las diferencias a la baja y en dis
favor para E s p a ñ a » 1 0 2 . Y como t a m b i é n seña ló el profesor Velarde «para satis
facc ión de Bruselas, España hab ía mostrado p r i s a » 1 0 3 . P o r otra parte, en declara
ciones realizadas al diario El País a ñ o s más tarde, R a l p h D a h r e n d o r f hab ía 
advertido claramente a Fel ipe G o n z á l e z «del a l t í s imo precio que pagar ía España 
para estar en la c o m u n i d a d » 1 0 4 . 

E n cuanto a la r e c u p e r a c i ó n e c o n ó m i c a en la que España e n t r ó a partir de 
1985, hubo en ella tres factores exteriores y otros tantos internos. 

L o s tres factores exteriores fueron: la brusca ca ída del precio del p e t r ó l e o a 
partir de d ic iembre de 1 9 8 5 1 0 \ lo que s ignif icó una d i s m i n u c i ó n notable en el 

" " L inde , L . (1980) , «La polít ica e c o n ó m i c a ex te r ior» , Papeles de economía española, n° 1, pág. 253. 
" a Tamames , R . (1997) , Lstructura económica de lispaña. Alianza, Madr id , pág . 929. 

' ' n Velarde Fuertes, J . (1994), «España, ante un cambio en la U n i ó n E u r o p e a » , Época, 25 de abnl , pág . 7 1 . 
1"4 & País, 3 de abnl de 1994, pág . 12. 

E n esa caída del precio del p e t r ó l e o , influyeron una serie de factores como la r e d u c c i ó n de su consumo 
y el mejor a p r o v e c h a n á e n t o de la energ ía , el aumento de la oferta de p e t r ó l e o por países ajenos a la ( > I ' I T 
(Gran B r e t a ñ a , M é x i c o y Noruega) y la negativa de Arabia Saudí a ajustar d rá s t i camen te su oferta, lo que 
supuso el resquebrajamiento de la O P E P . 

Los modelos tío p o l í t i c a e c o n ó m i c a protagonistas... 

valor de las importaciones de p e t r ó l e o y una mejora en la balanza de pagos; la 
bajada de los tipos nominales de in t e ré s , in ic iada en 1985 y que se p r e v e í a que 
continuase en el futuro, y la caída en la c o t i z a c i ó n del d ó l a r a partir del ú l t i m o t r i 
mestre de 1985, fruto del acuerdo del grupo de los c inco adoptado en la r e u n i ó n 
celebrada en el hotel Plaza ( N u e v a Y o r k ) en septiembre de ese a ñ o 1 0 6 . E n def in i 
t iva , y como seña ló el profesor Fuentes Quin tana : «El a ñ o 1986 se ha in ic iado, 
pues, con tres acontecimientos importantes que reducen tres grandes precios que 
afectan a todas las e c o n o m í a s occidentales: el p e t r ó l e o , el d inero y el d ó l a r » 1 0 7 . 

L o s factores interiores fueron los tres siguientes: 1) el aumento de la i n v e r 
s ión privada a consecuencia de la e l e v a c i ó n de los excedentes empresariales, la 
ca ída de los tipos de i n t e r é s , la mejora de las expectativas ante la p rox imidad de 
una etapa de e x p a n s i ó n y la entrada en v igor del R D L de 30 de abril de 1985, 
sobre medidas de po l í t i ca e c o n ó m i c a , m á s conocido c o m o Decre to B o y e r 1 0 8 ; 2) 
la mejora en la r e l a c i ó n real de intercambio favorecida por los factores ex te r io 
res antes citados, y 3) la r e d u c c i ó n de la tasa de inf lac ión desde que se in ic ia ron 
las po l í t i cas de ajuste en 1977, en algo m á s de 18 puntos porcentuales, 
b :¡.rxii m>(p»f\Kbis;^ 
4.3. La política monetaria y de control de cambios a partir de 1986 

Desde el ingreso de España en la C E E en 1985, hasta 1996, a ñ o en el que 
finaliza el modelo de po l í t i ca e c o n ó m i c a socialista, pueden distinguirse en p o l í 
tica monetaria dos etapas, que v i enen delimitadas por la entrada en v igor de la 
L e y de a u t o n o m í a del B a n c o de España , en j u n i o de 1 9 9 4 1 0 9 . C o n esta ley se 
es tablec ía , dentro de las exigencias para acceder a la tercera fase de la U n i ó n 
E c o n ó m i c a y M o n e t a r i a 1 1 0 , la independencia del B a n c o de E s p a ñ a respecto de 
la pol í t ica e c o n ó m i c a del gobierno, a t r i b u y é n d o l e la responsabilidad de la esta
bil idad de precios, lo cual exige respetar su plena a u t o n o m í a en el manejo de la 
po l í t i ca monetaria. 

A lo largo de la d é c a d a de los ochenta y en los pr imeros a ñ o s noventa, la 

""' Este acuerdo dio como resultado dos efectos positivos a medio plazo sobre la e c o n o m í a occidental: c o n 

tribuir a una mayor estabilidad de precios y reducir el coste de la deuda exterior pactada en su mayor parte en 

dólares . 

" I 7 Fuentes Quintana, E . (1986) , Las variables económicas y financieras claves en los años 80, X I I I Jornadas de 

Mercado Monetario, Lisboa, pág . 58. 
1 0 8 B O E 9 / 5 / 8 5 . E n este decreto destacaban tres disposiciones: la libertad de a m o r t i z a c i ó n de las invers io

nes (siempre que el 10% de las mismas se realizasen en el mismo a ñ o 1985, y un 40%, entre 1985 y 1986), la 

desgravac ión para la adqu i s i c ión de viviendas (17%) , la libertad de alquileres y la libertad de horario para los 

locales comerciales. 

L e y 13/1994, de 1 de j u n i o ( B O E 2 / 6 / 9 4 ) . Previamente a esta L e y , está la de ó r g a n o s rectores del Banco 

de España, de j u n i o de 1980 (prevista en los Pactos de la Moncloa) , que p r e t e n d í a dotar al banco de una 

mayor a u t o n o m í a respecto de los ó rganos de dec i s ión del gobierno. 
1 1 1 1 Según lo establecido en el a r t ícu lo 108 del Tratado de Maastricht. 
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pol í t i ca monetaria a c t u ó en soledad para mantener la estabilidad, descargando 
en ella todo el peso para compensar la ap l i cac ión de una po l í t i ca presupuestaria 
de ca rác t e r laxo y naturaleza desestabilizadora, c o m o se verá m á s adelante. E n 
este sentido, puede hablarse de una falta de c o l a b o r a c i ó n de la pol í t ica presu
puestaria con la pol í t ica monetaria, que c o n s t i t u y ó uno de los pasivos m á s gra
ves de la pol í t ica e c o n ó m i c a socialista. E l principal resultado de esta c o m b i n a 
c i ó n de pol í t ica monetaria restrictiva y po l í t i ca presupuestaria expansiva a lo 
largo de m á s de diez a ñ o s , fue un aumento desmesurado de los tipos de in t e r é s 
c o n tres graves consecuencias: 1) unos elevados costes financieros que afectaron 
negativamente a la i n v e r s i ó n privada, y por lo tanto, a la c r e a c i ó n de empleo; 2) 
la a t r a c c i ó n de capital extranjero, con la consiguiente p r e s i ó n sobre el tipo de 
cambio de la peseta y las desfavorables consecuencias sobre la compet i t iv idad de 
algunas exportaciones, y 3) encarecimiento de la i n v e r s i ó n p ú b l i c a en infraes
tructuras, obstaculizando así la compet i t iv idad de las empresas españo las . 

Las tres consecuencias anteriores hab ía que tenerlas m u y en cuenta, dado 
que no facilitaban el proceso de i n t e g r a c i ó n de la e c o n o m í a españo la en la eu ro 
pea, que entre 1987 y 1 9 9 1 , asist ió a tres hechos de destacada importancia: el 
establecimiento del Acta Ú n i c a Europea el 1-7-1987, que s u p o n í a la entrada en 
vigor del Mercado Ú n i c o (Europa sin fronteras), a partir del 1 de enero de 
1993; la entrada de la peseta en el mecanismo de cambios del S M E el 19 de 

j u n i o de 1989, con una c o t i z a c i ó n de 65 ptas. el marco y una banda de fluctua
c i ó n de ± 6 % i n , y la a p r o b a c i ó n del Tra tado de la U n i ó n Europea en la c u m 
bre de Maastricht , en d ic iembre de 1 9 9 1 , que e n t r ó en vigor en España en 
noviembre de 1993, en el que se fijaban las condiciones de convergencia para 
ingresar en la U n i ó n E c o n ó m i c a y Monetar ia . 

Respec to a la entrada de nuestra moneda en el mecanismo de cambios del 
S M E , cabe señalar que se rea l izó en unas condiciones desfavorables, debido a la 
fuerte a p r e c i a c i ó n que sufría la peseta en esos momentos como consecuencia de 
los altos tipos de in t e ré s . Esta circunstancia, unida a los resultados de los dos 
r e f e r é n d u m celebrados en Dinamarca y Francia (el «no» d a n é s y el «sí» precario 
francés) , así c o m o el c l ima de e s p e c u l a c i ó n e incer t idumbre que se hab ía desa
tado sobre varias monedas europeas a partir de febrero de 1 9 9 2 1 1 2 , dio c o m o 
resultado la e x c l u s i ó n de la l ibra y la l ira del mecanismo de cambios del S M E , 
así como las dos devaluaciones de la peseta, autorizadas por el C o m i t é M o n e 
tario, la pr imera de ellas el 17 de septiembre de 1992, en un 5%, y la segunda el 

1 ' ' Ayuso, J . y Escrivá, J . L . (1997), «La e v o l u c i ó n de la estrategia de control monetario en España», en La pOÜ 
tica monetaria y la inflación en España, Servic io de estudios del Banco de España , Alianza E c o n o m í a , pág. 102. 

'*" E l proceso de reuni f icac íón alemana, desde finales de 1989, había conducido a la e levación de los tipol 
de in terés alemanes y , por lo tanto, a la ap rec iac ión del marco sobre otras monedas europeas. V e r al respei n> 
el editorial del n° 5 2 / 5 3 de Papeles de economía española (1992), titulado «La batalla de Maastricht y los problc 
mas fundamentales de la e c o n o m í a española». 
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2 de nov iembre de ese mi smo a ñ o , en u n 6%. A estas dos devaluaciones, que 
resultaron insuficientes, hubo que a ñ a d i r una tercera el 14 de mayo de 1993 en 
un 8%. C o m o resultado de toda esta turbulencia monetaria, el 2 de agosto de 
1993 se p r o c e d í a a ampliar las bandas de fluctuación del S M E al ± 1 5 % . 

4.4. La política presupuestaria 

Durante la etapa expansiva de los a ñ o s 1984 a 1990, el P I B real e s p a ñ o l c r e 
c ió a una tasa acumulat iva anual del 4,76%, y la grave r e c e s i ó n e c o n ó m i c a de los 
a ñ o s 1992 a 1994, d e t e r m i n ó u n crec imiento negativo del P I B real en 1993, del 

- 1 , 2 % . 
A pesar de esas elevadas tasas del P I B en la segunda mi tad de los a ñ o s ochen 

ta, que p e r m i t í a n un considerable aumento de la r e c a u d a c i ó n por impuestos, el 
défici t p ú b l i c o p e r m a n e c i ó casi inalterable en valores p r ó x i m o s al 3 % sobre el 
P I B entre 1987 y 1989 (gráficos n ° 1 y 2 ) . E n t r e las causas que i m p e d í a n la 

GRÁFICO 1: DEUDA PÚBLICA (1982-1995) (en % del PIB) 
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í " Fuentes Quintana, E . (1991) , La intemacionalización de iaflsealidad: problemas y reíos. V Jornadas de Alicante 

sobre e c o n o m í a española , octubre, economistas libros, pág . 435. 
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r e d u c c i ó n del déf ic i t p ú b l i c o , se hallaban la elevada tasa de paro que presionaba 
sobre los gastos de desempleo en los presupuestos del Estado, las p é r d i d a s de las 
empresas púb l i cas y algunas privadas, que t a m b i é n presionaban sobre el presu
puesto para mantener sus niveles de p r o d u c c i ó n y empleo, la existencia de u n 
sistema de prestaciones sociales insuficientemente financiado y , finalmente, la 
falta de product ividad del gasto p ú b l i c o 1 1 3 . 

GRÁFICO 2: DÉFICIT PÚBLICO (1982-1995) (en % del PIB) 
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E l déf ic i t p ú b l i c o se a g r a v ó durante la r e c e s i ó n e c o n ó m i c a hasta alcanza) ti 
valor m á x i m o del 7,4% sobre el P I B en 1993. A s i m i s m o , la deuda púbÜCI 
c r e c i ó desde el 38 ,9% en 1985 hasta el 66% sobre el P I B en 1995, lo qui 
s u p o n í a u n c rec imiento medio anual en esos diez a ñ o s de algo más de 2,5 
puntos porcentuales sobre el P I B . L a p r e s i ó n fiscal t a m b i é n se e l e v ó en e » 0 
mismos a ñ o s pasando del 31 ,14% al 35 ,34%, ambos sobre el P I B . Si 
R e q u e i j o 1 1 4 , entre las razones que expl ican que ante ese aumento tic l.i pri 
s ión fiscal no se pudiese financiar el aumento del gasto p ú b l i c o se encucii truni 
la inconsistencia fiscal, es decir, trasvases de rentas desde el impuesto sobri 
renta de las personas físicas hacia el impuesto de sociedades, la existen, i | 
e c o n o m í a sumergida para evitar el pago de impuestos y la no declara» ión d 
rentas o fraude fiscal. 

L o s morir lo» de p o l í t i c a e c o n ó m i c a protagonistas.. 

C o m o ha s e ñ a l a d o R o d r í g u e z B r a u n 1 1 5 , c o n referencia al ministro de 
Hac ienda , Car los Solchaga, en lo que respecta a las Comunidades A u t ó n o m a s , 
ya que el déf ic i t de la A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l se fue reduciendo hasta 1990, y 
el de las Comunidades A u t ó n o m a s no lo h izo , por lo que éstas fueron respon
sables de una p r o p o r c i ó n creciente del déf ic i t de las administraciones púb l i cas , 
a ñ a d i e n d o que, sin embargo «no es razonable pensar que n i Solchaga n i el 
gobierno central tuv ie ron ninguna responsabilidad en el desorden financiero de 
las a u t o n o m í a s » . 

E n cuanto a la po l í t i ca presupuestaria llevada a cabo por Solchaga, só lo cabe 
calificar de restrictivo el presupuesto para 1986, s e g ú n él m i smo expuso en su 
p r e s e n t a c i ó n en las Cortes : «esfuerzo considerable de d e s a c e l e r a c i ó n en el gasto 
p ú b l i c o . . . aumento no m u y significativo de la p r e s i ó n fiscal... c o n g e l a c i ó n 
monetaria de las cargas financieras de la d e u d a » . 

S i n embargo, el presupuesto de 1988 se c a r a c t e r i z ó de expansivo, qu izás a n i 
mado por los buenos resultados m a c r o e c o n ó m i c o s obtenidos en 1987: un c r e 
c imiento del P I B real del 5,5%, cuando se hab ía previsto 2 puntos menos, a 
pesar del crack bursá t i l de octubre de este a ñ o ; u n déf ic i t p ú b l i c o previsto del 
4%, que fue de casi u n punto inferior; y una r e c a u d a c i ó n fiscal que r e su l tó el 
110% de la presupuestada. 

L a po l í t i ca presupuestaria expansiva para 1989 se c e n t r ó en el aumento de la 
i n v e r s i ó n púb l i ca y de los gastos sociales, así c o m o en el mantenimiento de la 
p r e s i ó n fiscal. 

T r a s la huelga general del 14 dic iembre de 1988, convocada para protestar 
por el plan de empleo j u v e n i l , que q u e d ó archivado a partir de entonces, se 
e l e v ó el gasto p ú b l i c o , en especial las pensiones y las obras púb l i cas , lo cual pre
s i o n ó de nuevo sobre el défici t p ú b l i c o , que se s i t uó en los a ñ o s siguientes por 
enc ima del 3%. Los s í n t o m a s de d e s a c e l e r a c i ó n del c rec imiento e c o n ó m i c o a 
partir de 1988, las tensiones inflacionistas en 1989 y el aumento del défici t 
p ú b l i c o , obligaron a tomar alguna medida de c o n t e n c i ó n del gasto p ú b l i c o , 
c o m o fue la plasmada en el l lamado «decre tazo» , en j u l i o de 1992, que i m p l i c a 
ba una r e d u c c i ó n de la cobertura del desempleo para d isminui r el défici t del 
I N E M . 

E n definit iva, la l ax i tud c o n la que funcionaba el presupuesto e spaño l a lo 
largo del c ic lo presupuestario, desde la fase de e l a b o r a c i ó n del presupuesto hasta 
la de su control , que cons t i t u í a uno de los principales problemas del sector 
p ú b l i c o e s p a ñ o l , fue denunciada constantemente por destacados economistas 
c o m o los profesores Barea T e j e i r o , Fuentes Quin tana y Velarde Fuertes, qu ie -

1 , 4 Reque i jo , J . (1998): España en deuda: 1975-1995, M e G r a w H i l l , Madr id , pág. 40 . 
1 1 5 R o d r í g u e z Braun , C . (1997): Carlos Solchaga, en La Hacienda en sus ministros..., op. cit. , pág . 239. 
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nes propusieron no só lo la e l i m i n a c i ó n de los elementos de laxi tud del presu
puesto, sino t a m b i é n la ap l i cac ión de unos criterios contables que diesen trans
parencia a los presupuestos del Estado. 

F ina lmente cabe señalar que uno de los graves problemas que se estaba 
planteando en la fiscalidad españo la desde mediados de los ochenta fue que, 
dada la elevada progresividad del I R P F , c o n u n tipo marginal del 56% desde 
1 9 8 8 " 6 , y la falta de ajuste de las escalas del I R P F a las variaciones de la inf la
c i ó n , se estaba reduciendo la tasa de ahorro, al m i smo t iempo que aumentaba 
la p r e s i ó n fiscal, cuyas curvas, s e g ú n hab ía demostrado J . L . R a y m o n d " 7 , se 
h a b í a n cortado en 1986 c o m o las dos hojas de unas tijeras, con lo que se esta
ba generando una sus t i t uc ión importante de ahorro familiar y empresarial por 
ahorro p ú b l i c o . 

4.5. E l mercado laboral y la política de rentas: consecuencias sobre la 
inflación, el empleo y la competitividad de la economía 

C o n la firma de los Pactos de la M o n c l o a , en octubre de 1977 se iniciaba en 
España una a u t é n t i c a po l í t i ca de rentas, basada en la c o n c e r t a c i ó n social y la 
m o d e r a c i ó n salarial como bases para la r e d u c c i ó n de la in f lac ión . 

Previamente a los pactos, en marzo de ese mismo a ñ o se a p r o b ó un R e a l 
Decre to , l lamado de relaciones laborales, que regulaba c inco aspectos bás icos : 1) 
el derecho a la huelga, que aunque estaba regulado con anterioridad se hacía de 
una manera restrictiva; 2) los conflictos colectivos; 3) la n e g o c i a c i ó n colect iva; 

4) los despidos basados en razones e c o n ó m i c a s (llamados despidos objetivos), y 
5) la r e d u c c i ó n de plantilla mediante expedientes de r e g u l a c i ó n de empleo (des
pidos colect ivos) . D e esta forma se intentaba crear de manera ráp ida , en plena 
t r a n s i c i ó n po l í t i ca , u n sistema moderno de relaciones laborales. 

Desde los Pactos de la M o n c l o a hasta 1986, se l l evó a cabo una po l í t i ca de 
c o n c e r t a c i ó n social concretada en diversos acuerdos, los cuales permi t ie ron una 
r e d u c c i ó n continuada de la tasa de in f lac ión . Así , en j u l i o de 1979 fue firmado 
el acuerdo bás i co interconfederal entre U G T y C E O E , uno de cuyos frutos fin
ia a p r o b a c i ó n por L e y del estatuto de los trabajadores en 1980. A este acuerdo, 
hay que a ñ a d i r otros c u a t r o " 8 en los seis a ñ o s siguientes: 

' " ' I b í d e m . E n 1988, el gobierno socialista rebajó las tarifas del I R P F , excepto el tipo marginal, que se man 
tuvo en el 56%, y el tope del 40% que existía por ob l igac ión personal, es decir, que la de t r acc ión Bst al d«J 
I R P F no pod ía superar el 40% de la base imponible, fue suprimido, lo que suponía un aumento de la pro 
gresividad. 

1 1 7 R a y m o n d Bará, J . L . (1988) , «Fiscalidad y ahor ro» , Papeles de economía española, n° 37, págs. 520-53 I 
" Garc ía de Blas, A . (1993) , « C o n c e r t a c i ó n social y competit ividad de la empresa española» Revisto di 

Trabajo y Seguridad Social, enero-marzo, pág. 136. 
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1. F i r m a en 1980 por U G T y C E O E del acuerdo marco interconfederal 

( A M I ) , con una banda del 13 al 16% de inc remento salarial para 1980 y del 11 

al 15% de incremento para 1 9 8 1 . 

2. E n 1982 se firma el acuerdo nacional para el empleo ( A N E ) entre el 

gobierno, U G T , C C O O y C E O E , con una banda del 9 al 1 1 % de incremento 

salarial. 
3. A ñ o 1983. C o n una banda del 9,5 al 12 ,5% de incremento salarial, se 

firmó el acuerdo interconfederal entre U G T , C C O O y C E O E . 
4. F i r m a en 1985 del acuerdo e c o n ó m i c o y social ( A E S ) entre gobierno, 

U G T y C E O E , con u n aumento del 5 ,5% en los salarios. 
E l pr incipal efecto posit ivo de estos acuerdos fue que lograron romper la 

espiral salarios-precios, t r a d u c i é n d o s e ello en una r e d u c c i ó n continuada de la 
tasa de in f l ac ión , aunque supuso una ligera p é r d i d a en la capacidad adquisitiva 
de los salarios, en los a ñ o s 1984 a 1986. 

L a falta de c o n c e r t a c i ó n desde 1986, d e s e m b o c ó en la huelga general del 14 
de dic iembre de 1988, que fue convocada conjuntamente por U G T y C C O O , 
y que supuso acelerar el proceso de ruptura entre U G T y el P S O E , al mismo 
t iempo que c o n el gobierno socialista. U n a de las consecuencias m á s i m p o r 
tantes de la falta de acuerdo social en la segunda mi tad de los ochenta y de la 
huelga general de 1 4 / 1 2 / 8 8 , fue el abandono de la f ó r m u l a que se hab í a v e n i 
do uti l izando desde los Pactos de la M o n c l o a , que consis t ía en establecer el c re 
c imiento de los salarios en f u n c i ó n de la in f lac ión esperada o prevista y no de la 
pasada. E l l o supuso el abandono de la po l í t i ca de rentas y el traslado a la p o l í t i 
ca monetaria de la responsabilidad, en solitario, del control de la in f lac ión , 
c o m o hemos s e ñ a l a d o en un apartado anterior. E n este c l ima de c r i spac ión , no 
fue e x t r a ñ o que se rompieran las negociaciones para el pacto de compet i t iv idad 
planteado por el minis t ro Solchaga en el verano de 1 9 9 1 . 

Los efectos de todo lo anterior se mostraron en la e v o l u c i ó n de la tasa de 
in f lac ión , ya que si bien desde 1977 hasta 1987, se redujo desde el 26 ,4% hasta 
el 4 ,6%, exceptuando el repunte inflacionista de pr incipios de los ochenta de
bido a la segunda crisis del p e t r ó l e o , en los dos a ñ o s siguientes a 1987, la tasa 
de in f lac ión v o l v i ó a elevarse, c o n u n 5,8% en 1998 y casi un 7% en 1989. 
Desde este a ñ o y hasta la llegada de la r e c e s i ó n e c o n ó m i c a en 1992, só lo se 
l o g r ó reducir la tasa inf lac ión en 2,5 puntos porcentuales, s i t u á n d o s e el I P C de 
1992 en el 4 ,3%. 

Duran te el p e r í o d o de po l í t i ca e c o n ó m i c a socialista que estamos analizando, 
se l levaron a cabo dos destacadas reformas del mercado de t raba jo" 9 . L a p r i m e 
ra, en 1984, d io lugar a la reforma del estatuto de los trabajadores, al incorporar 

" ' ' Tohar ia , L . (dir.) (1998), /:'( mercado de trabajo en lispaña, Me G r a w H i l l , Madr id , págs. 146-148. 
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el uso por parte de las empresas de los contratos temporales, que p e r m i t í a «la 
existencia de un grupo de trabajadores para el que las reglamentaciones del m e r 
cado de trabajo (en particular los procedimientos de despido), ser ían m u c h o 
menos restrictivas. A l mismo t iempo, se r e f o r m ó la p r o t e c c i ó n por desempleo 
para permit i r que los trabajadores c o n contratos de d u r a c i ó n determinada, 
tuvieran derecho a percibir p r e s t a c i o n e s » 1 2 " . 

L o s efectos de esta reforma laboral se dejaron sentir favorablemente en la tasa 
de desempleo que, de estar situada en el 21 ,6% en 1985, c o m e n z ó a reducirse, 
si b ien lentamente, hasta quedar en el 16 ,3% en 1991 (ver gráf ico 3 ) . E l c o 
mienzo de la r e c e s i ó n e c o n ó m i c a h izo disparar de nuevo la tasa de desempleo, 
que se s i t uó en el 18 ,5% en 1992 y en el 2 4 , 1 % en 1994. 
hbofe ffiáfetófiioa « o b o u t x n mu m olfo oiobn-jisub^rt ;mrmq-*oht.lu i K t t t f l 

GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO EN ESPAÑA 
(% sobre la población activa (1982-1995) 
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E n cuanto a los efectos de la reforma laboral de 1984 hay que hacer espcn.il 
referencia al i n i c io de la d u a l i z a c i ó n de nuestro mercado laboral, que separaba, 
de u n lado los trabajadores c o n contrato indefinido y , de otro, a los contratados 
temporalmente. L o s primeros d i sminuyeron , al pasar de 6 .537.700 contratos en 
1987 a 5 .900.500 en 1993, mientras que los segundos casi se duplicaron al pasai 

I b í d e m , pág . 147. 
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en esos mismos a ñ o s , de 1.460.000 hasta 2 . 8 0 7 . 1 0 0 1 2 1 . S i a esta d u a l i z a c i ó n se 
a ñ a d e el «carác ter corporat ivo de los s indicatos» ( exp re s ión del profesor Segura), 
que se manifestaba en unas tasas m u y bajas de afi l iación de los contratados t e m 
poralmente, el resultado era que los trabajadores c o n contrato indefinido se 
ve ían beneficiados por el alza de salarios nominales, mientras que los que t e n í a n 
contratos temporales sufrían las consecuencias de esa subida, dado que las 
empresas t e n í a n que compensar esas elevaciones salariales con aumentos de la 
productividad, y si esto no era posible, con la d i s m i n u c i ó n del empleo, en este 
caso de los contratados temporalmente. P o r otra parte, el n ú m e r o de empleados 
del sector p ú b l i c o a u m e n t ó en 359 .400 , al pasar de 1.807.200 en 1987 a 
2 .166.000 en 1992. 

E n 1 9 9 1 , el gobierno so l ic i tó un i n f o r m e 1 2 2 acerca de la c o n t r a t a c i ó n t e m 
poral, que c o n t e n í a algunas propuestas de reforma, pero que fue rechazado por 
los sindicatos. A pesar de ello, el gobierno a p r o b ó un Decre to L e y en 1992 (el 
l lamado «decre tazo» s e g ú n ya s e ñ a l a m o s ) , en el que se reformaban el seguro de 
desempleo y algunos contratos, si b ien adoptando u n enfoque distinto al del 
informe antes citado. 

L a segunda reforma del mercado laboral llevada a cabo por los socialistas se 
i n i c i ó en 1993, al presentar el gobierno un documento para la reforma del m e r 
cado de trabajo que fue entregado al Conse jo E c o n ó m i c o y Socia l para su estu
dio. T r a s las elecciones generales de 1993 comenzaron las negociaciones del 
documento presentado por el gobierno, pero éstas fracasaron. N o obstante, el 
gobierno a p r o b ó a finales de ese mi smo a ñ o el R e a l Decre to sobre Medidas 
Urgentes de Fomen to de la O c u p a c i ó n , en el Conse jo de Minis t ros del 3 de 
dic iembre 1993, en el que destacan las siguientes novedades: contrato en p r á c 
ticas, s u s t i t u c i ó n del contrato de f o r m a c i ó n por el de aprendizaje, contrato a 
t iempo parcial y contrato de re levo, contrato de fomento, así c o m o la autor iza
c i ó n de agencias de c o l o c a c i ó n privadas sin fines lucrativos. 

O t r o de los aspectos de esta reforma fue el establecimiento en la L e y de pre
supuestos generales del Estado para 1994 de la su j ec ión al I R P F de las presta
ciones por desempleo. F inalmente t a m b i é n se a p r o b ó la L e y 1 1 / 1 9 9 4 de refor
m a del estatuto de los trabajadores, mediante la cual se introdujeron 
modificaciones en la mov i l idad interna, en los mecanismos de salida del empleo 
y en la estructura salarial. 

E n lo referente a la compet i t ividad, si analizamos la e v o l u c i ó n del coste labo
ral unitario desde la entrada de España en la entonces C o m u n i d a d E c o n ó m i c a 

1 2 1 Fuentes Quintana, E . , Val le S á n c h e z , V . , A l c a i d e J . (1993) , «La eiudadela del e m p l e o » . Cuadernos de infor
mación económica, noviembre-diciembre, n° 8 0 / 8 1 , págs. 3-14. 

1 2 2 E l Informe llevaba por t í tu lo , «Análisis de la con t r a t ac ión temporal en España» Minister io de Trabajo y 
Seguridad Social , Madrid, y fue elaboradao por J . Segura, F . D u r a n , L . Tohar ia y S. Bentol i ia . 
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Europea en 1986, se comprueba que esa variable ha mantenido u n diferencial 
de al menos dos puntos respecto al de la media de la C E E , lo que ha supuesto 
la p é r d i d a de compet i t iv idad de la p r o d u c c i ó n e spaño la y el empeoramiento del 
saldo de la balanza comerc ia l . Esta s i t uac ión m e j o r ó a partir de 1992, en parte 
debido a la r e c e s i ó n e c o n ó m i c a , s i t u á n d o s e en 1994 c o n un diferencial de só lo 
cuatro d é c i m a s . 

4.6. \JÍI jx)lítica de reconversión industrial 

C o m o ya q u e d ó analizado en el modelo de apertura exter ior , el desarrollo 
industrial de la d é c a d a de los sesenta y primeros a ñ o s de los setenta fue tan 
elevado, que só lo J a p ó n nos superaba en cuanto a las tasas porcentuales de 
c rec imien to en t é r m i n o s reales del valor a ñ a d i d o bruto de la i n d u s t r i a 1 2 1 (ver 
cuadro 7 ) . Este intenso desarrollo industrial , p e r m i t i ó elevar la product iv idad 
tanto del factor trabajo c o m o del capital, p u d i é n d o s e cifrar la pr imera en el 
p e r í o d o 1960-1974 en una tasa del 6 ,5% anual. C o m o consecuencia de ello, 
m e j o r ó la compet i t iv idad de nuestros productos industriales, cuyas expor ta
ciones, en 1970, se situaron en el 65 ,6% del total de las exportaciones e s p a ñ o 
las, porcentaje claramente superior a los de la segunda mi tad de los a ñ o s c i n 
cuenta. 

CUADRO 7: EVOLUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DE LA INDUSTRIA 
(Tasas porcentuales de crecimiento en términos reales) 

Años RFA Francia Reino Italia España Estados 
Unidos Japón Años RFA Francia 

Unido 
España Estados 

Unidos Japón 

1965 8 ,0 5,4 2 ,9 4,7 9 ,5 8,9 3 ,9 
1966 1,5 9 ,3 1,8 9 ,6 9 „ 3 7,7 13,4 
1967 - 2 , 1 5,1 0 ,6 10,8 4 ,5 - 0 , 2 19,9 

1968 10 ,7 5,8 7,1 9 ,8 6,0 5,1 15,4 

1969 12 ,0 11 ,9 3,7 7,0 11,4 3 ,5 16,4 

1970 5 ,1 9 ,0 0,4 8,2 6 ,5 - 5 , 3 18,6 

1971 1,0 6,4 - 1,1 0 ,5 4 ,6 1,6 6 ,2 
1972 3 , 3 6 ,3 2,4 4,1 13,6 9 ,3 10,6 

1973 6 ,1 7,0 9 , 2 10,8 10,2 11,4 13,8 
1974 1,0 3,7 - 1,3 6,4 5 ,9 - 4 , 0 - 2 , 2 

1975 - 4 , 5 - 1,7 - 6 , 8 - 9 , 7 - 1 , 2 - 7 , 0 - 4 , 7 

1965-1975 3 ,7 6,1 1,6 5 ,5 7,2 2 ,6 9,8 

Fuente: Myro , R. (1993) , La industria, de la autarquía..., o p . ci t . , c u a d r o 2. 

1 2 1 Para redactar este epígrafe nos hemos basado en los siguientes trabajos: F e r n á n d e z Navarrete, I ) . ( I99H) , 
«La e c o n o m í a de la democracia (1975-1995). Cr i s i s y recuperac ión» , en D í a z C i j ó n , J . R . y otros. Historio th 
la España actual (1939-1996). Autoritarismo y democracia, Madrid, E d . Marcia l Pons; M y r o . R . (1993), I i 
industria, de la au ta rqu ía a la in tegrac ión en la C E » , en García Delgado, J . L . , España..., op. cit., págs 297 i W 
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Otra caracter ís t ica de ese p e r í o d o de desarrollo industrial, fue que el elevado 
proteccionismo del arancel de 1960, hac ía que el sector industrial prestara escasa 
a t e n c i ó n al aumento de la competi t ividad, por encontrarse bien protegido ante 
la competencia exterior. Por otro lado, las grandes inversiones industriales duran
te todo ese p e r í o d o , estaban basadas en u n alto consumo e n e r g é t i c o , lo cual iba 
a repercutir negativamente sobre la industria española c o n la llegada de la crisis 
del p e t r ó l e o . As imismo, a finales de los sesenta y principios de los setenta, fueron 
surgiendo un grupo de países m u y competi t ivos en los mercados internacionales, 
como fue el caso de los llamados «d ragones asiáticos» (Japón, C o r e a del Sur , 
H o n g K o n g , Singapur y T a i w á n ) , con costes salariales m u y bajos, lo que unido 
a la subida de los precios del p e t r ó l e o , fue creando en España u n exceso de ofer
ta industrial sobre la demanda, al no encontrar mercados donde poder colocar la 
p r o d u c c i ó n . L a r e d u c c i ó n de ese exceso de oferta se l l evó a cabo mediante la 
r e c o n v e r s i ó n industrial impulsada por el gobierno desde principios de los ochen
ta, la cual consis t ía , esencialmente, en la a p o r t a c i ó n de recursos p ú b l i c o s y en la 
d i s m i n u c i ó n del empleo de los sectores industriales afectados. 

Pueden distinguirse dos fases en nuestro proceso de r e c o n v e r s i ó n industrial: 
la pr imera fue la que i n i c i ó en 1980 el gobierno de la U C D , y la segunda, a par
tir de 1983, la que l l evó a cabo el gobierno del P S O E . A u n q u e su puesta en 
marcha se re t r a só en c o m p a r a c i ó n con el resto de países europeos, pudimos 
beneficiarnos de la exper iencia acumulada por esos países, ya que el proceso de 
r e c o n v e r s i ó n no só lo trataba de resolver u n problema e c o n ó m i c o , sino que 
t a m b i é n c o n t ó con una fuerte resistencia social. 

L o s objetivos perseguidos por la r e c o n v e r s i ó n industrial no c o i n c i d í a n para 
todos los subsectores industriales. E n unos casos, como la siderurgia no integral 
y la c o n s t r u c c i ó n naval , se trataba de resolver la ca ída de su demanda, funda
mentalmente debido a la r e d u c c i ó n de la compet i t iv idad de esos bienes en el 
mercado internacional; en otros, hab ía que reducir costes y mejorar la calidad 
de los productos, c o m o era el caso de los aceros especiales, o bien mejorar la ef i 
c iencia de la d i m e n s i ó n e c o n ó m i c a , por ejemplo en la forja pesada, o el a u m e n 
to de la espec ia l i zac ión , c o m o o c u r r í a en el text i l y el calzado. 

Duran te la primera fase, los instrumentos utilizados fueron de dos clases: de 
u n lado, ayudas en forma de c r é d i t o s oficiales subvencionados, deducciones en 
diversos impuestos, c o m o transmisiones patrimoniales, t ráf ico de empresas, 
sociedades, etc.; y de otro lado, facilidades de ca r ác t e r laboral, c o m o los expe
dientes de r e g u l a c i ó n de empleo, movi l idad geográ f ica , j u b i l a c i ó n anticipada a 
los sesenta a ñ o s , etc. 

Duran te la segunda fase, los instrumentos fueron de tres clases. U n o de ellos 
cons i s t i ó en los fondos de p r o m o c i ó n de empleo, c o n un triple objet ivo: cober
tura adicional al seguro de desempleo, r e o r i e n t a c i ó n profesional en colabora
c i ó n c o n el I N E M y r e c o l o c a c i ó n de excedentes de mano de obra. O t r o de los 
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instrumentos fue el fomento para la c r e a c i ó n de p e q u e ñ a s y medianas empresas 

mediante incent ivos fiscales, financiación a largo plazo y acceso a la c o n t r a t a c i ó n 

púb l i ca en igualdad de condiciones que las grandes empresas. E l tercer ins t ru

mento uti l izado fiie la c r e a c i ó n de zonas de urgente r e indus t r i a l i z ac ión ( Z U R ) , 

con objeto de fomentar la indus t r i a l i zac ión en las zonas donde la r e c o n v e r s i ó n 

afectaba con m á s intensidad. 

E n resumen, como ha seña lado el profesor F e r n á n d e z Navarrete: «la reconver

s ión industrial —que se prolonga hasta el in ic io de los a ñ o s noven ta— fue un p ro

ceso necesario. H a tenido un elevado coste en t é r m i n o s de recursos y de empleo 

y dio origen a una alta conflict ividad social en varias zonas objeto de r e c o n v e r s i ó n 

(rías gallegas, ría del N e r v i ó n , bah ía de C á d i z , Sagunto, etc.) . J u a n A . V á z q u e z 

estima el coste total de la misma en 1,5 billones de pesetas, con unas 800 empresas 

afectadas y una r e d u c c i ó n de plantillas en torno a 91.000 e m p l e o s » 1 2 4 . 

. ¡Modelo Aznar-Rato (1996-1998) 

5.1. Un reto convertido en éxito 
rtoq,}«owq^Uc iíi jpiiuA .-rKitfk jabiopiairio/g ÍJ vám l i .qvjt t t tai j j+d ,&K0f>.aá |B 

Las elecciones del 3 de marzo de 1996 dieron el tr iunfo al Partido Popular 

con m a y o r í a relativa, lo cual o b l i g ó al candidato a la presidencia del gobierno, 

J o s é M a r í a Aznar , a establecer ciertos pactos po l í t i cos para la f o r m a c i ó n del 

nuevo gobierno, que se c o n s t i t u y ó en mayo de ese a ñ o . 

E l pr incipal reto que se le planteaba al nuevo presidente del gobierno, era que 

España lograse formar parte del grupo de cabeza de la tercera fase de la U E M , 

objetivo que se p r e v e í a difícil de conseguir, debido tanto a los desfavorables efec

tos que tuvo sobre nuestra e c o n o m í a la r e c e s i ó n de los a ñ o s 1992-1994, c o m o a 

la herencia recibida de la inadecuada po l í t i ca e c o n ó m i c a socialista. A finales de 

1996, só lo se c u m p l í a uno de los criterios de convergencia nomina l establecidos 

en Maastricht , el de los tipos de in t e ré s , por lo que 1997 se presentaba como un 

a ñ o m u y difícil y decisivo para nuestro ingreso en la U E M . 

A partir de la c o n s t i t u c i ó n del nuevo gobierno, se puso en marcha un nuevo 

modelo de po l í t i ca e c o n ó m i c a bautizado por el profesor Velarde con el nombre 

de modelo A z n a r - R a t o 1 2 5 , cuyos planteamientos esenciales iban a diferir nota

blemente de los del modelo socialista. 

1 2 4 F e r n á n d e z N a v a r r e t e , D . ( 1 9 9 8 ) , La economía de la democracia..., o p . c i t . , p á g . 3 5 5 . 
1 2 5 V e r al r e s p e c t o l os c u a t r o a r t í c u l o s d e l p r o f e s o r V e l a r d e F u e r t e s e n Época t i t u l a d o s : «E l m o d e l o A / n . n 

R a t o ( I ) 1 9 9 6 - 1 9 9 8 » , ( n ° 6 9 2 , 1 / 6 / 9 8 , págs . 6 2 - 6 3 ) ; «E l m o d e l o A z n a r - R a t o ( I I ) . L a l u m i n a r i a s d e la victo 
r í a» , ( n ° 6 9 3 , 8 / 6 / 9 8 , págs. 6 8 - 6 9 ) ; «E l m o d e l o A z n a r - R a t o ( I I I ) . A n t e e l s i g l o XXI», ( n ° 6 9 4 , 1 5 / 6 / 9 8 , pía 

5 8 - 5 9 ) ; y «E l m o d e l o A z n a r - R a t o (y I V ) . Se c i e r r a e l c í r c u l o , ( n ° 6 9 5 , 2 2 / 6 / 9 8 , p á g s . 6 2 - 6 3 ) . 

Los modelo- de p o l í t i c o e c o n ó m i c a protagonistas.. . « 0 1 

E n lo e c o n ó m i c o , uno de los primeros pasos del nuevo gobierno fue la ela

b o r a c i ó n de u n programa de convergencia para los a ñ o s 1997 a 2 0 0 0 1 2 6 , apoya

do en tres bases: la r e d u c c i ó n del gasto p ú b l i c o , el fomento de la d e s r e g u l a c i ó n 

y la r e p r i v a t i z a c i ó n para lograr una mayor flexibilización de los mercados, así 

c o m o la c o n s e c u c i ó n de u n c l ima de paz social . C o m o resultado de la puesta en 

marcha de este programa de convergencia se p r e v e í a reducir los tipos de i n t e r é s 

y la in f lac ión , lograr u n crec imiento e c o n ó m i c o fuerte y estable, u n mayor 

empleo, así como lograr el equi l ibr io exterior . 

L a d e c i s i ó n sobre los países que iban a formar parte de la tercera fase de la 

U E M fue adoptada el p r imer fin de semana de m a y o de 1998, siendo admitidos 

once países , entre ellos E s p a ñ a , j u n t o a A leman ia , Austr ia , Bé lg ica , Finlandia , 

Francia , Ho landa , Ir landa, Italia, L u x e m b u r g o y Portugal . E n cuanto al resto de 

los países de la U n i ó n Europea , Dinamarca y G r a n B r e t a ñ a decidieron no 

incorporarse a la tercera fase de la U E M , G r e c i a no c u m p l í a n i n g ú n cr i ter io de 

convergencia nomina l y Suecia , si bien c u m p l í a los criterios de convergencia , 

no hab ía establecido la independencia de su B a n c o Cen t r a l , lo cual era obliga

torio. E n el caso de E s p a ñ a , su i n c o r p o r a c i ó n pudo calificarse de brillante 

teniendo en cuenta la desfavorable s i t u a c i ó n que hab ía a mediados de 1996. 

E x c e p t o el cri terio de la deuda púb l i ca , los d e m á s se cumpl ie ron c o n cierta h o l 

gura, s e g ú n se analiza a c o n t i n u a c i ó n . 

E n cuanto a la in f lac ión , el l í m i t e de Maastr icht se situaba en el 2 , 7 1 2 7 % , 

mientras que en España q u e d ó en el 1,8%. E l t ipo de i n t e r é s a largo plazo, situa

do en el 7 , 8 I 2 8 % s e g ú n Maastricht , fue del 6,3 en el caso de E s p a ñ a . E l défici t 

p ú b l i c o no d e b í a exceder del 3 % del P I B , y nuestro país l o g r ó situarse en el 

2,6%. Fina lmente , en cuanto a la deuda p ú b l i c a , fue el cr i ter io m á s conf l ic t ivo, 

ya que só lo c u m p l í a n ese cri terio Francia , F in landia , L u x e m b u r g o y G r a n 

B r e t a ñ a . P o r ello se o p t ó por una i n t e r p r e t a c i ó n m á s laxa de ese cr i ter io , en el 

sentido de que aquellos países c o n una deuda p ú b l i c a superior al 6 0 % del P I B , 

pero que hubiesen mostrado una tendencia a la d i s m i n u c i ó n de ese porcentaje, 

se consideraba que c u m p l í a n con el cr i ter io . E n e l caso de España , el porcenta

j e de deuda púb l i ca hab í a crecido durante el p e r í o d o 1990-1996 , hasta alcanzar 

el 69 ,6% a finales de ese ú l t i m o a ñ o , si b ien en 1997 ese porcentaje se redujo 

hasta el 68 ,8%. 

1 2 , 1 S u c o n t e n i d o p u e d e c o n s u l t a r s e e n Expansión ( 1 1 / 4 / 1 9 9 7 ) y e n Caceta de los negocios ( 1 2 / 1 3 d e a b r i l d e 

1 9 9 7 ) . 

1 2 7 L a i n f l a c i ó n n o d e b í a e x c e d e r e n m á s d e 1,5 p u n t o s p o r c e n t u a l e s a la m e d i a d e l o s t res países c o n m e j o r 

c o m p o r t a m i e n t o e n i n f l a c i ó n , q u e h a b í a n s i d o A u s t r i a , F r a n c i a e I r l a n d a , c o n u n I P C d e l 1 , 1 , 1,2 y 1 ,2%, r e s 

p e c t i v a m e n t e , p o r l o q u e la tasa d e i n f l a c i ó n d e r e f e r e n c i a se s i t u a b a e n e l 2 , 7 % . 
1 2 8 E n M a a s t r i c h t se e s t a b l e c i ó q u e los t i p o s d e i n t e r é s a l a r g o p l a z o n o d e b í a n s u p e r a r e n m á s d e 2 p u n t o s 

p o r c e n t u a l e s a la m e d i a d e los t res países c o n m e n o r i n f l a c i ó n , y a m e n c i o n a d o s e n la n o t a a n t e r i o r , s i e n d o sus 

t i p o s d e i n t e r é s r e s p e c t i v o s d e l 5 , 6 , 5 , 5 y 6 , 2 % , p o r l o q u e e l t i p o d e r e f e r e n c i a se s i t u ó e n e l 7 , 8 % . 
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E n definit iva, c o n la entrada de E s p a ñ a en la tercera fase de la U E M a partir 
del 1 de enero de 1999, que ha dado paso al euro como moneda ú n i c a , nuestro 
país , por pr imera vez en su historia, ha formado parte de una i n s t i t u c i ó n euro
pea c o m o socio fundador, desde la c r e a c i ó n de la C E E en 1957. A s i m i s m o , 
c o m o ha s e ñ a l a d o el profesor Barea T e j e i r o 1 2 9 , «el caso de la u n i ó n monetaria 
europea es una exper iencia singular, s in precedentes h i s tó r i cos : implantar una 
moneda ú n i c a en un á m b i t o supranacional. Pol í t ica monetaria y de tipo de 
cambio ú n i c o , c o n pol í t icas fiscales casi totalmente descentralizadas son p r á c t i 
cas d e s c o n o c i d a s » . 

5.2. Política presupuestaria y fiscal 

U n a de las claves del é x i t o de nuestra i n c o r p o r a c i ó n a la tercera fase de la 
U E M , fue que el nuevo gobierno e m p e z ó a aplicar una po l í t i ca presupuestaria 
de signo restrictivo que p e r m i t i ó reducir el défici t y , por consiguiente, la deuda 
p ú b l i c a y los tipos de in t e r é s . A s i m i s m o , hab ía que tener en cuenta las ex igen 
cias del pacto de estabilidad y c rec imiento , aprobado en la cumbre de A m s t e r -
dam de octubre de 1997, que implicaba u n mecanismo de disciplina de las p o l í 
ticas presupuestarias, mediante el cual los défici t p ú b l i c o s de todos los países 
miembros de la U E M d e b e r á n reducirse a cero en el a ñ o 2000 . 

L a prioridad que el presidente A z n a r c o n c e d i ó a la a p l i c a c i ó n de esta p o l í t i 
ca sobre las d e m á s para iniciar el proceso de convergencia , unido al deseo del 
propio presidente de verse impl icado en las decisiones de po l í t i ca presupuesta
ria, le a c o n s e j ó l levar a cabo u n doble nombramiento: de u n lado, el minis tro 
de E c o n o m í a y Hac ienda , R o d r i g o R a t o , fue nombrado vicepresidente segun
do del G o b i e r n o y , por otro, la c r e a c i ó n , por pr imera vez en E s p añ a , de la O f i 
cina del Presupuesto directamente dependiente de la Presidencia del Gob ie rno , 
al frente de la cual fue nombrado, c o n rango de secretario de Estado, el profe
sor J o s é Barea T e j e i r o , c a t e d r á t i c o de Hac ienda P ú b l i c a y alto funcionario con 
gran exper iencia en puestos de responsabilidad del Min i s te r io de Hac ienda 
durante m á s de 30 a ñ o s . 

U n a de las novedades en la e l a b o r a c i ó n del presupuesto para 1997 y t a m b i é n 
para 1998 fue la ap l i cac ión , de facto, «del pr incipio de d e c i s i ó n j e r á r q u i c a de la 
e l e c c i ó n p re supues t a r i a» (no recogido en la L e y general presupuestaria de 4 de 
enero de 1977) , mediante el cual las decisiones básicas de po l í t i ca presupuesta
ria se s i tuán al m á s alto n ive l , es decir , en el presidente del Gob ie rno y en el 
minis tro de E c o n o m í a y Hac ienda . Hasta 1996, se hab ía aplicado el pr inc ip io de 
c o l e g i a c i ó n en la e l a b o r a c i ó n de los presupuestos generales del Estado. L a c o n -

m Barea Te je i ro , J . (1998) , «Disciplina presupuestaria e in tegrac ión de España en la U n i ó n Monee m i 

Papeles y Memorias de la RACMP, n° 1, pág. 35 . 
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secuencia inmediata de la a p l i c a c i ó n del pr inc ip io de d e c i s i ó n j e r á r q u i c a para los 
presupuestos de 1997 y de 1998, fue que sus tasas de crec imiento , 1,7 y 3,2% 
respectivamente, resultaron inferiores a las correspondientes al P I B real de esos 
a ñ o s ( 3 , 5 % en 1997 y 3,8% en 1998) . P o r el contrario, en el p e r í o d o 1990-
1995, la tasa media de crec imiento de los presupuestos generales del Estado 
hab ía sido del 10% anual, claramente superior a las tasas anuales de c rec imiento 
del P I B real de esos a ñ o s 1 3 0 . 

E n cuanto a la reforma tributaria que el Part ido Popular hab ía prometido en 
su programa electoral, se i n i c i ó c o n la c r e a c i ó n de la c o m i s i ó n para el estudio y 
propuesta de medidas para la reforma del impuesto sobre la renta de las perso
nas físicas, por r e s o l u c i ó n de la secre tar ía de Estado de Hac ienda de 19 de febre
ro de 1997. Fue designado presidente de esa c o m i s i ó n el c a t e d r á t i c o de H a c i e n 
da P ú b l i c a , profesor M a n u e l J . Lagares C a l v o 1 3 1 . 

C o m o puntos de partida, la c o m i s i ó n tuvo en cuenta tres cuestiones funda
mentales: el entorno e c o n ó m i c o internacional , el nuevo modelo de financia
c i ó n a u t o n ó m i c a y la necesidad de adecuar la estructura de la tarifa y los tipos 
m á x i m o s a los vigentes en otros países de la U n i ó n Europea . Las propuestas 
planteadas por la c o m i s i ó n a t e n d í a n tanto a la exigencia de que fuese u n 
impuesto eficiente c o m o que cumpliese c o n el pr incipio de equidad o jus t ic ia . 
E n cuanto a la eficiencia, el hasta entonces vigente Impuesto sobre la renta de 
las personas físicas presentaba ciertos inconvenientes , como eran la r e d u c c i ó n de 
la capacidad de ahorro de las familias, la falta de e s t ímu los a la act ividad e c o n ó 
mica y la d i s m i n u c i ó n de los deseos de asumir riesgos, así c o m o el hecho de 
favorecer la des loca l i zac ión fiscal. E n r e l a c i ó n a la equidad o jus t ic ia , el p r i nc i 
pal problema era el del fraude fiscal que presentaba el Impuesto, cuyo grado de 
incumpl imien to en 1996 p o d í a cifrarse, s e g ú n el profesor L a g a r e s 1 3 2 , entre un 
35 y u n 40%. 

E n t r e las propuestas establecidas por la c o m i s i ó n en orden a mejorar la equ i 
dad del impuesto, pueden destacarse cuatro: una nueva d e f i n i c i ó n de la capaci
dad de pago, que ha dejado de ser la renta total del contr ibuyente, para pasar a 
ser la renta disponible o renta d i sc rec iona l 1 3 3 ; e l establecimiento de u n sistema 
unitario de t r i b u t a c i ó n , que sustituye al sistema de bases m ú l t i p l e s introducido 
por la reforma de 1 9 9 1 ; la p r o t e c c i ó n especial para las rentas medias y reduc i 
das; y diversas medidas de impulso a la generalidad del impuesto. 

m I b í d e m , págs. 36-37. 

™ Lagares Ca lvo , M J . (1998) . La reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, X I I R e u n i ó n Asepelt 
España , Conferencia inaugural, C ó r d o b a , 11 y 12 de j u n i o . 

1 1 2 I b í d e m , pág. 3. 

. I b í d e m , pág. 8. S e g ú n la C o m i s i ó n se entiende por renta disponible «la que supera a la necesaria para 
satisfacer las necesidades básicas del sujeto y de su familia». Concretamente, la c o m i s i ó n e s t i m ó en 1.350.000 
pesetas la renta necesaria para la cobertura de necesidades m í n i m a s . 
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E n cuanto a la mejora de la eficiencia, la c o m i s i ó n propuso cuatro l íneas bás i 
cas de a c t u a c i ó n : la r e d u c c i ó n del tipo de gravamen m á x i m o , desde el 56% v igen 
te hasta situarse entre el 45 y el 50%, así como la d i s m i n u c i ó n del n ú m e r o de tra
mos de la tarifa; un nuevo tratamiento del riesgo; el establecimiento de la 
neutralidad en el tratamiento de productos financieros, así como el impulso al 
ahorro mediante el mantenimiento del vigente sistema de i n c e n t i v a c i ó n al ahorro, 
al que se añadía como propuesta novedosa de la c o m i s i ó n , una d e d u c c i ó n general 
por ahorro, una vez que estuviese consolidado el nuevo impuesto. A l conjunto de 
las propuestas anteriores, la c o m i s i ó n a ñ a d i ó otras relacionadas con la s implif ica
c ión del impuesto: plazos y reglas de p r o m e d i a c i ó n , la l i q u i d a c i ó n , a m p l i a c i ó n de 
los l ími tes de renta que obligan a presentar la d e c l a r a c i ó n anual, etc. 

Muchas de las propuestas de la c o m i s i ó n fueron recogidas en el Proyec to de 
L e y del nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas, conver t ido en la 
L e y 4 0 / 1 9 9 8 de 9 de dic iembre, que ha entrado en v igor el 1 de enero de 1999. 
E n ella ha quedado establecido un tipo marginal del 48%, 8 puntos más bajo 
q u « el tipo anteriormente vigente en el Impuesto. 

5.3. U n a po l í t i c a mone t a r i a ú n i c a a l servic io de l a es tab i l idad de precios 
. u b r i í ' . i j t > ip¿»in|Mbi»b oiqtbíHaq fc> cvmhiaút^maaiafpíótam tknawita óv^uqtai»* 

Los dos pilares en los que se asienta la U n i ó n Monetar ia Europea a partir del 
1 de enero de 1999, son el B a n c o C e n t r a l Europeo y el pacto de estabilidad y 
crecimiento , al que ya nos hemos referido. S e g ú n el profesor Luis Ange l 
R o j o ' 3 4 , el B a n c o Cen t r a l Eu ropeo está concebido « c o m o una i n s t i t u c i ó n 
supranacional, independiente y cuya po l í t i ca monetaria estará orientada al obje
t ivo bás ico de la estabilidad de prec ios» . E l logro de este objet ivo en la zona 
euro l levará aparejadas dos importantes ventajas s e g ú n el profesor R o j o 1 3 5 : de 
un lado, el compor tamiento de las e c o n o m í a s europeas será m u c h o m á s a r m o 
nioso, lo que i m p l i c a r á tasas de in f lac ión similares en esos países, debido a la 
po l í t i ca monetaria ú n i c a y a la d e s a p a r i c i ó n de las perturbaciones monetarias, y 
de otro lado, la p é r d i d a del tipo de cambio como mecanismo de ajuste, ya que 
c o n frecuencia en E u r o p a , ese mecanismo había constituido m á s bien el origen 
de los shocks a s i m é t r i c o s que el ins t rumento utilizado para contrarrestarlos. 

5.4. Po l í t i ca l abora l 

D o s logros importantes en el á m b i t o del mercado de trabajo, destacan en el 
mode lo A z n a r - R a t o : la r e d u c c i ó n de la tasa de desempleo, desde el 2 3 % sobre 

1 3 4 R o j o Duque , L . A . 1998, «Las condiciones de estabilidad y la convergencia real España -UE» , Pópela y 
Memorias de la RACMP, n ° I V , pág. 3. 

1 3 5 I b í d e m , págs. 3-4. 
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la p o b l a c i ó n activa en 1995, al 18,8% en 1998 (es decir 4,2 puntos de r e d u c c i ó n 
en tres a ñ o s ) , y el espectacular aumento del n ú m e r o de afiliaciones a la Segu
ridad Socia l , a la que se han incorporado personas que aunque estaban de hecho 
en el mercado laboral, p e r t e n e c í a n al á m b i t o de la e c o n o m í a sumergida. A fina
les del p r imer trimestre de 1999, el n ú m e r o de afiliados a la Seguridad Social 
superaba los catorce mil lones; y la tasa de aumento de esas afiliaciones en 1998, 
hab ía sido de un 5 , 1 % , o sea que por pr imera vez en nuestra historia hab ía c re 
c ido por encima de la tasa de aumento del P I B real. 

E n este conjunto de logros, ha sido determinante la reforma inst i tucional del 
mercado de trabajo de abril de 1 9 9 7 1 3 6 , fruto del acuerdo alcanzado entre el 
gobierno, sindicatos ( U G T y C C O O ) y empresarios, en el que ha de destacar
se el papel d e s e m p e ñ a d o por el minis tro de Traba jo , J av ie r Arenas , en el p roce
so de d i á l o g o social l levado a cabo durante los meses previos al acuerdo. L o m á s 
significativo de esa reforma laboral ha sido la c r e a c i ó n de u n nuevo tipo de c o n 
trato indefinido de fomento del empleo que comporta un menor coste de des
pido. 

A pesar del intenso crec imiento del empleo durante los a ñ o s 1996 a 1998, 
nuestra tasa de paro supera en 10 puntos aproximadamente a la de la media de 
la U E que está situada en u n 10%. Para J i m e n o 1 3 7 , una de las principales razo
nes de la brecha existente entre los niveles de renta per cápi ta e s p a ñ o l y el de la 
media de los países de la U E está en el mercado de trabajo e s p a ñ o l . P o r tanto, 
la convergencia real c o n la U E debe exigi r , s e g ú n J i m e n o , la r e d u c c i ó n de 
nuestra tasa de paro y el aumento de la tasa de actividad. Para alcanzar la tasa 
media de paro europea nuestro empleo « t i ene que crecer en aproximadamente 
430 .000 empleos por a ñ o , es decir, en alrededor del 3 % de c rec imien to medio 
anual. Esto requiere u n crec imiento e c o n ó m i c o m u c h o mayor en E s p a ñ a que 
en el resto de la U n i ó n E u r o p e a » 1 3 8 . 

E n definit iva, el gran salto adelante que E s p a ñ a ha dado c o n su incorpora
c i ó n a la tercera fase de la U E M , supone afrontar con más ga ran t í a s el proceso 
de convergencia real, que p e r m i t i r á reducir el diferencial de 20 puntos que nos 
separa del P I B per cáp i ta medio europeo. E l l o será posible c o n la ap l i cac ión de 
adecuadas pol í t icas e c o n ó m i c a s c o m o las que el gobierno del Part ido Popular ha 
sabido utilizar. N o obstante, es necesario el mantenimiento y refuerzo de c ie r 
tas actuaciones, tales c o m o las siguientes: una po l í t i ca presupuestaria de ca rác te r 
restr ict ivo, s e g ú n establece el pacto de estabilidad y crecimiento; cont inuar con 
la po l í t i ca de flexibilización de los mercados, especialmente el de trabajo y de 

b 1 1 1 c i tu T j f t ¥ l f f i p r ' T h ^ h t o m f r i H pdüfxp s ñ c q i é i i ¿ j D í } f l o q < aótatrnun) *U a á n f t n » ! » ! 
I V ' T o h a r i a , L . y otros (1998) , lil mercado de trabajo..., op. ci t . , p á g . 1 4 8 . 
1 3 7 J i m e n o Serrano, J . F . (1998) , «El mercado de trabajo y la convergencia real entre España y la U n i ó n 

Europea» , Papeles y Memorias de la RACMP, n° I V , pág. 149. 
1 3 8 I b í d e m , pág. 153. 
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los servicios, c o n objeto de aumentar el empleo y controlar la tasa de in f lac ión ; 
mantenimiento de pol í t icas activas de empleo que permitan elevar el n ú m e r o de 
contratos indefinidos y reducir el desempleo especialmente en los casos de 
mujeres y j ó v e n e s , cuyas tasas de desempleo son las m á s elevadas de nuestro 
mercado laboral. 

Conclusiones 

D e los 50 a ñ o s de pol í t ica e c o n ó m i c a analizados en este trabajo, 25 corres
ponden al r é g i m e n de Franco (modelos de su s t i t uc ión de importaciones y de 
apertura ex ter ior ) , nueve a ñ o s al p e r í o d o de ajustes tras la crisis e c o n ó m i c a de 
1974, 13 a ñ o s al modelo e c o n ó m i c o socialista, y 3 a ñ o s al modelo A z n a r - R a t o , 
vigente desde mediados de 1996. 

E n el mode lo de s u s t i t u c i ó n de importaciones (1948-1959) , el aislamiento 
internacional al que fue sometido el gobierno e s p a ñ o l , el exiguo grado de aper
tura e c o n ó m i c a al exterior , la escasez de oro y divisas, la in f lac ión y el elevado 
in tervencionismo e c o n ó m i c o del Estado, no h ic ieron posible el desarrollo eco 
n ó m i c o , aunque se consiguieron tasas estimables de c rec imiento del P I B , en 
torno al 4% anual. 

E l pr incipal act ivo con que c o n t ó el modelo-de apertura exter ior ( 1 9 5 9 -
1973) , fue la a p r o b a c i ó n del P lan nacional de Es tab i l i zac ión e c o n ó m i c a en j u l i o 
de 1959, que puso en marcha diversas medidas restrictivas de í n d o l e monetaria 
y fiscal para hacer frente a los graves desequilibrios, internos y externos, que 
afectaban a la e c o n o m í a e spaño la . A l mi smo t iempo se e s t ab lec ió como tipo de 
cambio ú n i c o el de 60 ptas. el d ó l a r para favorecer el saldo comercia l c o n el 
exter ior y se empezaron a in t roduci r medidas de l ibe ra l i zac ión y flexibilización 
de la e c o n o m í a . T o d o ello condujo a un intenso desarrollo e c o n ó m i c o durante 
15 a ñ o s aproximadamente , que p e r m i t i ó elevar nuestro grado de convergencia 
real con la C o m u n i d a d Europea , al pasar nuestro P I B per cápi ta desde el 5 9 % 
del P I B medio comuni tar io en 1960, hasta el 7 9 , 3 % en 1975. S in embargo, el 
pr incipal pasivo de este modelo de po l í t i ca e c o n ó m i c a fue, de nuevo, el in te r 
venc ion i smo del Estado en la act ividad e c o n ó m i c a a t ravés de la puesta en mar 
cha de los tres Planes de Desarrol lo del p e r í o d o 1964 a 1975. C o n ellos, nues
tra e c o n o m í a se alejaba de los pr incipios de l ibe ra l i zac ión que h a b í a n inspirado 
el P lan de Es tab i l i zac ión . 

Duran te la larga crisis e c o n ó m i c a de los setenta, a la que se un ieron los p ro 
blemas de la t r a n s i c i ó n po l í t i ca , España p e r d i ó 9 puntos de convergencia real 
respecto de la alcanzada en 1975, al bajar en 1985 al 70 ,3%. Duran te el p e r í o d o 
de crisis fueron a p l i c á n d o s e diversos modelos de po l í t i ca e c o n ó m i c a , aunque 
só lo uno de ellos, el derivado de los Pactos de la M o n c l o a de octubre de 1977, 
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basado en una poli t ica de consenso, condujo a la e c o n o m í a e spaño la por una 
a u t é n t i c a senda de ajustes a la crisis. E n t r e sus principales efectos positivos se 
encuentra la drást ica r e d u c c i ó n de la in f l ac ión , así como el logro del c l ima de 
paz social necesario para la r e d a c c i ó n y a p r o b a c i ó n de la C o n s t i t u c i ó n e spaño la , 
en dic iembre de 1978. E n t r e los pasivos de este p e r í o d o de crisis e c o n ó m i c a se 
encuentra fundamentalmente la tardía a p l i c a c i ó n de las pol í t icas e c o n ó m i c a s de 
ajuste, así como la incongruencia de algunas actuaciones, aplicadas en base a la 
supuesta provisionalidad de la crisis. 

C o n la llegada de los socialistas, en octubre de 1982 se puso en marcha u n 
nuevo modelo de po l í t i ca e c o n ó m i c a en el que se distinguen dos p e r í o d o s dife
rentes. D e 1982 a 1985, la po l í t i ca e c o n ó m i c a aplicada se puede considerar que 
fue la correcta, y a que tomando como base la a c e p t a c i ó n de los acuerdos de la 
M o n c l o a , p e r m i t i ó seguir reduciendo la in f lac ión con respecto a la media euro
pea y aumentar el grado de flexibilidad y de l ibe ra l i zac ión de la e c o n o m í a , uno 
de cuyos ejemplos m á s notable fue la r e c o n v e r s i ó n industrial . 

S i n embargo, durante los a ñ o s 1986 a 1993, se v o l v i e r o n a intensificar los 
desequilibrios de nuestra e c o n o m í a , a consecuencia de una elevada e x p a n s i ó n 
del gasto p ú b l i c o que p r o v o c ó défici t p ú b l i c o s persistentes por enc ima del 3 % 
del P I B , así como subidas de los tipos de i n t e r é s , que desanimaban la i n v e r s i ó n 
y la c r e a c i ó n de empleo. 

E l desequilibrio exter ior se a g r a v ó desde nuestro ingreso en la C E E a partir 
de 1986, ya que las importaciones de bienes procedentes de la C E E aumenta
ron a una tasa media anual superior al 15% entre ese a ñ o y 1994, mientras que 
las exportaciones só lo lo h ic ie ron a una tasa media anual del 4 % en esos mismos 
a ñ o s . L a p é r d i d a de compet i t ividad de los productos e s p a ñ o l e s hab ía const i tui
do el pr incipal m o t i v o de ese desequilibrio exterior. 

Mientras tanto, la pol í t ica monetaria p e r m a n e c i ó en soledad ante la dura 
tarea de reducir la tasa de inf lac ión , lo cual c o n s t i t u y ó el pr inc ipal pasivo de la 
po l í t i ca e c o n ó m i c a de esos años . C o n la r e c e s i ó n e c o n ó m i c a entre 1992 y 1994, 
la tasa de desempleo se d i spa ró hasta alcanzar el 24% de la p o b l a c i ó n activa en 
1993, y el défici t p ú b l i c o , como consecuencia del aumento del gasto p ú b l i c o , 
a l c a n z ó la espectacular cifra del 7 ,3% del P I B en ese mi smo a ñ o . 

A n t e esta grave s i t uac ión , el gobierno socialista no tuvo otra alternativa que 
in ic iar una po l í t i ca de c o n t e n c i ó n en el c rec imiento del gasto p ú b l i c o a partir de 
1993. S i n embargo, dado que las elecciones generales de ese a ñ o determinaron 
u n gobierno del P S O E p o l í t i c a m e n t e d é b i l al no alcanzar la m a y o r í a absoluta, 
así c o m o la a p a r i c i ó n de casos de c o r r u p c i ó n en diversos cargos po l í t i cos de ese 
gobierno, los responsables de la po l í t i ca e c o n ó m i c a no lograron actuar de mane
ra acertada y contundente. 

C o n el cambio de gobierno a partir de mayo de 1996, el Part ido Popular se 
enfrentaba al reto de la i n c o r p o r a c i ó n de España a la tercera fase de la U E M , 
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conver t ido en realidad con la ap l i cac ión de una po l í t i ca fiscal de signo restrict i
v o (con el mantenimiento de los gastos sociales), ayudada por una pol í t ica 
monetaria independiente desde 1994, así c o m o por el fomento de la flexibiliza
c i ó n y l ibe ra l i zac ión de ciertos mercados, especialmente trabajo y servicios. E l 
principal act ivo c o n que ha c o ñ u d o el modelo A z n a r - R a t o , ha sido la firme 
creencia del gobierno en lograr la i n c o r p o r a c i ó n de España a la U E M , para lo 
cual e s t ab lec ió un conjunto de medidas globales y no aisladas, que p e r m i t i ó el 
brillante cumpl imien to de los criterios de convergencia nomina l en el examen 
del p r imer fin de semana de m a y o de 1998. 

D e cont inuar con este modelo de po l í t i ca e c o n ó m i c a inic iado en 1996, se
guramente nuestro país pueda lograr dos objetivos fundamenules , que son a su 
vez interdependientes: el aumento de la convergencia real, y una mayor c rea
c i ó n de empleo. 
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