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CONFERENCIAS



CONFERENCIA CLAUSURA DEL CURSO SOBRE LA 
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

FERNANDO PANIZO MARCOS 

MERCADO UNICO EUROPEO, REPERCUSIONES EN LA 
INDUSTRIA ESPAÑOLA 

FERNANDO PANIZO ARCOS 

Quiero agradecer la oportunidad de cerrar los semjnarios que se han ve
nido desarrollando a lo largo de días, porque el tema es de enorme trascen
dencia. Una labor samaritana porque tratamos de comunicar algunos hechos 
que consideramos que son de enorme importancia para el aparato empresa
rial, para el mundo económico y social de nuestro país; hechos como las ac
tuaciones dentro del Mercado Común, y sobre todo, lo que puede ser la 
constitución del Mercado Unico Europeo. Y, por tanto, lo venimos rreali
zando en numerosas ocasiones y ésta es magnífica para poder presentarlos y 
después discutir con ustedes cuáles son nuestras ideas y criterios especial
mente abordables desde el punto de vista comunitario. 

Y, en segundo lugar, y por encontrase muy apegado a la provincia de 
Zamora, es ocasión de poder participar en cualquier iniciativa que se tome 
en la provincia. Quisiera agradecer a los organizadores de este curso, el 
I.E.Z y las instituciones que respaldan sus iniciativas; asimismo, a la Funda
ción «Ortega y Gasset», que en alguna medida está dando el soporte tecno
lógico del desarrollo de este curso, y desde luego, al Gobierno Civil por el 
apoyo y su iniciativa en el progreso. 

A mí me gustaría presentaros las que a mi juicio, al del Ministerio y de 
los trabajos que he organizado, cuáles puede ser las repercusiones sobre el 
mundo empresarial de la constitución del Mercado único. Me voy a centrar, 
sobre todo, en ese tipo de efectos y voy a tratar en menor medida de pasar 
revista a cosas que supongo son desconocidas por parte de alguno de uste
des; como es toda la génesis de coordinación del Mercado único e, incluso, 
las iniciativas adoptadas a partir de 1985 para la constitución del Mercado 
único en 1993. Como pueden ser la aprobación del Libro Blanco, el suple
mento sobre el Mercado único y la aprobación por parte del Consejo de Mi
nistros Comunitario del Acta única, que en alguna medida recogen el colo
fón del proceso desarrollado desde el año 57 cuando se constituyó el 
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Mercado Común, y que en última instancia va a suponer el elemento de re
fundación el Mercado único, constituido con la idea de eliminar todas aque
llas trabas al proceso de integración de los mercados europeos, a través de 
la eliminación de las barreras tanto técnicas, de transporte, arancelarias, eli
minación de la distorsión de la competencia, sobre todo una competencia 
económica y social de los países. Pero, sobre todo, a partir de la publicación 
del Libro Blanco y con la iniciativa adoptada de modificación de un conjun
to de trescientas medidas, de las cuales prácticamente el 85 % han sido ya 
realizadas, también es verdad que el tanto por ciento que queda son las más 
difíciles de completar. Pero, yo creo, que ha sido un trabajo arduo desde el 
año 1985, y sobre todo, en el 86 con la aprobación del Acta única y en estos 
momentos se ha avanzado enormemente en el proceso de integración del 
Mercado único. 

Me gustaría hacer dos referencias iniciales: la constitución del Mercado 
único, que como digo es, en alguna medida, una refundación de la propia 
constitución de la Comunidad Económica Europea, a la hora de realmente 
constituir un solo mercado con los países que la integran, supone el aconte
cimiento más importante desde el punto de vista empresarial, económico, 
que se ha producido a lo largo de toda la historia de la CEE. En estos últi
mos tres años las modificaciones de las legislaciones nacionales han sido de 
enorme importancia; sobre todo a través del propio mecanismo que ha crea
do la Constitución comunitaria, la Comisión, la gran Administración comu
nitaria, a la hora de incentivar a los países a adoptar medidas cada vez más 
integradoras desde el punto de vista de la CEE. El mecanismo adoptado de 
que cada seis meses un país tome la presidencia implica, en alguna medida, 
establecer una competencia cada seis meses entre todos los países para ver 
quién es el que aprueba más medidas dentro de la CEE. Esto, desde el punto 
de vista del aparato institucional que es la Comisión, tiene una enorme im
portancia porque juega con la «complicidad» de los Estados miembros que, 
con el fin de obtener el mayor ranking de aprobación de reglamentos o de 
medidas, a veces abandonan sus propias iniciativas o intereses nacionales en 
aras de obtener la máxima rentabilidad eficiente para la obtención de esas 
trescientas medidas, porque cada país quiere aprobar cuantas más iniciativas 
mejor, lo que ha permitido avanzar con una enorme celeridad. 

En ese proceso hay gran parte de iniciativas dirigidas a Ja eliminación 
de las barreras físicas que, o han sido eliminadas o están a punto de serlo, y 
es muy probable que en 1933 ya no permanezcan dentro del espacio común 
europeo. Temas como la limitación de Jos controles aduaneros para las per
sonas y mercancías, Ja liberalización del transporte, significa que las activi
dades económicas, sobre todo las empresas por la eliminación de estas res
tricciones, podrían ahorrar una parte sustancial de costes por las repercu
siones económicas en todo el proceso burocrático y tramitación que se ha 
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evaluado en casi un 30 % de los costes directamente motivados por la for
mación de un movimiento de mercado. 

La eliminación de barreras técnicas es algo bastante más complejo por
que ahí entramos en lo que es el complejo mutuo de las normas técnicas, 
sobre todo en los esquemas de normalización y homologación de productos, 
área enormemente farragosa y confusa. Es decir, cómo determinadas especi
ficaciones de productos tienen que ser aceptadas por parte de todos Jos paí
ses comunitarios, pero cómo al mismo tiempo las especificaciones técnicas 
de estos productos, que pueden ir desde cosas muy sofisticadas, como los 
ordenadores, hasta otras tan simples y vulgares como pueden ser los báculos 
de iluminación de las carreteras, requiere un proceso de homologación bas
tante complejo y que, en función de determinadas características, puede im
pedir que los báculos franceses o italianos entren en el mercado español. 
Esto es un mecanismo de restricción al comercio intracomunitario muy im
portante y que se tiene que ir eliminando, aunque gran parte de ello ya se ha 
eliminado. 

Pues bien, esta eliminación de barreras técnicas, en lo que hace referen
cia a diferentes normas industriales o reglamentaciones nacionales, han ido 
eliminándose de forma paulatina. Yo creo que, en estos momentos, práctica
mente todas las normas básicas de carácter técnico están traspuestas dentro 
de la normativa española. 

Hay, sin embargo, una faceta en que se ha avanzado muy poco, la elimi
nación de las barreras fiscales, sobre todo lo que hace referencia a la fiscali
zación indirecta, es decir, la puntualización de los tipos impositivos del 
LV.A. y el acercamjento a los impuestos especiales (alcoholes, tabacos y car
burantes). Yo creo, que ésta va a ser una de las áreas donde mayor compleji
dad y dificultades se va a plantear de cara a la constitución del Mercado 
único; de hecho, las diferencias que se producen entre cada uno de los esta
dos miembros, la diferente configuración de sus políticas fiscales, va a impe
dir en alguna medida, el que se puedan aplicar tipos impositivos para el 
LV.A. homogéneos en todos los países comunitarios. La propia concepción 
social sobre determinados productos asimismo va a suponer una restricción ; 
es decir, en determinados países europeos los impuestos especiales sobre el 
alcohol son de una enorme importancia, que llega a representar casi el 80 % 

del valor del producto, porque existe una connotación social que es necesario 
restringir. Mientras que en otros, sobre todo los del sur, si se aplican los im
puestos especiales es más por motivo recaudatorio que por una concepción 
perniciosa del producto sobre el cual están basando el elemento impositivo. 

Estas diferentes concepciones, que ya no van sólo a elementos económi
cos sino a elementos sociales, van a hacer realmente difícil que a corto 
plazo se puedan homogeneizar los tipos impositivos, sobre todo la fiscali
dad especial o indirecta. 
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Hay una serie de análisis y trabajos, que se han venido realizando sobre 
cuál podría ser el efecto de la creación del Mercado único, efecto sobre el 
mundo económico comunitario la eliminación de todas las barrreras tanto fí
sicas como técnicas, fiscales o económicas y las ventajas que se van a deri
var para el Mercado único europeo. Las estimaciones que se derivan del fa
moso informe Fecini que estimó cuál era el coste de mantener el conjunto 
de restricciones, es sorprendente aun cuando ha sido objeto de críticas durí
simas sobre todo por estimarse que las afirmaciones que realiza están lejos 
de la realidad. Pero lo importante no está tanto en fijarnos en la cifra o dato 
como en la tendencia y parece que sí es evidente que la eliminación de las 
barreras entre los países comunitarios va a significar un ahorro de costes 
sustancial para los agentes económicos y unos beneficios para los agentes 
sociales y, sobre todo que puede ser un mecanismo de discriminación positi
va en favor de las pequeñas empresas y de determinadas zonas más deprimi
das. En este sentido, sólo como dato de referencia, decirles que de acuerdo 
con la eliminación de todas las barreras se estima que el incremento del pro
ducto interior bruto de la CEE aumentaría un 4,5 % cifra enormemente im
portante; de hecho, todos los beneficios para los ciudadanos, para la socie
dad económica europea se cifran, nada menos, que en 28 billones de pesetas 
por el proceso de la creación del Mercado único. Esto, por una parte, deriva
do de la supresión de las barreras físicas que eliminan o restringen el tráfico 
comercial; por otra, por los beneficios derivados de la supresión de barreras 
técnicas que afectan a la competencia; beneficios derivados de las econo
mías de escala, es decir, de la mayor dimensión de las propias empresas que 
al tener mayor mercado van a poder rentabilizar sus inversiones y, por últi
mo, beneficios por la intensificación de la competencia que motiva el que 
sobrevivan las mejores unidades de producción, con mayor capacidad de 
abarcar mercados y, desde luego, rentabilizar todo el proceso de creación de 
tecnología, de nuevos procesos económicos. 

Pues bien, esos 28 billones de pesetas serían, en alguna medida, la justi
ficación de la creación del Mercado único. Yo creo que esto es muy impor
tante; el debate sobre qué es el Mercado único y sobre si éste se va a con
vertir en la Europa de los mercaderes, hay que ser realistas a la hora de 
contemplar por qué y cómo se constituye el Mercado único. Se constituye 
básicamente porque las unidades empresariales de Europa requieren un mer
cado unificado para poder competir en los mercados internacionales, con 
Japón y EE.UU. Yo creo que podemos buscarnos justificaciones diversas 
pero esta es la justificación real ya que las empresas europeas más impor
tantes , las más grandes, las más dinámicas difícilmente podían competir con 
norteamericanas o japonesas donde cada desarrollo quedaba cubierto por Ja 
inversión del mercado, mientras en Europa cada país era un mercado aislado 
(de ahí viene la constitución de este Mercado). Indudablemente generará be-
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neficios en los procesos de interpenetración de las empresas, es decir, una 
serie de empresas se van a instalar en otros países buscando sus ventajas 
comparativas para poder producir a menor coste. 

No sólo el beneficio va a ser para las empresas, esto también es el se
gundo punto que quería destacar, sino para los consumidores. Desde esa 
perspectiva se estima que la disminución de los precios de los productos a 
consumo se podía cifrar en torno a un 6 %. ¿Por qué se van a disminuir los 
precios hacia los consumidores? Pues, básicamente, por tres motivos: 

Primero, por la competencia que se va a desarrollar en las diferentes em
presas que presionará los precios a la baja necesariamente. 

En segundo lugar, porque se estima que en determinados países, los cos
tes financieros son superiores a otros y que, en última instancia, se van a ho
mogeneizar los costes financieros siempre a Ja baja por la presión de esa 
competencia. 

En tercer lugar, porque se podrán adquirir materias primas, tecnología, 
sistemas de producción, de forma más fácil que contemplando sólo merca
dos compartimentados y mercados segmentados como tenemos ahora. 

Por lo tanto, para los consumidores no sólo se va a obtener un beneficio 
de reducción de precio ino algo muy importante y que cada vez más las so
ciedades contemplan y aprecian: Ja posibilidad de elegir entre un conjunto 
más amplio de productos, la diferenciación del producto se está contem
plando como uno de los elementos más importantes a la hora del proceso 
productivo. Yo creo que esquemas como la mayor selección para el consu
midor o el contemplar características inherentes al propio producto que se 
quiere adquirir, es una de las circunstancias que se van a generalizar con la 
constitución del Mercado único. Y esto va a beneficiar a toda la sociedad, 
que va a poder elegir a la hora de comprar sus bienes y servicios una gama 
mucho más amplia. 

En tercer lugar, otro de los benefficios derivados de la constitución del 
Mercado único para la sociedad es que al eliminarse las barrreras se va a 
promover una generación de empleo relativamente importante; e ha estima
do que, aunque se destruya el empleo de algunas empresas no eficientes, es 
indudable que en otros sectores, mucho más emergentes y dinámicos, se van 
a crear iniciativas empresariales. 

Aparte de estas consideraciones de carácter genérico me gustaría hacer 
una referencias a cómo se contempla desde la óptica española la constitu
ción del Mercado único. La verdad es que no hay mucha información empí
rica, de carácter empresarial, que pueda identificar cuál va a ser la reacción 
de las industrias españolas ante el reto del Mercado único. Sin embargo, a 
través de las tres encuestas que se han realizado con referencia al mercado 
español, una de ellas elaborada curiosamente por el Departamento de Indus
tria y Comercio Canadiense que analiza cuál es la repercusión de todas las 
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empresas europeas ante determinadas reacciones de constitución del Merca
do único; una segunda, realizada por una valoración internacional sobre el 
mercado español y una tercera, realizada por el propio Mini sterio de Indus
tria y Energía para identificar cuál es percepción de la industria española 
ante el Mercado único; se puede decir que, casi con generalidad, en todas 
ellas, aunque con diferencias y matices, sí se perciben una serie de connota
ciones comunes en las respuestas del mundo empresarial español; ventajas 
que van a ser importantes para las empresas pero inconvenientes, desventa
jas o retos que también van a representar un handicap para aquellas indus
trias que no sepan adaptarse. Dentro de estas ventajas se revela como la más 
importante justamente la constitución de un mercado de 325 millones de 
consumidores. Es decir, las posibilidades que se derivan de que un mismo 
producto, con la misma elaboración, etiqueta, envasado, unas mismas for
mas técnicas pueda ser consumido en los doce países sin la modificación ni 
de los formatos, ni de los contenidos, ni de las características de los edulco
rantes o de los colorantes; esto es muy importante, porque va a permitir que 
lo mi smo que se comercializan en una provincia o en una región, si realmen
te el producto es competitivo se va a poder comercializar a escala europea, 
con una ventaja enorme a la hora de desarrollar iniciativas empresariales. 

Un segundo elemento, que se revela también en el mundo empresarial, 
es la incertidumbre o las dudas que se le plantea a la industria desde la ópti
ca de la competencia que va a tener que soportar; todos los empresarios ma
nifiestan un cierto temor ante la competencia de empresas europeas. Esto va 
a ser uno de los riesgos más importantes dado que lo mismo que nosotros 
podemos hacer con un mercado de 325 millones de consumidores, lo van a 
hacer ellos con nuestro propio mercado. Y consideren que el mercado espa
ñol es uno de los más dinámicos en Europa sólo porque es un mercado im
portante (40 mmones de habitantes), porque es un mercado cíclico con, a 
veces, 50 millones de turistas, pero, además, porque nuestros niveles de 
renta y nuestros hábitos de consumo están generando una mayor demanda 
que en el resto de los países europeos, en Jo que está ayudando el crecimien
to económico con niveles superiores a los de la media europea. Por lo tanto, 
somos un país atractivo para las empresas europeas, lo que supondrá una 
competencia para nuestros industriales. 

Un tercer factor, muy importante, es que el proceso de constitución del 
Mercado único va a implicar una integración no sólo económica si no tam
bién de carácter social y por lo tanto vamos a poder acceder de una manera 
más generalizada a lo que se denomina espacio social europeo, que desde el 
punto de vista de los instrumentos que existen en el fondo social europeo o 
las ventajas sociales que tenemos en algunos países comunitarios, es indu
dable que la instauración plena del Mercado único va a posibilitar a colecti
vos españoles el poder beneficiarse de ventajas sustanciales desde el punto 
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de vista social, ya no sólo laborales. Y no porque existan en otros países 
sino porque tendremos que aplicarlas también dentro del mercado español. 
Actuaciones como las inversiones extranjeras en ambos países o la reduc
ción de inflación, son algunos de los elementos que también se detectan. 

Pero hay circunstancias muy relevantes; por ejemplo, la dimensión de Ja 
industria española es sustancialmente inferior al resto de la industria comu
nitaria, lo que constituye un elemento fundamental a la hora de contemplar 
la competencia entre las empresas. Casi el 92 % del aparato productivo es
pañol se puede considerar pequeña y mediana industria, es decir, inferior a 
500 trabajadores; desde luego, la posibilidad de competir estas industrias 
con estructuras empresariales como las británicas, francesas o alemanas, 
que tienen empresas con una concentración muy importante, va a ser espe
cialmente difícil. 

La percepción de la empresa española ante el Mercado único es bastante 
homogénea; casi todos los empresarios manifiestan que uno de los proble
mas que tienen es su escasa información sobre Jos inconvenientes o los ries
gos que puede tener la CEE para ellos, pero acto seguido se les pregunta si 
han hecho algún esfuerzo por informarse y prácticamente ninguno ha hecho 
el más mínimo, ni siquiera han accedido a fuentes de información aunque 
no sean muy especializadas. Lo más curioso es que lo que más les interesa 
desde el punto de vista de información, es qué ayudas existen y se van a 
crear de cara a Ja constitución del Mercado único y, segundo, qué ventajas 
de mercados exteriores se pueden obtener con ello. Es indudable que la in
tuición del empresario, en este caso, afortunadamente es oportuna porque 
con la constitución del Mercado único sí van a existir mercados, pero no 
deja de ser paradójico que los empresarios, por el momento, en el caso espa
ñol, hayan hecho caso omiso de los riesgos y ventajas que se van a derivar 
del Mercado único; de hecho, tan sólo un 20 % de los empresarios encuesta
dos españoles reconocen haber entrado en contacto con instituciones para 
informarse algo sobre temas de la CEE o de la constitución del Mercado 
único. Contemplando cuáles han sido los Organismos más contactados apa
recen la Cámara de Comercio, organizaciones empresariales, instituciones 
como Ja Asociación de Normalización, departamentos institucionales y, en 
fin, una variedad bastante amplia. También es paradójico observar que las 
organizaciones empresariales no es la fuente habitual de información sobre 
los temas de constitución del Mercado único ni de las ventajas que se van a 
derivar, sino en este caso las Cámaras de Comercio que existan vinculadas a 
dichas organizaciones. Circunstancia ésta que considerarnos de gran impor
tancia porque el sector de la cerámica, el del vidrio, el químico o el turístico 
podrían ser los más adecuados para analizar realmente cuál va a ser el efec
to sobre su propio sector y empezar a difundir las ventajas e inconvenientes 
para cada uno de sus afiliados. 
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Para dar alguna información sobre cómo se contempla el impacto deri
vado del Mercado único europeo sobre el mundo empresarial a tenor de las 
respuestas, decirle que la mayor preocupación es el momento de la compe
tencia; en un 55 % de las empresas asumen o consideran que éste es su prin
cipal problema, algo que va a ser así. Un segundo aspecto importante es la 
;homologación de normas técnicas y certificación de productos. Además, 
existen una serie de características fundamentales que pueden contemplarse 
como retos para la creación del Mercado único; sin embargo, hay un ele
mento especialmente relevante y que tiene mucho que ver con el escaso in
centivo para los esquemas de información: el mundo empresarial español 
tiene escaso interés por vincularse a mercados exteriores. Esto sí que es un 
tema importante, porque pensar que los mercados van a ser provinciales, re
gionales o incluso nacionales es una utopía desde el punto de vista que o se 
contempla un producto para una gama amplísima de consumidores o de lo 
contrario las posibilidades de rentabilizar las inversiones van a ser práctica
mente inexistentes, en la medida en que, cada vez más, los ciclos de diseño, 
confección y de puesta en el mercado se están sucediendo con mayor rapi
dez; sólo tienen que contemplar algo que todos conocemos: hace 1 O años las 
marcas de coches sacaban un modelo cada tres o cuatro años, ahora el pro
ceso de adaptación de los vehículos es absolutamente vertiginoso y es una 
de las mayores debilidades de la industria española y europea, mientras aquí 
cada seis u ocho meses se saca un nuevo modelo los japoneses lo están sa
cando cada dos y cada tres meses. Esto implica costes de desarrollo, de dise
ño, de formato, de confección; y esto no se puede hacer a niveles regiona
les; o se contempla el mercado mucho más amplio o difícilmente se puede 
acceder a gamas de productos rentables. Tan sólo el 48 % de las empresas 
manifiestan que tienen algún interés por salir a mercados exteriores; es 
decir, hay un 52 % de empresas españolas (con las incertidumbres que 
pueda tener de veracidad esta información) que no manifiestan ningún inte
rés por desarrollar iniciativas de comercialización fuera de las fronteras del 
mercado español y no sienten ninguna necesidad de lanzar campañas de 
marketing o de comercialización a escala europea, tema especialmente rele
vante. Y consideran que los máximos competidores son, básicamente, las 
empresas nacionales ; siguen pensando en términos de mercado doméstico y 
esto es algo que tienen que cambiar radicalmente, de hecho de los países co
munitarios consideran que tan sólo Italia, Francia y Alemania pueden supo
ner algún riesgo para sus operaciones comerciales, no contemplan países 
como Dinamarca, Bélgica o Irlanda porque han sido países que se han cen
trado especializar en lo que se denominan los «nichos» de mercado, es 
decir, algunos segmentos de mercado donde las grandes empresas no tien
den a abastecer por falta de publicidad y donde empresas de tamaño media
no (como las nuestras) es donde pueden obtener mayores ventajas. 
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adorno cuando la empresa era rentable e iba bien; afortunadamente ya se 
está observando que la formación de las empresas es algo imprescindible 
para producir con calidad y poder comercializar. Es curioso que el problema 
fundamental no es que se tenga escasez de personal cualificado sino de per
sonal que conozca idiomas, algo peregrino a estas alturas que una gran limi
tación de las industrias españolas para comercializar sea la falta de recursos 
humanos con conocimientos de idiomas para poder moverse en esos merca
dos; esto nos va a impedir aprovechar numerosas oportunidades que podría
mos obtener de cara al Mercado Común Europeo. 

En concreto, las características de la industria española, tal y como se 
observa en estos trabajos, se centran básicamente en: 

Por una parte, consideran que no tienen suficiente información sobre el 
Mercado único pero no han hecho ningún esfuerzo por informarse. 

En segundo lugar, estiman que va a haber enorme competencia dentro 
del mercado español pero están realizando escasas iniciativas para reducir 
costes, que es el elemento de mayor competitividad. 

En tercer lugar, no tienen interés por acceder a los mercados exteriores 
pero tampoco están formando a su personal para que puedan acceder a ello. 

Este es el marco más negativo del proceso de adaptación de nuestras 
empresas, sin embargo, también es verdad que en un año se han producido 
modificaciones importantes; las tendencias antes mencionadas se desarro
llan de forma paulatina. Las iniciativas adoptadas por instituciones empresa
riales, la Administración, las propias empresas que han empezado a tomar 
conciencia de la necesidad de adaptación del aparato productivo gerencial a 
las necesidades del Mercado único, están ayudando. 

Brevemente les informo sobre lo que se está haciendo desde el Ministe
rio de Industria para facilitar a las empresas que lo deseen poder ir adaptán
dose a las necesidades del Mercado único, porque es nuestra intención crear 
un marco favorable en el cual la iniciativa empresarial pueda desarrollarse. 
Pero difícilmente vamos a poder sustituir a los hombres de negocios y em
presarios en sus iniciativas. 

En esta línea de actuación, el Ministerio de Industria y Energía ha veni
do desarrollando una serie de iniciativas , lo que denominamos programas de 
carácter horizontal o general para que todas las empresas que tienen necesi
dad puedan adaptarse. 

Uno de ellos ha sido la política de formación tecnológica; es bastante 
conocido que existen unas líneas de subvenciones para proyectos industria
les que signifiquen innovación y mejora tecnológica de las empresas, tanto 
de modificación del producto como del proceso productivo, así como el 
equipamjento, es decir, la adquisición de infraestructura tecnológica: labora
torios, formación del personal , equipos. Todo esto se puede subvencionar a 
través de las iniciativas del Ministerio de Industria y Energía. 
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Recientemente se ha lanzado un programa de los que se denominan 
«calidad industrial» para concienciar a las empresas a producir con mayor 
calidad realizando diagnósticos de por qué la calidad es importante; consi
deren que la industria española cuando le preguntas si tienen esquemas de 
control de calidad, una gran parte te dicen que sí, que tienen un control de 
calidad para identificar los productos defectuosos. Pero esto implica que un 
producto defectuoso que ha terminado la cadena de producción y tiene que 
ser eliminado, ha tenido que pasar por cada una de las fases del proceso pro
ductivo incurriendo en costes y, por lo tanto, e l producto defectuoso final va 
a suponer un incremento de costes del producto bueno que tiene que ser 
vendido. El precio del producto final no sólo tiene que contemplar el propio 
proceso de su fabricación, sino incorporar todos los costes de los productos 
que hay que eliminar por defectuosos. Esto es, desde el punto de vista in
dustrial, una barbaridad y lo que, desde hace años, vienen realizando las em
presa más competitiva es que, en cada etapa del proceso productivo, inten
tan identificar si el producto se adecúa a las normas de calidad para que 
pueda pasar al siguiente proceso, de tal forma que se puede identificar en el 
momento en que se ha incurrido en la no calidad. Esto implica unos costes 
sustanciales para la empresa, por lo cual el Ministerio tiene preparado un 
plan de calidad industrial que vaya dirigido a concienciar o promocionar la 
utilidad de productos de calidad, por una parte y, segundo, a promocionar 
los productos de calidad española en los mercados español y extranjero, así 
como introducir sistemas de control de calidad en todas las etapas del proce
so productivo y perfeccionando la infraestructura de calidad (laboratorios, 
instrumental). 

Un tercer programa, muy vinculado a las necesidades del medio ambien
te, es lo que se denomina la «creación de una base industrial-medio ambien
tal»; nuestras industrias tienen que adaptarse a las exigencias comunitarias 
de carácter medio ambiental, muchas de ellas si no se adaptan es posible 
que queden excluidas del proceso y de los mercados europeos. Ahí se está 
haciendo un verdadero esfuerzo, sobre todo porque hay industrias agroali
mentarias muy importantes que están sometidas a elementos de control por 
procesos de contaminación y que, necesariamente, o se adaptan o en un 
plazo relativamente corto, de cinco o seis años, es muy probable que queda
rían expulsadas del mercado. 

Un cuarto a pecto, cosas tan sutiles como la necesidad de que la indus
tria española registre sus marcas y patente sus procesos. A veces, cuando 
hablas con las empresas, te dicen que no registran us marcas porque repre
sentan un coste; registrar una marca puede suponer en torno a 60.000 pts. Se 
conocen casos importantes en que una empresa española, después de tener 
éxito en el mercado español ha intentado abastecer mercados europeos ... 
(FIN DE LA CINTA) ... Las empresas europeas antes de comercializar un 
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producto en España lo primero que hacen es registrar sus marcas, incluso 
antes de haber lanzado campañas de promoción, de marketing o de publici
dad. Pues bien, algo tan sencillo como es registrar las marcas de las indus
trias españolas supone un esfuerzo enorme, porque todavía no ha llegado a 
calar dentro del mundo empresarial la necesidad de que antes de desarrollar 
la comercialización de un producto, tienes que tener la propiedad de la 
marca que quieres comercializar. Y esto ocurre con las patentes de forma si
milar. Tengan en cuenta que esto es un mundo en el cual nos estamos mane
jando por recursos económicos; y, para que tengan una idea, casi 192.000 
millones de pesetas nos gastamos en España en marcas y patentes por pagos 
tecnológicos y, para que tengan una referencia, nuestros ingresos son 
35.000 millones de pesetas y por patentes, diseños y marcas, en el año 1989 
pagamos casi 71.000 millones de pesetas . Hay que tener en cuenta el valor 
económico que eso representa; las marcas tienen un valor intrínseco altísi
mo, de hecho, como ustedes conocen, dentro de lo que se llama el «fondo de 
comercio» la marca es un elemento fundamental. 

Por último, la «cooperación industrial», un programa de cooperación in
dustrial. Se pretende con él que las empresas se asocien, dado que no parece 
que exista una tendencia dentro del mercado español a que las empresas me
dianas y pequeñas se fusionen; son casi todas de carácter familiar, y eso ge
nera una cierta actitud de rechazo a ser, o bien adquiridas, o a expansionar
se. Intentamos desarrollar esquemas que permiten asociarse a estas empre
sas con el fin de mejorar su posición competitiva, es decir, que en lugar de 
comprar de forma individualizada pequeñas cantidades de un mismo pro
ducto, intenten crear centrales de compras para poder adquirir en términos 
mucho más baratos; que puedan comercializar conjuntamente sus produc
tos; que puedan especializarse en producciones alternativas que luego se in
tegren; que puedan desarrollar esquemas o proyectos tecnológicos conjunta
mente: cuando se pregunta a una empresa: ¿cómo colaborar yo con mi 
competidor para un proyecto tecnológico? y observas que en la CEE empre
sas como pueden ser Peugeot o Fiat están desarrollando conjuntamnete mo
tores, que luego ellos van a instalar de forma diferenciada en cada uno de 
sus coches, ¿es que no hay más competencia entre Fiat y Peugeot que entres 
tres empresas del tres al cuarto que tenemos dentro de un mercado regional? 
Esto es muy difícil de poder transmitir a la pequeña y mediana empresa con 
el fin de que se puedan ir asociando; la idea es intentar compensar, subven
cionarles a estas empresas los costes de asociación, bien a través de la bús
queda de mecanismos de centrales de compras, especialización, redes co
merciales. Lo importante es que se acostumbren a trabajar juntos porque la 
dimensión en el mercado europeo va a ser crítica; no todo lo grande va a ser 
eficiente, pero sí es necesario una masa crítica, lo que se denomina una di
mensión mínima para poder desarrollar determinadas iniciativas y éstas, o 
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se toman de forma agrupada, como una sola unidad, o se toman de forma 
asociada. 

Hay otra serie de actuaciones como las de diseño, moda, intangibles que 
aunque puedan tener sentido frívolo es enormemente importante. El mundo 
de la moda y, afortunadamente, el plan de intangibles que se lanzó hace cua
tro años por el Ministerio de Industria y Energía representa hoy día una de 
las actividades económicas más importantes del sector de la industria ligera; 
iniciativas que hay que desarrollar porque es donde se genera mayor valor 
añadido, mayor riqueza, en aquellas iniciativas que incorporan capacidad de 
los recursos humanos como el diseño, la tecnología, la formación , porque en 
los esquemas de producción podemos tener cierta ventaja por los costes la
borales, pero de aquí a unos años éstos irán adecuándose a la media comuni
taria y seguramente tendremos que desconcentrar la actividad industrial, 
quedándonos con la actividad de mayor valor añadido como puede ser el di
seño, la tecnología y parte de la producción que más mano de obra requiera 
llevarla a otros países donde ésta es la mitad o un tercio de los costes labo
rales que puedan ser contemplados en el mercado español. 

Estas pequeñas referencias sobre cómo entendemos el Mercado único 
les puede dar una idea de las dificultades y, al mismo tiempo, de las posibi
lidades inmensas que e pueden derivar para el mercado empresarial espa
ñol. 
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(37) Las ovejas y la lana en Lumbrales (Pastoreo e industria primitiva en un pueblo 
salmantino) . G rá fi cas Núii ez. Centro de Estudios Sa lmantin os. Sa lamanca, 1957. 77 
pp. más num erosas fotogra fías y grabados. 

(38) Tocia la pa rte re lati va a España en e l libro Europas Volkskunst editado po r H ans 
Jürge n Hanse n. Ge rha rcl Sta lling Ve rlag. Olclenburg- Hamburg. 1969. pp. 149- 158. 
Este libro ha sido traducido al espa ño l y publicado co n e l título ele A rte popular 
europeo po r la edito ri al Au ra . Ba rce lona, 1970. En é l, además de Ja parte españo la 
(pp. 123- 135), qu e ha siclo ampli ada, Luis Cortés redactó el " Pró logo a la edi ción 
espa iio la" , pp. 7-9 . 

(39) Cuentos populares salmantinos. Gra fi cesa . Salamanca. 1979. 2 vals. ele 288 y 308 pp. 
respec tivamente. E l tomo 1 co nti ene Cuentos humanos varios. Ejemplares y religio
sos. E l tomo 11 Cuentos de encantamienro y de animales. Vocabulario y estudio. 

(40) A lfarería popular del reino de León. G rá fi cas Cerva nt es. Salamanca. 1987. 268 pp. 
con num erosas fotogra fías y dibujos. 

b) Artículos y estudios: 

(4 1) '·Ganade ría y pasto reo en Be rroca l ele Huebra (Sa lamanca)'· en Revista de Dialec
tología y Tradiciones Populares (Madrid), VI 11 ( 1952), pp. 425-464 y 563-595. 

( 42) " Medi cina popula r de l R ebo ll ar" en Z ephyrus (Sa lamanca) , IV ( 1954). pp. 45-52. 
(43) " La a lfa re ría ele Pe re rue la (Za mo ra)" en Z ephyrus (Sa lamanca), V. ( 1954), pp. 141-

163. 
(44) " El pi só n ele Ja Salina en T rdacio (Sanabria)'" en Revista de Dialectología y Tradi

ciones Populares (Madrid ). X 11 ( 1956), pp. 419-427. 
(45) ·'El batán de La H orcajadat (Avil a)'· en Z ephyrus (Sa lamanca), Vil ( 1956) . pp . 21-

3 1. 
(46) '"La alfa re ría feme nin a en Moveros (Zamora)'· en Zephyrus (Sa lamanca), IX 

(1958) . pp. 95- 107. 
(47) '·Algun as co nside raciones a propós ito de l arte popul ar de l no roeste peninsul a r" en 
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Ac1as do Coloquio de Estudios Ernográjlcos "Dr. José Lei1e de Vasconcelos" (Po r
to). 111 ( 1960) , pp. 1-9. 

(48) " La fi esta de San Jua n e n San Pedro Manrique (Soria)" e n Zephyrus (Salamanca), 
XII (1961). pp. 171-185. 

(49) " Las cucharas de mango co rto sa lmantino " e n Zephyrus (Sa lama nca), XIV (1963), 
pp. 124-129. 

(50) ·'Los últimos batanes de Sayago (Zamora)" e n In memoriam Antonio Jorge Dias. 
vol. lll. Lisboa , 1974. pp. 375-393. 

(5 1) "El a rte pastoril español. Fo rmas y temas decorativos" e n El disei'io en Espai'w. 
J\ntecedentes históricos y realidad actual. E uropa lia 85. Madrid , 1985. 

(52) " E l a rte popular e n la regió n castell ano- leo nesa" e n e l libro Caslilla y León. Geo
grafía - HislOria - Arle - Lengua - Literatura - Cultura - Tradiciones - Anaya. 
Madrid , 1987. pp. 452-473. 

IV.- SOBRE SALAMANCA', ZAMORA° Y ALEDAÑOS 

a) Libros: 

(53) La parte re la tiva a Zamora y su provincia e n la ob ra e n 3 volúme nes Las peregrina
ciones jacobeas, la ureada con e l premio de l Caudill o e n e l certáme n convocado por 
el Instituto de Espal'ia. Madrid , 1949. Se hall a e n e l to mo IIT: pp. 484-5 18. 

(54) Salamanca en la literatura. 3" edici ó n. Gráficas Ce rva ntes. Sa lamanca, 1973, 320 pp. 
(55) Simbolismo de los programas humanís1icos de la Universidad de Salamanca. En 

colaboració n con e l prof. Santiago Sebastiá n. Publicacio nes de la U ni versidad de 
Sa lamanca . Salamanca , 1973. 

(56) La Zamora del siglo XV y los incunables de Antón de Cem enera. Salamanca, 1974. 
Co nfe re nci a pronunciada e n Zamora e l 4 de junio de 1974 y publicada a expe nsas 
de l Excelentísimo Ayuntamiento . 39 pp. de texto más ilustracio nes. 

(57) Un enigma salmantino: la rana universitaria. Vari as edi ciones. Gráficas Ce rva ntes. 
Sa lama nca, 1987 (la últim a edició n). 

(58) Mi libro de Zamora. 2" edición ( 1" e n 1975). Gráficas Ce rva ntes. Sa la manca. 276 pp. 
(59) Cincuenta medallones salmantinos. 2·' ecl. Pub licacio nes de l Excelentísimo Ayunta

miento (Gráficas O rtega). Sa la ma nca, 1977. 
(60) Zamora. La Muralla (Colecció n Vid a y C ultura Españolas). Madrid , J 976. 76 pp. 

más 66 diapositivas y un a casse tte con fo lclo re y dialecto logía leonesa y ga llega 
(textos). 

(6 1) Ad summum caeli. El programa alegórico-humanista de la escalera de la Universi
dad de Salamanca. Publicacio nes el e la Unive rsidad de Sa lamanca. Salamanca , 
1984. 

(62) La vida estudiantil en la Salamanca clásica. 2" edició n. P ublicaciones de la Universi
dad ele Salamanca . Sa lamanca , 1989. 196 pp. 

b) Artículos y escritos "menores": 

(63) "Sa lamanca., e n e l libro La Espaí1a de cada provincia. Publicaciones Españo las. 
Madrid , 1964. pp. 605-613. 

(64) " Prese ntació n de un a ciudad: Sa la ma nca'". Discurso pronunciado e n la ina ugura
ció n del VIII C urso ele verano para ex tranj eros de la U ni ve rsidad ele Salamanca. 
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Publicacio nes de los C ursos de Verano de la U niversidad de Sa lama nca (G ráficas 
E uropa). Salama nca, 197 1. 32 pp. 

(65) "Guía de foras teros para uso de Hispa nistas e n gira por t ierras caste llano-leone
sas''. Se d istribuyó a los asiste ntes a l IV Congreso de la Asociación Inte rnacional 
de Hispa nistas. G ráficas Ortega. Sa la ma nca, 1971 , 28 pp. 

(66) Presentació n de Veinte es10mpas salmantinas dibujadas por Zacarías González y un 
escrito de L uis Cortés. Publicado por e l Excele ntísimo Ayuntamie nto de Sa lama nca 
e n 1972. 

(67) Pró logo a l libro de Félix López Vida y m ilagros de San Juan de Sahag1ín. Librería 
Cerva ntes. Sala ma nca, 1979, pp. 7- 1 O. 

(68) '"Tres claves para e nte nder Sa lama nca", con ferencia pronunciada en la Delegación 
de C ul tura de Salamanca e l 28 de junio de 1980 an te e l V II Congreso Nacio nal de 
Libreros, y publicado a expensas de la Asociación de Libre ros Salman tinos. Gráfi
cas Vítor. Salama nca. 1980. 16 pp. 

(69) Prefacio a la 3" edició n del libro de P. Ladaire Cerné El lago y las mo11taF10s de 
Sanabria. G ráficas Cervantes. Salamanca, 1982. pp. 7- 1 O. 

( 1) Véase ta111bién los números 25. 27. 35-37. 39. 41s .. -19. 
(2) Véase ta111bién los nú111cros 8. 17. 19. 21s .. 2-1. 30. -13s .. -16. 50. 

(70) .. Refra nero de Toro y su t ierra·· en Stvdia Zamore11sia (Zamora). 1 ( 1980). pp. 9-22. 

V.-OB RA LITERARI A 

(7 1) AF10ranzas y antigiiedades de Zamora. Gráficas Cervantes. Salama nca. 1980. 38 
sonetos con 38 ilustraciones de Ca rlos Andrés Fernández. 

(72) Donde Sayago termina ... Fermosel/e. Ilustraciones de Ksenia Miliccvic. Salamanca, 
198 1 . 202 pp. 

(73) Cuentos de andar y sollar. Gráficas Cervantes. Salamanca, 1982. 226 pp. Ilustracio
nes de María Cecilia Mart ín. 

(74) N uevos cuentos de andar y soiiar. G ráficas Cervantes. Salamanca. 1988. 208 pp. 
Ilustraciones de María Ceci lia Martín. 

S. SAMAN IEGO 
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