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PAPEL DE LA BMPRESA ALEMANA EW LA COMUNIDAD 
ECONÓMICA EUROPEA 

Santiago García Echevarría 
Catedrático de Política Económica de la Empresa 
Universidad de Alcalá de Henares 

I. Planteamiento 

En pocos momentos como en los actuales, en 
la trayectoria de las últimas décadas de la inte
gración europea, se han planteado tantos interro
gantes y se han producido situaciones de tan serio 
desaliento. La preocupación por el futuro de la 
Comunidad Económica Europea se aprecia claramente 

en la falta de ideas e iniciativas para resolver 
Hacia el , , . , ... , 

c ^ •, • problemas cruciales que constituyan una nueva base 
fortalecí- ^ -i ./ 

miento de de f o r t a l e c i m i e n t o de l a idea europea. Problemas 
la idea ^ . -, -, . . . j. j ^ 

derivados de circunstancias concretas de reestruc-
europea 

turación industrial y los que afectan, fundamen
talmente, a la ineficaz estructura de la política 
agrícola, aparte de otras secuelas derivadas de la 
inadecuada estructura organizativa de la propia 
Comunidad Económica Europea para atender las exi
gencias de su nueva dimensión, constituyen, todos 
ellos, aspectos que parecen implicar un cierto 
estancamiento en la evolución integradora de Euro
pa. Y es, en este sentido, en el que dentro del 
oropio debate europeo la problemática específica 
lue afecta a la integración de España no solamente 
posee una dimensión política de gran trascendencia 
para la propia Comunidad y para nuestro País, sino 
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que además existe una seria preocupación en cuanto 

a que esta ampliación pueda significar nuevos 

problemas adicionales, sin que ello pueda hoy 

verificarse de forma clara. 

Puede decirse que la estimación de proble
ma integra- mas futuros con la integración de España y Portu-
ciSn española , , , , 

gal, especialmente, son mas el resultado de una 

mera extrapolación de la propia estructura actual 

de la Comunidad y de los problemas en el campo 

agrícola e industrial, que un verdadero análisis 

de las consecuencias que el proceso de integra

ción tiene necesariamente en el ajuste estructural 

de las economías y de las sociedades que se inte

gran. Estamos cayendo en un planteamiento mecani-

cista al proyectar cara al futuro partiendo de 

unas estructuras dadas y no admitiendo el hecho 

concreto del impulso que significa la integración 

de España para la propia Comunidad y las posibili

dades que ofrece de ajustes estructurales, que 

están, por cierto, mucho más allá de lo que pueda 

significar la extrapolación de situaciones actua

les. 

Pero hay un problema que puede ser incluso 

más grave en el planteamiento actual de la inte

gración española en la Comunidad Europea y es el 

que se deriva, por un lado, del enfriamiento pau

latino que se ha producido en la Sociedad y tam

bién, y especialmente, en los grupos económicos 

más relevantes de la economía. En particular viene 

afectando el temor a las dificultades de la rees

tructuración que pueden ser de gran importancia y 

que dentro del marco de una crisis generalizada 
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tienen un coste social superior. Esto es, un pro

ceso de ajuste estructural sería mucho más lleva

dero en momentos de una plenitud económica que 

hiciera más flexible y adaptable los diferentes 

sectores que deben ajustar sus estructuras produc

tivas y de mercado. 

La Administra
ción va por un 
lado y la eco
nomía por otro 

Pero volviendo al primero de los aspectos, 

a mi entender fundamental, puede apreciarse que de 

la euforia integracionista de los años 60 y 70 se 

ha pasado, en gran medida por todas las partes, a 

contemplar la problemática europeista desde una 

perspectiva de alejamiento, de falta de interés y 

de incomprensión, al fenónemo de la integración. 

Puede apreciarse claramente que en los últimos 

años se ha producido una divergencia total y abso

luta entre la actividad febril del Gobierno y todo 

el aparato gubernamental en torno a las negocia

ciones con la Comunidad, por un lado, y el aleja

miento de la realidad económica a éste proceso 

integrador, por otro. Parece como si se consi

derase que este proceso no va a tener lugar, o va 

a tener lugar en fechas lejanas, o se van a lograr 

tales plazos de ajuste que en este momento no 

tienen porque considerarse. No existe una inter

pretación viva, en la realidad económica y social 

española, del fenómeno de la integración. La Admi

nistración va por un lado, la economía va por 

otro. A ello hay que añadir, por el contenido de 

las discusiones, más bien pesimistas que optimis

tas, los obstáculos franceses, en principio, a la 

integración española, lo que lleva a este desaso

siego y abandono de la idea europeista de España. 
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Uno de los aspectos fundamentales que puede 

considerarse en nuestro País es que solamente a 

través de una integración de España en la Comuni

dad Económica Europea se podrá lograr una consoli

dación de nuestras actuales estructuras comercia

les e industriales y que, además, todo proceso de 

integración, exige, necesariamente, una mayor 

racionalidad en los procesos económicos, fiscales, 

jurídicos, etc. 

Y es en este sentido en el que vamos a 

analizar cómo debe de plantearse el peso que posee 

específicamente el ordenamiento y dimensión de la 

empresa alemana dentro de la propia Comunidad 

Económica Europea. 

No vamos a realizar un mero análisis cuan

titativo, sino que debemos considerar básicamente 

cuál es la aportación que el ordenamiento empresa

rial alemán hace a Europa, y el que por su inci

dencia debe considerar cara a su futuro inmediato 

la propia legislación y la actividad mercantil 

española. Tenemos también que considerar que sola

mente mediante una integración se produce el 

efecto de arrastre en el que nuestro País debe 

verse envuelto precisamente en los momentos actua

les de crisis, crisis debida a una exigencia de 

cambio estructural, la propia economía española. 

La falta de realismo en los planteamientos econó

micos, la contemplación de la economía española 

como un sistema cerrado, con unas dependencias con 

el exterior muy reducidas a los efectos de mayores 

logros y eficacia, solamente van a poder ser sal

vados con el proceso de integración. Además, desde 
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el punto de vista societario, la in*"egración espa

ñola tiene que ser siempre uno de xos nortes más 

importantes de nuestra política exterior. 

II. Análisis cnantitatívo de la empresa alemana 

Cuando se contempla el conj'̂ nto de la Comu

nidad Económica Europea puede apreciarse, de forma 

unívoca, el gran peso que posee la República Pede-

ral de Alemania. Puede señalarse que prácticamente 

casi la cuarta parte de la población activa de la 

Comunidad Económica Europea corresponde a la Repú

blica Federal de Alemania y que el Producto Nacio

nal Bruto viene a ser aproximadamente un tercio 

del total de la Comunidad. Puede, al mismo tiempo, 

destacarse, que si bien las cuotas de paro en los 

últimos meses han alcanzado cifras desconocidas 

para la República Federal de Alemania en las últi

mas décadas, al situarse en los dos millones de 

personas paradas, es, sin embargo, el País que 

mejor está logrando dar una respuesta a las exi

gencias de cambio estructural de su economía. La 

capacidad competitiva de la economía alemana ha 

mejorado notablemente en los últimos años y ha 

sabido ir dando respuesta paulatina a las exigen

cias provocadas por el cambio energértico y tam

bién por el cambio derivado de la competencia 

japonesa. 

Estabilidad 
de la econo
mía alemana 

Un dato muy relevante corresponde a los 

grados de estabilidad de esta economía que se 

sitúa en cuanto a la inflación en las menores 

tasas de la Comunidad Económica Europea. Para 1983 

se prevee un índice de inflación del "5% y con 

ello, al mismo tiempo, una mejora paulatina de la 

situación coyuntural económica, 
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La estabilidad monetaria ha sido uno de 

los elementos determinantes de la postguerra y que 

hasta nuestros días ha significado el motor vital 

del potencial económico alemán. 

Saneamiento 
del Sector 
Público 

Otro de los aspectos que afectan a casi 

todos los países europeos es el creciente déficit, 

tanto en las entidades Públicas como también en la 

propia Seguridad Social. Esta preocupación provo

cada por el crecimiento de los déficits en los 

últimos años, está llevando a un saneamiento im

portante de las finanzas públicas y a un esfuerzo 

creciente, pues solamente a través de una clara 

estabilidad en las estructuras financieras y de 

endeudamiento del sector público se puede dar 

respuesta a la estabilidad monetaria y conseguir 

una mayor capacidad competitiva de la economía. 

El elemento clave del desarrollo económico 

alemán está centrado en la capacidad estratégica 

de su economía, en concreto de sus empresas. La 

estructura empresarial alemana puede concretarse 

dentro de un proceso muy significativo en el desa

rrollo de la actividad empresarial. 

En las últimas tres décadas se produce una 

pérdida paulatina de participación de las personas 

que realizan actividades independientes o empresa

riales respecto a las personas que están sujetas a 

un contrato de trabajo. En 1980 el 90,6^ de las 

personas activas realizan un trabajo dependiente, 

mientras que el 9,45̂  realizaban una función inde

pendiente o empresarial; en el año 1950 estas 

cifras correspondían al 84.1^ y al 15,9?¿. Esto 

significa una pérdida importante en la dinámica 
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e m p r e s a r i a l y una mayor concentración del recurso 
humano en e l campo e m p r e s a r i a l . Esta v a r i a c i ó n 

Peso del empre
sario indepen- v i e n e , s i n embargo, fuertemente acentuada por la 
'líente a g r i c u l t u r a , en l a que desde 1950 a 1980, e l 

p o r c e n t a j e de personas independientes se ve redu
cido del 6 ,3^ a l 2,^% y e l porcentaje de personas 
que t r a b a j a b a n en l a a g r i c u l t u r a pasa a ser del 
18,3^ a l 3 ,8^ . También en e l área de l a indus t r i a 
se produce una reducc ión muy s i g n i f i c a t i v a desde 
1950 (4,4/^) a 1980 (2,49^) de l a s personas indepen
d i e n t e s , e s t o e s , c a s i se reducen a l a mitad, 
mientras que se incrementa del 38,3^ a l 4 2 , 5 ^ l a s 
personas que r e a l i z a n una t a r e a i n d e p e n d i e n t e . 
(Ver cuadro 1 ) 
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Cuadro 1 

Evolución de la participación de los trabadores 

independientes y dependientes en el conjunto de 

personas activas. 
'••MI 

Agricultura 

Industria 

Comercio y 

Transportes 

Otros 

servicios 

Total 

,1 
D 

I 

D 

I 

D 

I 

D 

I 

D 

1950 

6,3 

18,3 

4,4 

38,3 

3,3 

11 

1,9 

16,5 

15,9 

84,1 

1970 

2,9 
5,6 

2,4 

46,4 

2,5 

15 

2.3 

22,9 

10,1 

89,9 

1980 

2,1 

3,8 

2,4 

32,5 

2,3 

15,4 

2,6 

28,9 

9,4 
90,6 

Fuente: Pütz, P. y Meyerhofer, W., "Hermmnisse und 

Hilfen...." ob. cit., p.13 

Esto significa fundamentalmente una pérdida 

sustancial en la actividad creadora empresarial y 

una mayor concentración en empresas de mayor di

mensión. 
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Este cambio estructural puede apreciarse 

también fundamentalmente en la propia evolución 

del número de empresas que existen y su estructura 

por sectores económicos. En la agricultura, el 

incremento de empresas agrícolas es de casi un 

50^, alcanzando un total de 29.439 en 1978, mien

tras que en la industria se produce una reducción 

del número de empresas industriales alcanzando la 

cifra de 477.725 empresas. Por lo que se refiere 

al comercio se produce una baja sustancial que 

refleja un amplio poder de concentración alcanzan

do la cifra de 551.773 empresas o, en otros térmi

nos, se ve reducida con respecto al año 1962 al 

81^. Puede, por lo tanto, señalarse que el número 

de empresas se ha reducido en el sector de la 

industria y en el del comerció produciéndose un 

mayor efecto de concentración,' mientras que en la 

agricultura se ha visto incrementado el número de 

empresas en casi el 50^. 



C^tikdra d« Política Económica da la Emproca 

En comparación con'1962, tanto en el sector 

industrial como en el sector de producción y co

mercio, se ha producido una reducción o manteni

miento del número de empresas existentes. 

Cuadro núm. 2 

Evolución del número de Empresas en la R.F.A. 

INDUSTRIA 

SECTOR ARTESANAL 

COMERCIO AL POR MAYOR 

COMERCIO AL POR MENOR 

1962 % 19?8 ^ 

83.775 100 81.325 97 

382.483 100 386.598 95 

129.983 100 117.102 90 

445.186 100 348.694 78 

Fuente: Pütz, P. y Meyerhofer, W., "Hemmnisse und 

Hilfen....", ob. cit., p. 24 

Creación de 
empresas 

Ello implica fundamentalmente que en todo 

el sector secundario y terciario se ha producido 

una tasa baja de creación de nuevas empresas que 

queda reflejada, a su vez, en los cálculos reali

zados para conocer la capacidad de creación de 

nuevas actividades empresariales. En principio, 

puede decirse, que esta tasa de creación empresa

rial entre 1974 y 1978 viene a representar un 10^ 

ai se comparan las nuevas creaciones empresariales 

con respecto al conjunto de las empresas existen

tes en este período. 



Cátedra da Política Económico de lo Empresa 
T1''' 

Pero mucho es más representativo, desde el 

punto de vista de la capacidad de la empresa ale

mana, conocer su situación de resultados y también 

de sus propias estructuras económicas y finan

cieras. 

Estructuras 
económicas y 
financieras 

Para 1981 los resultados brutos de las 

empresas alemanas se cifran en el 36^ del volumen 

de ventas. Mientras que los superávit empresaria

les se han visto reducidos en 1981 al i% (1979 = 

6^) y los gastos de personal se han incrementado 

al 48,55̂  (1979 = 47,9/í) del importe a que ascien

de el resultado bruto de la actividad empresarial, 

puede señalarse que la estructura económica y 

financiera de la empresa alemana presenta grandes 

ventajas estructurales con respecto a las otras 

empresas de los otros países de la Comunidad Eco

nómica Europea. 

A pesar del empeoramiento que ha sufrido 

esta estructura financiera de la empresa alemana, 

debe señalarse, que para 1981, todo el inmovili

zado de las empresas se encontraba financiado en 

un 68^ por medios propios, y si se consideran 

además las disposiciones a largo plazo de capital 

ajeno de la empresa alcanza la cifra del 128,55̂ * 

Quiere esto decir que el riesgo involucrado en el 

equipo inmovilizado está más que cubierto por 

medios propios y capital a largo plazo. Uno de los 

aspectos que más preocupa en estos momentos en la 

actividad económica empregarial alemana es la 

caída importante que se ha producido en cuanto a 

la capacidad de autofinanciación, que se ha visto 

reducida al 155É en 1981 con respecto al 20jé que 

alcanzó en el período 1970-1974* De todas maneras 

ello supone una dotación de medios propios que en 
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1965, con r e s p e c t o a l a suma de l b a l a n c e , a l c a n z a 

ba un 30^ y que en 1981 s e ha empeorado a c i f r a s 

d e l 20,55é- E s t e d e t e r i o r o es l o que ha provocado 

una de l a s p r e o c u p a c i o n e s f i i n d a r a e n t a l e s en l a 

e m p r e s a a l e m a n a a l no d i s p o n e r de c a p i t a l r i e s g o 

adecuado p a r a poder dar una r e s p u e s t a a l a s n e c e 

s i d a d e s de r e e s t r u c t u r a c i ó n con l a s que se ha 

e n f r e n t a d o y se e n f r e n t a en e s t o s momentos. 

I I I . Bímenaionea de l a p o l í t i c a c o m u n i t a r i a en l a 

a c t i v i d a d eeonómiea j e m p r e s a r i a l 

Independien temente de l a e s t r u c t u r a c u a n t i 

t a t i v a de l a economía a l e m a n a y e l p a p e l de l a 

empresa, en e l que se a p r e c i a fundamentalmente una 

e m p e o r a m i e n t o de su capacidad económica y f i n a n 

c i e r a , pero d e n t r o de un marco sumamente e s t a b i l i 

zado y s a n e a d o en l a o r t o d o x i a f i n a n c i e r a de sus 

i n m o v i l i z a d o s , y de una p é r d i d a d e l número de 

p e r s o n a s d i s p u e s t a s a r e a l i z a r a c t i v i d a d e s empre

s a r i a l e s , debe v e r s e , a mi e n t e n d e r , l a p r o b l e m á 

t i c a e s p e c í f i c a d e l p o t e n c i a l económico a lemán 

d e n t r o de l a Comunidad Europea bajo o t r a s p e r s p e c 

t i v a s . 

En un p r i m e r t é r m i n o , e x i s t e una dimensión 

Dimensión p o l í t i c a nue i m p l i c a fundamentalmente una amplia 

pol í t ica p r e d i s p o s i c i ó n a l o g r a r un p roceso de i n t e g r a c i ó n 

económico que p u e d a d a r , a n i v e l e u r o p e o , una 

r e s p u e s t a e f i c a z a l o s r e t o s p l a n t e a d o s por l a 

c a p a c i d a d c o m p e t i t i v a d e l J a p ó n , e s p e c i a l m e n t e , y , 

de l o s Es tados Unidos . E s t a r e s p u e s t a Eu ropea a 
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Dimensión 

la capacidad innovadora del Japón encuentra preci

samente, en estos días, en el campo de la electró

nica uno de sus grandes planteamientos. Esta di

mensión política constituye una de las bases esen

ciales para poder asentar, cara al próximo futuro, 

una capacidad económica y empresarial europea que 

sea capaz de dar una respuesta eficaz al cambio 

estructural con el que se enfrenta la economía y 

la Sociedad. 

En un segundo término, y no por ello menos 

importante, es lo que podemos denominar la propia 

societaria dimenaión societaria. El gran espíritu europeista 

de los años 50, que llevó a la creación en 1956 de 

la Comunidad Económica Europea, significó un paso 

histórico en una dimensión societaria europea que 

nunca en la Historia Moderna había alcanzado cotas 

de tal coherencia y afinidad. Esta dimensión 

societaria constituye uno de los pilares claves 

para las sociedades europeas para poder realizar, 

vía de su integración, aportaciones, no sólo por 

lo que afectan a la solución de sus propios pro

blemas actuales y futuros, sino que, fundamental

mente en estos momentos, por lo que afecta a la 

aportación de Europa a otros países en vías de 

desarrollo. Por ejemplo, todo el tema de Iberoamé

rica y también el tema de África. Solamente cuando 

en Europa esta dimensión societaria vuelva a al

canzar el ímpetu creador y el espíritu que motivó 

en los años 50 el arranque de una fase de prospe

ridad en la Historia Europea, desconocida hasta 

entonces, se podrá dar también respuesta a las 

exigencias internacionales que obligan, no sólo 

moralmente, sino desde el punto de vista económi

co y social a la propia estabilidad Europa si 

quiere ser capaz de dar una respuesta adecuada a 
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sus propios problemas. No veamos los problemas 

nacionales e internacionales tan distanciados; la 

respuesta a unos implica la capacidad de respuesta 

a los otros. 

Dimensión 
econ6iiiica 

Otro de los aspectos fundamentales es el 

que se refiere a la dimensión económica y social 

que es en la que aquí nos centramos. Cuando en 

1956 se pone en marcha la integración Económica 

Europea muy pocas personas eran capaces de preveer 

el alcance que ésta a significado en el campo 

económico y social. A pesar de todas las dificul

tades, este proceso integrador ha implicado, desde 

el punto de vista económico y social la gran apor

tación a la modernización y racionalización y ha 

significado el desarrollo de cotas inalcanzadas 

hasta aquél entonces en el comercio internacional 

y en la liberalizaoión del movimiento de capitales 

y personas. Ello llevó fundamentalmente a una 

nueva división internacional del trabajo y a una 

eficacia, hasta entonces desconocida, que ha dado 

base, no solamente para un florecimiento económi

co, sino también para una mayor capacidad de jus

ticia social durante un largo período de la histo

ria europa. 

Coordinación 
legislativa 

Pero, desde el punto de vista empresarial, 

debe considerarse que la dimensión fundamental en 

el plano económico y social corresponde a que la 

Comunidad Económica Europea, con todos sus defec

tos y ventajas, es una institución marco que obli

ga necesariamente a la coordinación de todas las 

legislaciones empreaariaíes y, con ello, se da una 

cobertura a la actividad empresarial que implica 

necesariamente estabilidad y un mayor horizonte 

económico. Desde el punto de vista de la actividad 
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empresarial este proceso de armonizaeión de los 

entornos empresariales dentro de la Comunidad 

Económica Europea ha sido uno de los elementos de 

mayor estabilización. Solamente a través de una 

legislación comunitaria se pueden lograr marcos o 

entornos empresariales en los que, gracias al 

ajuste entre los diferentes países, se produce una 

mayor estabilidad, una mayor permanencia de la 

legislación que define el marco empresarial, tanto 

por lo que afecta a leyes fiscales, a leyes labo

rales, a las propias administraciones públicas, a 

los entes comunales y a la propia política econó

mica y monetaria. Ello lleva necesariamente a una 

mayor capacidad de planificación empresarial, 

exige una mayor racionalidad y facilita una tarea 

cocordinativa que implica una efectividad mayor 

de los procesos económicos y sociales. 

Ello quiere decir que en el ordenamiento 

del entorno empresarial la política comunitaria 

facilita una coordinación que no puede ser altera

da unilateralmente a niveles nacionales sin que 

provoque exigencias de los otros miembros de la 

Comunidad. Ello en muchos de los casos, y sobre 

todo en épocas muy recientes, ha implicado el que 

determinados Gobiernos no hayan podido modificar 

substancialmente las estructuras económicas y, con 

ello, ha facilitado un proceso de adaptación más 

adecuado y más estable. 

La empresa En este sentido, antes de entrar a analizar 
alemana en ., j.'j.- , • j, • -, j. 

„„ las características que diferencian a la estruc

tura empresarial alemana dentro de la Comunidad 

Económica Europea queremos señalar lo que el pro

ceso de integración significa, no solamente por lo 

que afecta a las propias estructuras empresariales 
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alemanas, sino también para las españolas en el 

proceso de integración: es una aportación relevan

te a la hora de configurar y ordenar todo el orde

namiento societario, político, económico y social 

dando una mayor coherencia coordinativa a las 

actuaciones entre los distintos países, lo que 

conlleva necesariamente a un menor coste de coor

dinación y a una mayor eficacia en la utilización 

de sus recursos a través de una mejor división 

internacional del trabajo. 

La respuesta a la crisis europea pasa nece

sariamente por una mayor eficacia, pasa necesaria

mente por un ajuste en esta división de trabajo y 

una mayor flexibilidad, tanto de los recursos 

materiales como humanos para que se produzca una 

respuesta positiva a las carencias y necesidades 

de esta Sociedad. 

IV. earacterísticas •diferenciad oras 

determinantes de la estructura empresarial 

alemana 

Ordenapviento 
jurídico y 
laboral 

Cuando se trata de analizar el papel de la 

empresa alemana en la Comunidad Económica Europea, 

no creo que lo más relevante pueda ser la contri

bución que realiza al comercio internacional den

tro de la propia Comunidad y al empuje que implica 

a los otros países para organizar su economía en 

dimensiones más racionales y competitivas. A mi 

entender, la aportación más significativa de la 

empresa alemana es su propio ordenamiento jurídico 

y laboral, así como también, por lo que afecta a 

la configuración de futuro, en cuanto a la solu

ción de las situaciones conflictivas entre los 
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grupos sociales implicados en el funcionamiento de 

la empresa. En este sentido, vamos a diferenciar 

claramente los siguientes aspectos: 

1. Por lo que se refiere a sus estructuras direc

tivas la empresa alemana, desde hace ya muchas 

décadas ha sido pionera en la incorporación, en 

sus estructuras directivas, del sistema dual. 

Sistema dual Ello ha sido una pieza importante en el orde

namiento y localización d,e la actividad empre

sarial dentro del conjunto societario y econó

mico. La legislación de las sociedades anóni

mas alemanas de los años 30 es una legislación 

pionera que ha constituido la base de todo el 

ordenamiento mercantilista de los demás países 

europeos. 

Sin embargo, los países latinos no han 

asimilado el sistema dual de dirección. Con 

ello han perdido una gran capacidad de respues

ta al ordenamiento empresarial dentro de la 

propia Sociedad. La diferenciación entre un 

Consejo de Supervisión y un Consejo o Comité 

Directivo ha significado siempre en la estruc

tura de poder empresarial la diferenciación 

entre lo que se puede denominar la dimensión 

política y societaria de la empresa y la dimen

sión ejecutiva y profesionalizada del responsa

ble de su gestión. 

Esta distinción dual ha implicado fundamen

talmente ordenamientos que han llevado a crear las 

bases fundamentales de una paz'sociai dentro del 

campo empresarial durante muchas décadas. El orde

namiento, por un lado, de la Ley de Cogestión de 

^^ ^. 1956, que implica un proceso de representación del 
CogeStlOn » -a r- r r 
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personal de la empresa y del capital en los Conse

jos de Supervisión, desligado en un elevado grado 

de la responsabilidad ejecutiva y de gestión del 

comité directivo, ha constituido, sin duda, una 

de las bazas más importantes que ha dado capacidad 

y eficacia a la empresa alemana para poder organi

zar sus propias estructuras internas y dar satis

facción, al mismo tiempo, a las exigencias parti-

cipativas de una Sociedad democrática. 

Cuando se contempla y analiza el informe 

realizado sobre esta experiencia en los años 60 y 

70 puede deducirse que, en principio, hoy, ningún 

ejecutivo responsable, renunciaría a la cogestión 

planteada en la Ley de 1956. 

En estos momentos en el propio proyecto de 

Proyecto de ^^^ ^^ Sociedades Anónimas Europeo -y también en 

|.ey de Socie- los demás países europeos- se esboza la necesidad 

de implantar este sistema dual en los órganos 

máximos de poder de la empresa. Y es en este sen

tido en el que la experiencia alemana, tanto en el 

plano del derecho mercantil como en el plano de la 

propia configuración de las estructuras directivas 

y organizativas de la empresa, ha sido pionera. 

Debe, por lo tanto, valorarse adecuadamente el 

papel de la empresa alemana en la estabilidad de 

la propia sociedad y en la eficacia de su econo

mía. La paz social no ha sido un hecho fortuito, 

sino un compromiso participativo de los diferen

tes grupos sociales implicados dentro de la propia 

empresa. 
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2 . Una s e g u n d a c a r a c t e r í s t i c a d i f e r e n c i a d o r a ha 
^. ^. .^ s i d o , desde siempre en e l ordenamiento empresa-
Distmcion ' ^ 
entre empresa r i a l , l a d i s t i n c i ó n e n t r e l a i n s t i t u c i ó n empre-a-
V centro de . . ^ ^ . • -, 
•̂  , . s a , como una o r g a n i z a c i ó n economico-soc ia l que 
trabajo ° 

representa los intereses del capital, del tra

bajo y de la dirección, por un lado, y la ins

titución centro"-de-i;rabajo que representa 

fundamentalmente, una organización socio-téc

nica en la que se trata de dar respuesta al 

proceso de combinación de factores. En este 

sentido, a nivel de centro de trabajo, ha sido 

una institución diferenciadora ya recogida 

desde hace muchas décadas, incluso desde fina

les del siglo pasado para el sector de la mine

ría, con lo que se diferenciaba, al mismo tiem

po, las exigencias organizativas de la empresa 

como institución económico-social y la del 

centro de trabajo como institución ejecutante 

de la actividad productiva. 

Puede apreciarse en la aportación empresa

rial que la Ley de 1952 ("Ley Constitucional 

de Centro de Trabajo") que ha seguido vigente 

hasta 1972, año en que se ha producido una 

revisión de la misma y ha constituido el ins

trumento decisivo para asegurar la paz social 

dentro de los órganos ejecutivos del proceso 

empresarial. La "Ley Constitucional del Centro 

de Trabajo" es una expresión única, tanto en 

cuanto al perfeccionamiento jurídico como por 

lo que respecta a su gran aproximación a la 

realidad técnico-social del proceso productivo, 

para asegurar un acercamiento eficaz a la acti

vidad empresarial. Esta Ley de Centro de Traba

jo recoge el derecho al trabajo individual y 

refleja todas las relaciones que dentro del 
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centro de trabajo se dan entre las exigencias 

directivas y técnicas, por un lado, y las exi

gencias y posibilidades del factor mano de 

obra en el proceso productivo, por otro. Sin 

duda, en materia de derecho laboral también, 

como se ha mencionado, por lo que afecta a las 

exigencias empresariales, constituye el único 

marco viable que lleva a la integración del 

factor directivo y del factor mano de obra y 

equipo a la mejor combinación posible y al 

mayor respeto de las exigencias de toda índole 

que implica la actividad empresarial. 

En lugar de un estatuto del trabajador de 

Estatuto del corte mediterráneo, se establece un estatuto 
centro de A -, ^ ;, ^ ^ • -, • ^ -, 
trabajo °^^^ centro de trabajo en el que se integran los 

distintos elementos, y no se enfrentan exigen

cias ideológicas de grupos concretos a la ins

titución empresarial. 

Esta distinción entre la institución centro 

de trabajo y la institución empresarial, impli

ca, por lo tanto, una clara separación entre lo 

que es la realidad ejecutiva y realizadora de 

la empresa, y lo que es la dimensión socio-eco

nómica y trata de dar también una respuesta a 

las exigencias de cada uno de sus grupos im

plicados. La prácticamente inexistencia de 

huelgas y de interrupciones serias el proceso 

productivo, la gran capacidad de respuesta que 

ha tenido en los años 50, 60 y mediados los 70, 

la empresa alemana para reestructurarse en el 

campo de la minería, el carbón, en el campo de 

la siderurgia, etc. ha sido, en gran medida, 

la resultante de esta concepción de empresa 
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como unidad integral y no como suma de partes. 

Esta es otra de las grandes aportaciones de la 

empresa alemana al contexto de la Sociedad. 

3. Hay un tercer aspecto que debe considerarse en 

cuanto al papel de la empresa dentro de la 

propia Comunidad Económica Europea. Me refiero 

fundamentalmente a la solución que se ha dado, 

dentro del marco anteriormente mencionado, a 

las relaeiones'laboraiea;Loa sindicatos, por un 

lado, y las federaciones empresariales, por el 

otro. En toda Sociedad pluralista, que se debe 

caracterizar fundamentalmente por una descen

tralización del poder, con el fin de alcanzar 

cotas de participación de sus ciudadanos, sig

nifica necesariamente una clara exigencia de 

organización. Esta descentralización de poderes 

obliga, necesariamente, a la coalición de inte

reses y a la creación de comunidades organiza

tivas que defiendan tales intereses. En este 

sentido la estructura organizativa alemana, con 

unos sindicatos federados potentes, pero tam

bién con una federaciones empresariales suma

mente organizadas, ha sido, en las últimas 

décadas, uno de los elementos más relevantes 

para poder dar respuesta responsable, dentro de 

la legítima representación de los intereses de 

cada grupo, a los intereses generales del País. 

Ciertamente, que se ha producido un dete

rioro significativo en la capacidad de resulta

dos de la empresa alemana, pero dentro del 

contexto europeo no cabe la menor duda que aún 

se sitúa en cabeza, especialmente, en estos 

momentos,con una gran capacidad de recupera

ción. ...",-.1-
,"^^ -" V 

'' -5. y 

1̂ . . : 
V ; . ' / / . 
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La capacidad de consenso en cuanto al debate 

de las necesidades de las variaciones salaria-
Capacidad de 
consenso les y de las exigencias, por parte sindical a 

las empresas, se ha mantenido dentro de marcos 

que han llevado durante décadas a una actuación 

sumamente responsable de las partes sociales. 

Si dejamos a un lado los últimos años, y se 

contempla el período de los años 50 y 60, puede 

verse en la organización dada a la asociación 

empresarial y sindical una gran capacidad de 

descentralización y de asunción de responsabi

lidades con respecto a la Sociedad. 

Es quizás, en los momentos actuales donde, 

la búsqueda de una nueva capacidad de respuesta 

y de esta responsabilidad, exige una mayor 

beligerancia para la salida de la crisis ac

tual. La capacidad de consenso no está inter

pretada como un proceso de negociación, sino 

como un proceso que vincule, por una parte, las 

exigencias y objetivos de cada grupo social que 

representa y, por otra parte, las exigencias y 

las responsabilidades que tienen estos grupos y 

con respecto al conjunto de la Sociedad. Con

senso significa fundamentalmente mantenerse 

dentro del mareo de las realidades económicas y 

sociales y contribuir a su mejor resolución 

buscando las vías de racionalidad más adecuadas 

dentro del contexto de los procesos sociales y 

políticos. A esta contribución es a la que la 

empresa ha dedicado mayor esfuerzo y, consi

guientemente, esta organización ha significado 

para Europa uno de los pilares de mayor esta

bilidad económica. 
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4. Hay un cuarto aspecto que merece la pena citar 

en cuanto a la contribución de la empresa ale

mana. Se refiere fundamentalmente a la respues-
Capacidaí̂  de 
respuesta al ^^ ^^® ^^ sabido dar al tema del paro-jn^enii. 

paro Dentro de las estructuras act-^ales de paro en 

Europa, el paro juvenil alcanza dimensiones muy 

serias, no solo por lo que afecta a las perso

nas en concreto, por muy importante que esto 

sea, sino por lo que tiene de incidencia en la 

potencialidad futura e inmediata de la propia 

economía y también por lo que afecta a la pro

pia estabilidad de las sociedades. 

La capacidad competitiva de una economía 

depende claramente de los niveles de formación 

cualitativos de los jóvenes que se incorporan 

en el proceso productivo. El futuro de una 

economía está en la capacidad de formación de 

sus Jóvenes y solamente a través de una eleva

ción drástica de los niveles cualitativos de la 

formación podrán las sociedades actuales dar 

una respuesta adecuada no sólo a las exigencias 

de nuevas tecnologías, sino a la capacidad 

organizativa de la economía y de sus institu

ciones empresariales. 

En este sentido, debe reseñarse que la 

empresa alemana ha jugado un papel decisivo 

para buscar una respuesta a esta exigencia, no 

ya solo moral, sino también desde el punto de 

vista de la propia supervivencia económica. 

En la década de los años 70 la industria 

alemana ha creado más de 450.000 puestos de 

trabajo de aprendizaje y solamente en el año 

1982 ha celebrado más de 600.000 contratos de 
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Contratos de 
aprendizaje 

aprendizaje. Es de interés observar como la 

propia Federación Industrial Alemana llama 

permanentemente a la responsabilidad a sus 

socios a los efectos ̂ de que, a pesar de la 

situación desfavorable, las empresas hagan un 

esfuerzo adicional para que ningún joven quede 

sin unos niveles de formación adecuados. Y esto 

se observa claramente al analizar las propias 

estructuras de paro juvenil. En porcentajes muy 

relevantes, casi la mitad del paro juvenil, se 

trata de jóvenes con bajos niveles de forma

ción y, por lo tanto, con mayores dificultades 

para su incorporación a los procesos producti

vos. Esta responsabilidad societaria y también 

económica es una de las características dife-

renciadoras que asume un mayor realismo y pro

tagonismo, tanto en la dimensión económica como 

en la societaria por parte de la empresa ale

mana. 

Grado de acep
tación del 
empresario 

En este sentido, tiene que reflejarse nece

sariamente la respuesta obtenida en diversas 

encuestas realizadas en la República Federal de 

Alemania sobre el grado de aceptación de la 

empresa y del empresario en la Sociedad. Las 

contestaciones que alcanzan el 80^ a favor de 

la capacidad empresarial directiva y también en 

cuanto a las prestaciones que hace a la Socie

dad, son elementos relevantes de esta mayor 

interrelación entre empresa y Sociedad en la 

República Federal de Alemania. Cuando se com

paran los resultados obtenidos con los que 

afectan a la situación española, con sólo un 

16$¿ de respuestas positivas, debemos señalar 
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que el papel de la empresa significa puntual

mente un esfuerzo societario de gran enverga

dura y que condiciona y va a condicionar to

talmente la evolución no sólo económica, sino 

incluso política. 

Alta profesio-
nalizacion <ie 
los directivos 

5. Uno de los aspectos determinantes de la capa

cidad de la empresa alemana dentro del entorno 

de la Comunidad Económica Europea, es su propia 

capacidad-directiva y organizativa. Del análi

sis de la composición de los cuadros directivos 

se deduce un elevadísimo grado de directivos 

con una alta profesionalización y formación y 

ello lleva, en la mayoriía de los casos, a una 

mayor racionalidad y planteamientos con mayores 

grados de eficacia en la capacidad directiva y 

organizativa de la empresa alemana. En este 

sentido debe destacarse tanto el esfuerzo de la 

empresa privada como también de los programas 

del propio Estado dentro de la política de 

clases medias empresariales para poder mejorar 

permanentemente los niveles cualitativos del 

management de sus empresas. Solamente cuando la 

capacidad de management de las empresas adquie

ren los niveles que exigen las actuales necesi

dades directivas, es cuando una economía tiene 

una capacidad de respuesta. La amplia preocu

pación empresarial por la formación de sus 

dirigentes encuentra su reflejo en la permanen-f 

te formación de sus directivos en todas las 

materias que implica la gestión. 

Uno de los aspectos de mayor interés es el 

que se refleja en la preocupación en torno a 
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Ortodoxia en la 
conf igurac ion 
de las estruc
turas financieras 

unas estructuras financieras, más bien ortodo

xas, que lleva implícito que las empresas ale

manas tengan siempre una mayor capacidad de 

respuesta a las situaciones coyunturales cam

biantes. En los momentos de recesión la empresa 

alemana sanea rápidamente sus activos y se 

potencia cara a que a la más mínima recupera

ción pueda dar una respuesta que ayude en la 

economía a acelerar el proceso de recuperación. 

Según las cifras que anteriormente hemos men

cionado, los activos inmovilizados están prác

ticamente financiados de acuerdo con la más 

extrema ortodoxia de capital a largo plazo 

vinculado a la empresa;también todos los aspec

tos de liquidez, hasta un 85^ están garantiza

dos financieramente por créditos que correspon

den a los plazos exigidos. Esta ortodoxia fi

nanciera lleva e implica necesariamente una 

capacidad de saneamiento que, a pesar de los 

grados de empeoramiento que, se han producido en 

los últimos años, hoy puede considerarse que 

la empresa alemana posee dentro de la Comunidad 

Económica Europea las estructuras más saneadas 

cara a una recuperación económica. Esto es, la 

capacidad de endeudamiento es importante y la 

capacidad de adaptación a nuevas tecnologías va 

a constituir uno de los pasos más significati

vos, ya en el actual año 1983, para poder ini

ciar un proceso de recuperación. 

7. Otro de los aspectos determinantes de la apor

tación empresarial alemana a la Comunidad Eco

nómica Europea es el que se refiere a todo el 

ordenamiento económico centrado en las normas 

de comportamiento en torno a la competencia. 
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La normativa correspondiente a la legislación 

para evitar situaciones de deterioro en la 

capacidad competitiva ha llevado a la regula

ción Jurídica y económica con un grado de per

feccionamiento que ha implicado una permanente 

preocupación por el desarrollo de empresas con 

capacidad competitiva dentro del marco nacio

nal. Ello ha llevado, por lo tanto, a una capa

cidad de respuesta internacional y a que la 

legislación de base para el ordenamiento de la 

competencia a niveles de Comunidad Económica 

Europea descanse ampliamente en la legislación 

alemana. Gracias precisamente a esta decidida 

defensa de un ordenamiento económico competiti

vo la empresa alemana se ha visto obligada a 

dar una respuesta permanente a las exigencias 

de eficacia y racionalidad a su actividad em

presarial. 

Dentro de esta misma estructura legislati

va del entorno empresarial deben centrarse 

también todos los aspectos concernientes a la 

normativa vigente por lo que afecta a los sis

temas de información empresariales, tanto en 

cuanto a la presentación de cuentas y balances, 

como en cuanto a la incorporación de la figura 

de los holdings dentro del ordenamiento fiscal 

contable y mercantil. Ea este sentido puede 

señalarse que la legislación mercantil tradi

cional, basada en la Sociedad Anónima singular, 

con la ampliación a la regulación de los grupos 

económicos ha llevado nuevamente a una tarea 

pionera para regular situaciones económicas 

reales e implicando ampliamente a la actividad 

empresarial dentro de sus propias exigencias 

organizativas. 
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^ • Fe rapect ivas "-confi ga r ad oras'-de-'í a'-empresa 

alemana•dentro"de-Ja'QofflQnidad-Económica 

Enropea 

La empresa 
alemana, en 
mejores con
diciones que 
Xa del resto 
de países de 
la CEE 

Dentro del marco expuesto de las aportacio

nes empresariales, no solo por lo que afecta a su 

contribución económica, sino por lo que ha afecta

do a todo el ordenamiento del marco empresarial y 

su incidencia en el ordenamiento económico y so

cietario, puede señalarse que en la actual situa

ción de la Comunidad Económica Europea la empresa 

alemana se encuentra en condiciones mucho más 

favorables que las empresas de los demás países 

integrados. Por una parte, la estabilidad que 

provoca la propia organización del marco empresa

rial y también la propia estructura saneada de sus 

empresas puede potenciar, en un plazo muy corto, 

la capacidad de recuperación económica que se 

aprecia ya en los momentos actuales. Solamente el 

análisis de la evolución de las bajas tasas de 

inflación y, por otra parte, la capacidad de res

puesta que ha dado la economía alemana al reto 

japonés, ha significado una demostración de la 

capacidad de adaptación que posee la estructura 

empresarial alemana -a pesar de la graves limita

ciones legislativas existentes para poder dar una 

respuesta adecuada al cambio estructural en el 

cual están inmersas las sociedades occidentales. 

No cabe la menor duda de que el ordenamiento em

presarial alemán constituye hoy, desde el punto de 

vista de la respuesta europea, uno de los pilares 

fundamentales para poder afrontar y acelerar los 

procesos de cambio estructural y poseer capacidad 

competitiva contrarrestando, en muchos de los 
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casos, las tendencias nacionalistas y proteccio

nistas que se aprecian en muchos sectores empresa

riales del resto de los países europeos. 

Subvenciones, protección y aislamiento son 

tendencias que tienen que ser rebatidas dentro de 
Evitar el 
pxoteccio- Europa, dentro de las posibilidades sociales y 
"ismo políticas actuales, al objeto de poder dar una 

respuesta adecuada a las necesidades de reestruc

turación. Y, en este sentido, debe asignarse a la 

empresa alemana un papel predominante a la hora de 

configurar soluciones e ideas para resolver los 

problemas de reestructuración industrial sin acu

dir a las tendencias proteccionistas y de aisla

miento que llevarán, necesariamente, a acentuar la 

situación de crisis y a crear situaciones inso

portables societariamente en cuanto al deterioro 

de la creación de riqueza y dé se la respuesta 

adecuada al paro. 

El ordenamiento empresarial alemán consti

tuye, por lo tanto, un ejemplo fundamental, abs

trayendo el deterioro de los últimos años, por lo 

que se refiere a cómo debe darse respuesta orga

nizativa para que el entorno empresarial conceda 

la flexibilidad suficiente y que el proceso de 

adaptación de la empresa se realice dentro de los 

plazos más breves posibles. No se trata, como se 

demuestra en un ordenamiento de economía social de 

mercado, de transferir al Estado muchos de los 

problemas que la propia empresa puede resolver con 

mayor eficacia. Y esta es una de las grandes 

lecciones y contribuciones que ha llevado, durante 

largas décadas, a las épocas de mayor prosperidad 

centroeuropea. 



Cátedra de Política Económica de la Empreso 30 

BIBLIOGRAFÍA 

Pütz, P. y Meyerhofer, W., "Hemmnisse und Hilfen 

für Unternehmensgründungen", Colonia 1982. 

Jahresbericht der Bundesvereininung der üeut-

schen Arbeitgeberverbánde, "Arbeitgeber ", Colo

nia 1982. 

García Echevarría, S., "Auswirkungen des Bei-

tritts Spaniens zur EG auf die spanische Wirt-

schaft und auf die iai Spaniengescháft tatigen 

deutschen Unternehmen", conferencia pronunciada 

en la Cámara de Comercio e Industria de Stutt-

gart, Noviembre 1982. 

"Auch '83: Vorsorge treffen-Ausbilden!", en: BDI 

Informationen + Meinungen", 1/83• 



itedra de Política Económica de la Empresa 

W O R K I N G P A P E R S PUBLICADOS 

Nüm. A U T O R T I T U L O F e c h a 

1 

2 

5 

6. 

9 . 

1 0 . 

11 . 

1 2 , 

S . G A R C Í A ECHEVARRÍA 

E . DURR 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

F. VOIGT 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

H. SCHMIDT 

W. KRELLE 

E. DURR 

E. DURR 

Instituto Internacional de 
Empresa (b) 

Condiciones y premisas de 
funcionamiento de una eco
nomía social de mercado(b) 

Análisis de la experiencia 
alemana, en torno a la co-
gestión empresarial (b) 

Política Empresarial: Alter 
nativas y posibilidades pa
ra un medio en cambio (a) 

Beneficio, autofinanciación 
y cogestión empresarial (a) 

La cogestión como elemento 
fundamental de la Economía 
Social de Mercado (b) 

Política Empresarial en Es
paña e inversión extranjera 
(b) 

Ilusión monetaria, benefi
cios ficticios y Economía 
de la Empresa (b) 

La Ley Constitucional de la 
Explotación en la República 
Federal de Alemania (b) 

Medidas y planes para una 
distribución patrimonial 
más equilibrada en la Repú
blica Federal de Alemania 
(b) 

Las diferentes concepciones 
de Política Económica en la 
Comunidad Económica Europea 
(a) 

Importancia de la Política 
Coyuntural para el manteni-
mierito de la Economía Social 
de Mercado (b) 

18.3.1976 

23.9.1976 

12.11.1976 

10.12.1976 

25.4.1977 

Mayo 1977 

Mayo 1977 

Junio 1977 

Junio 1977 

Junio 1977 

Junio 1977 

Sept. 1977 

(a) Agotado 
(b) Hay existencias 



Núm. A U T O R T I T U L O F e c h a 

13 F . VOIGT 

1 4 . E . DURR 

15. 

25, 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

16. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

17. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

18. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

19. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

20. E. DÜRR 

21. CH. WATRIN 

22. E. DÜRR 

23. E. DURR 

24. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

El modelo yugoslavo de or
den económico y empresarial 
(b) 

Aspectos fundamentales e 
institucionales de una Eco
nomía Social de Mercado (b) 

Política Empresarial en un 
orden de Economía Social de 
Mercado: su instrumentación 
y funcionamiento (b) 

El Balance Social en la ge^ 
tión empresarial (b) 

Economía Social de Mercado: 
Actividad privada y públi
ca (b) 

Problemas de la moderna di
rección de empresas (b) 

Marco ideológico de la re
forma de la Empresa: La Eco 
nomía Social de Mercado (b) 

Política coyuntural y mone
taria de Economía Social de 
Mercado (a) 

Alternativas de orden econó 
mico y de sociedad (b) 

Política de crecimiento en 
una Economía Social de Mer
cado (b) 

La Economía Social de Merca 
do como aportación a un nu^ 
vo orden económico mundial 
(b) 

Política de clases medias 
empresariales (b) 

La empresa ante el paro ju
venil (b) 

Sep. 197 7 

Oct. 1977 

Nov. 1977 

Enero 1978 

Abril 1978 

Mayo 19'/Ü 

Mayo 197 8 

Junio 1978 

Julio i978 

Julio 1978 

Julio ]978 

Agosto 1978 

Sept. 1978 

(a) Agotado 
(b) Hay existencias 



Cátedra de Política Económica de la impresa 

Núm, A U T O R T I T U L O F e c h a 

26 
27 

28. 

29, 

37, 

37. 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

S. 

S. 

S. 

E. 

S. 

S. 

GARCÍA 

GARCÍA 

GARCÍA 

DüRR 

GARCÍA 

GARCÍA 

ECHEVARRÍA 

ECHEVARRÍA 

ECHEVARRÍA 

ECHEVARRÍA 

ECHEVARRÍA 

36. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

38. E. DURR 

39. CH. WATRIN 

Economía Social de Merca
do Análisis crítico de la 
planificación económica 
(b) 

Memoria de actividades 
Cátedra de Política Econó 
mica de la Empresa (b) 

Mercado de Trabajo en una 
Economía Social de Merca
do (b) 

Política de Clases Medias 
Empresariales (b) 

Balance Social en los paj[ 
ses del mercado común (b) 

El estatuto de la empresa 

La actuación del estado 
en una economía de mercado 
(b) 

Poder en la empresa (b) 

Condiciones para el funcio 
namiento de la actividad 
empresarial en un orden de 
Economía Social de Mercado: 
Consideraciones sobre la si. 
tuación española (b) 

Universidad y realidad em
presarial en una sociedad 
pluralista (b) 

Problemas actuales de la Po 
lltica Económica y Empresa
rial Española (b) 

Die aktuellen Problema der 
. spanischen Wirtschaftsund 
Unternehmenspolitik (b) 

Política de crecimiento me
diante intervencionismo o 
mediante una política de or 
den económico (b) 

El desarrollo de los princi. 
pios de la Economía Social 
de Mercado 

Oct. 197B 

Sept. 19 78 

Nov. 1978 

Febr. 197^ 

Febr. 197y 

Marzo lifJ'i 

Abril 1979 

Mayo 197 9 

Marzo 1979 

Mayo 1979 

Julio 1979 

Julio 1979 

Sept. 1979 



Cátedra de Política Económica de la Empresa 

NOra. A U T O R T I T O L O Fecha 

40 S . G A R C Í A ECHEVARKEA I4enioria de Ac t iv idades Di c . 19 79 

41 E . DÜRR 

42 GUIDO BRUNNER 

43 S.GARClA ECHEVARRÍA 

44 S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

45 MEINOLF DIERKES 
S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

46 S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

47 H. GUNTHER MEISSNER 

48 CHRISTIAN WATRIN 
49 S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

50 S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

51 • S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

52 S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

53 S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

54 

55 

S.GARCIA ECHEVARRÍA 

S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

Dictalten del Grupo Intemacio 
nal de Economfa Social de Me£ 
cado sobre la problemática de 
los planes econóitdcos cuanti
tativos. Ene. 19 80 

El ahorro energético como mo
tor del crecimiento económico. Feb.1980 

Incidencia de la Política Eco
nómica en la planificación y 
gestión empresarial. Mar.19 80 

El Balance Social en el marco 
de la Sociedad Abr.1980 

Balance Social en la Banca Jun.1980 

La empresa media y pequeña: 
su localización en la oollti-
ca económica y de Sociedad. Jun.1980 

Tendencias actuales del Marke 
ting Internacional Jul.1980 
Economía de Mercado Agt.1980 
La productividad como magni- Sep.1980 
tud de medida de los procesos 
económicos. 

Situación actual de la Econo
mía Española Oct.1980 

Problemas que se plantean en 
España para la introducción 
de una Economía Social de 
Mercado. Nov,1980 

Memoria de Actividades Dic.1980 

Balance Social y Sociedad 
(El Balance social como ele
mento integrante en una Eco
nomía Social de Mercado). Ene.1981 

Estructura Económica y Finan 
ciera de las Empresas Media
nas y Pequeñas. Feb.1981 

El papel del Empresario en 
la Economía Social de Merca
do. Mar.1981 



Cátedra d* Política Económica de la Empresa 

Núm. AUTOR TITULO Fecha 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

E.GAUGLER 

O.SCHLECHT 

H. G.MEISSNER 

CHR.WATRIN 

H. ALBACH 

s.GARCÍA ECHEVAR. 

Exigencias de la Economía de 
Mercado a la constitución em 
presarial. Abr.1.981 

Génesis de la Economía Social 
de Mercado. Mar.1.981 

Perspectivas de desarrollo del 
Marketing Internacional: Esce
narios futuros y problemas de 
su medición, Jun.1.981 

Acción concertada. Jul.1.981 

Estrategia para la Empresa. Agt.1.931 

Empleo y productividad de la 
Empresa. Sep.1.981 

62 

63 

64 

65 

66 

S.GARCÍA ECHEVAR. Responsabilidad Societaria y 
Estrategia Bxipresarial: Balan 
ce Social. " 

S.GARCÍA ECHEVAR. 

H.ALBACH 

La Concertación Social y su 
Incidencia sobre la Empresa 
Española. 

Evolución de la Productividad 

S.GARCÍA ECHEVAR. La empresa ante el futuro 

H. ALBACH La Empresa y el Mercado.Re£ 
ponsabilidad social en una 
Economía Social de Mercado. 

Nov.1,981 

Oct.1.981 

DiC.1.981 

Ene.1.902 

Feb.1.982 

67 

68 

69 

E. DÜRR 

S.GARCÍA ECHEVAR. 

S.GARCÍA ECHEVAR. 

S.GARCÍA ECHEVAR. 

H.ALBACH 

¿La inflación como coste de 
la ocupación y del crecimien 
to? Mar.1.982 

Política Retributiva y Polí
tica Universitaria. Abr.1.982 

Memoria de Actividades. Cáte
dra de Política Econímica de 
la Empresa y del Instituto de 
Dirección y Organización de Em 
presas. May.1.982 

Programa de empleo de la Repü-
blica Federal de Alemania. Jun.1.982 

Desafíos planteados a la Eco
nomía Europea. Jul.1.982 



Nüm. AUTOR TITULO Fecha 

72 

73 

s.GARCÍA ECHEVAR. 

H.ALBACH 

Contribución al análisis Agt.1.982 
económico-financiero del 
Avance del Plan General 
de Madrid 

Evolución estructural de Sep.1.982 
la Economía 

74 

75 

76 

77 

7e 

79 

EDUARD GAUGLER 

S.GARCÍA ECHEVAR. 

S.GARCÍA ECHEVAR. 

S.GARCÍA ECHEVAR. 

S. G A R C Í A ECHEVAR. 

HORST ALBACH. 

Interdependencia entre Po
lítica de Personal y Orga
nización Empresarial. 

Integración de España en 
la Comunidad Económica Eu
ropea desde la perspectiva 
empresarial. Referencia e£ 
pecial a las Islas Canarias 

El perfil del economista de 
empresa: características 
determinantes y su inciden
cia sobre las estructuras 
universitarias. 

Capacidad directiva en los 

países en proceso avanzado 

de industrialización: el 

caso español 

Reto empresarial ante la 

actual situación económica 

Reestructuración industrial; 
perspectiva social y econó
mica. 

Oct.1.982 

Mov.1.982 

Dic.1.982 

Enero.1.983 

Febr. 1.983 

Marzo 1.98 3 

80 CHRISTIAN WATRIN Economía de las alternativas 

¿Una alternativa? Abril 1983 



Hi B"ifgM^^ p ^ t e 

SE HABLA DE EQUILIBRIO DINÁMICO 
CUANDO UNA EMPRESA ESTA EN POSICIÓN 
DE HACER FRENTE A LAS PERTURBACIONES 
TANTO EXTERNAS COMO INTERNAS 

Dirección estratégica 
de la empresa 

CUNO PÜMPIN 

P.V.P.; l.OCK) PTS 

PAGS.: 197 

El iBnfljBaiey^ 
toe fundamentos económicos 

dei marf(atjng|r 

P.V P. 
Púa».: 

ISOO Pts. 
297 

Como obra 
de consulta 

resalta su utilidad 
por la definición de más de 

1.200 términos económi
cos, comerciales, esta

dísticos, psicológicos, ju
rídicos y sociológicos ex

plicados con extensión 
V sencillez y desarrolla

dos con n u m e r o s o s 
ejemplos. 

El contenido de 
esta obra es una 
amplia e importante 

síntesis de la Dirección de 
Marketing, escrito en un 

lenguaje fluido y preciso. A 
lo largo de sus páginas se 

van desvelando de for
ma ordenada las líneas 

maestras de una de las 
funciones más importan

tes de la empresa mo
derna: la función 

de Marketing. 

LA DIRECCIÓN 
DE AAARKETNG 

EMMUfOlltEGA MARTÍNEZ 

P.V.P.: 2J00 Pts. 
Págs.: 876 



l l l m ^ ^ l 

lOGISIKACOMtRCIAl 

INUl iUMMiOMMlt l 

IkkUkkkUkkkkkkk 

ikkkkkkkkkkkkkkkk 

Sc' <Ju 111 esta obra un 
gran alUiciitc de la re-
prestíniación fráíkii cic

los temas trataJoi tim 
una profusión do aire-

ílcdor de 2Ü0 figuras. 
La modernríaclon de las 

, decisiones le conlicre a 
la obra una profundi

dad muy espccítica 
y rara de encontrar 

en la literatura 
en español. 

Se abordan las cuestio
nes relalua.s al lujiuei-

miento de las muti\acii> 
nes, a l.i dctcnuiiuniun 

de las inversiones \ A la 
plaiiilicatión de las niisnias. üi 
aciK ulo con las sen iones 

de coMiunieai ion 
Que los üiMinlos 
medios nos olrcten 

LA PUBLICIDAD 
UNA TÉCNICA 

AL SERVICIO DE 
LA ACCIÓN COMERCIAL 

LUIS Arivjc-i Sdnz de ia T j j . i a j 

P.V.P.: 800 Pls. 
Piígs.: » 4 

p V.P.; 900 Pis. 
Pags.; 364 

cOS »:UNüAMENIOS Dtl 
MARKETINf. 

l i ' íOí , W I O D O S Dt INVESIIOACION 
COUtiRClAL 

lAu:> An9e) Sjn£ cM ta Tai^da 

P.V.P.; Tomo 1. m Pl» 
Tomo 11: TW P«»-

Págs.: Tomo I: »* 
Tomo II: 2" 

Esta obra es una intro

ducción al tema d e l 

marketing donde se pre

tende dar un enfoque 

filosófico del problema 

y justificar por qué son 

así los conceptos cientí

ficos del marketing. Se 

insiste en los métodos 

de investigación 

comercial. 

Se expone un amplio 
tonlenido de la econo

mía de la empresa y de 
la política económica de 

la empresa La husque-
• da de una concepción v 
unos planleam l e n t o s 

operativos constituye el 
denominador de i o d j 

esta obra-

JUEGOS DE EMPRESA 
Jú»« Manu«( RoiftHihiai Carrasco 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
Y POLÍTICA ECONÓMICA 

DE LA EMPRESA 

P.V.P.! I 2UÜ Pls 
Pags.; 51M 

Se compara el juego de 
empresa con otras téc

nicas clásicas de ense 
ñanza, analiza la ra/oii 

de la profusión del mis 
mo. expone como debe 

obtenerse el m a .x i m u 
pulencial con este nuevo 

metiHlo pedagógico y ha
ce una evaluación 

riel mismo. 

P.VJP.: 906 Ptt. 
Pags.: Zn 



INIVERSIIMD Y EMPRESA, del Proí. Sanliago Gaivia Eclu-vanía, 29 paus. 
100 Pls. 

FENOMENOI-OGIA Y PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA MULTINAÍ lüNAL, 
del Prol. Andrés Santiago Suárez Suárez, 38 págs. 100 Pts. 

ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA Y DEMOCRACIA EMPRESARIAL, 
del Pruf. Hetbert Schmidt. 33 págs, 100 Pts. 

COSTES Y PRECIOS EN LA EMPRESA PUBLICA, del Consejo Asesor del Mi
nisterio de la República Federal Alemana, 37 págs. LSO Pts. 

ANALISISDEESIADOS FINANCIEROS: 
UN NUEVO ENFOQUE 

^ ^ ^ Barudí Lev 

P.V.P.: 1.500 Pls. 
Págs.: 333 

Presenta 
una moderna 

meludoiogia de análisis 
al servicio de un siste

ma o proceso de infor
mación. Este tipo de 

análisis es tratado como 
una parte integrante de 

la teoría de la decisión 
económica y financiera 

y se considera como un 
nexo de unión entre las 
Hnanzas, la contabili
dad y la economía. 

Ofrece esta obra 
luna amplia selección de 

aportaciones singulares 
m á s significativas en 

lomo a la política empresarial. 
La obra está orientada fundam 

ental mente como obra de 
trabajo para la forma
ción y política económi

ca de la empresa. 

POLÍTICA ECONÓMICA 
DÉ LA EMPRESA 

P.VJP.: Tomo I: I J » Pw. 
T M I M II : i-m Pls. 

Péfi . TiMiio I: SM 
Tomo II : 7M 

POLÍTICA DE CRECIMIENTO 
EN UNA E C O N O M Í A SOCIAL 
DE MERCADO 

p.v.i* •. ma Pi» 
P.igs.: 176 

Facilita una amplia pa
norámica sobre los fun> 
damentos teóricos y las 

experiencias prácti c a s 
que se han dado en la 

política de crecimiento 
en los países desarrolla

dos y en aquellos otros 
que se encuentran en vía 

de desarrollo. 

Trata de los condiciona
mientos de los merca

dos como principales la
zos de unión del entor

no empresarial, así co
mo de las interdepen

dencias entre empresa y 

orden económico q u e 
condicionan la evolución 

de la sociedad. 

EMPIESA Y OitOEN 
ECONÓMICO 

P.V.P.: IjSeO Pt». 



FUNDAMENTOS Dlí LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL, del Piut Hurts Albacli, 
29 pags. lÜO Pis 

COMPORTAMIENTO DE LOS INVERSORES EN VALORES MOBILIARIOS, del 
Piol. Miguel SaiUcsrnascs Mcslrc, 55 págs. 15ü Pts. 

LA I EY CONSTITUCIONAL DE LA EXPLOTACIÓN EN LA REPÚBLICA FE
DERAL ALEMANA, del Prof. Herbcrl Sclmiidt, 48 pags. I SU Pi^. 

EL MODELO YUGOSLAVO DE ORDEN ECONÓMICO Y Í : M P R E S A R I A I , del 
PiiiL Fritz Voigt, 42 págs. 15Ü Pts. 

EL ESTILO DE DIRECCIÓN EN EUROPA, del Prut. Hoisi Lango-Pioliiiis, 46 
páginas. 150 Pts. 

INTERVENCIONES ESTATALES EN LA ECONOMÍA DE MERCADO, dol Con
sejo Asesor del Ministerio Federal de Economía de la R.F.A., 76 pags. 2(X) Pi-, 

ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO, del Grupo Internacional de Ecunonua Su 
t ral de Mercado. 170 págs. 400 Pts. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA ESCASEZ DEL PETRO 
I.EO, del Consejo Asesor del Ministerio Federal de Economía de la R.F.A.. 52 
¡niginas. 200 Pts. 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE ORDENACIÓN DEL SECTOR CREDIIl 
CIO, de la Comisión del Ministerio Federal de Hacienda de la R.F.A,. 47 pags 
200 Pts. 

PARO Y REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA, del Grupo Internacional de Eco 
nomía Social de Mercado, 127 págs. 400 Pts. 

INVERSIÓN PUBLICA, del Consejo Científico del Ministerio de Hacienda de 
la R.F.A., 68 págs. 250 Pts. 

POLÍTICA DE LA VIVIENDA, del Consejo Científico del Ministerio de Econo
mía de la R.F.A., 74 págs. 300 Pts. 

^ [ E IMÍ^^^BCIMT 

(ESTUDIOS DE GESTIÓN COMERCIAL Y EMPRESA) 
REVISTA INTERNACIONAL DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

es una publicación periódica de la Escuela Superior de Gestión Comercial y 
Marketing (ESlC). 

Fomenta el estudio de temas relaciones con la economía y la empresa en 
general y con el marketing en particular, interesando en los mismos tanto a 
las personas vinculadas al Centro como a todos aquellos profesionales que 
estén dispuestos a ofrecer su colaboración. Su objetivo es la proyección 
exterior como órgano de expresión de la Escuela, portavoz de sus realiza
ciones e información de sus estudios y trabajos. 

• Se han publicado 38 números desde el año 1970. 
• Tiene una periocNciclacl cuatrimestral. 
• Formato: 17 x 25 cm. 
• Precio de suscripción: para España 1.500 pesetas, para el Extran

jero. 2.000 pesetas. 


