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Resumen Ejecutivo 

La presente monografía de investigación plantea un recorrido histórico de las relaciones 

entre el Reino Unido y la Unión Europea que conllevan en los últimos años al referéndum 

denominado Brexit, teniendo en cuenta la política migratoria común. El objetivo de la 

investigación es identificar la influencia del Brexit en la política migratoria entre el Reino 

Unido y la Unión Europea. Inicialmente, describiendo la construcción de la UE, teniendo 

en cuenta el análisis de escenarios de negociación a doble nivel. Asimismo, se presenta 

la manera en que los tomadores de decisiones “Policy makers” deben vincular distintos 

escenarios o niveles para el logro de sus objetivos.  

 

Se analizan para ello, dos procesos de importancia; el referéndum de 1975, y el 

referéndum del 2016, relacionando los niveles de negociación doméstico (nivel I) e 

Internacional (nivel II). Como resultado se observa, que en los diferentes procesos de 

integración y cooperación entre los Estados europeos juegan un papel determinante no 

solo los actores, sino los intereses y preferencias de cada gobierno, lo cual los ha llevado 

a ceder parte de su soberanía en pro de un beneficio mutuo y la redefinición del alcance 

de las relaciones europeas. Asimismo, la solicitud de prórroga del Brexit fue planteada en 

gran parte como estrategia de negociación, en aras de lograr la ratificación de los futuros 

acuerdos. Así, se ha generado desconfianza entre la población europea y británica en 

relación a sus políticos, ya que no queda claro si realmente estos defienden los intereses 

entre ambos actores u otros. 

 

Palabras clave: Brexit, Reino Unido, Unión Europea, negociación, migración. 
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Introducción 

La historia de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea ha pasado por un 

complejo proceso de negociación, que permite la suscripción de un modelo de integración 

en el año de 1973. Las disyuntivas generadas por dichas relaciones, motivan para el año 

2016 el referéndum llamado Brexit, el cual redefine su alcance en términos sociopolíticos 

cuyas particularidades generan dilemas a distintos niveles de negociación. Para ello, la 

presente monografía, presenta el alcance de las relaciones entre el Reino Unido – Unión 

Europea: principalmente, la negociación del Brexit y su efecto en la política migratoria 

común, donde se ponen en evidencia los efectos que este proceso genera en los planos 

doméstico e internacional.  

Para ello, se busca responder a la pregunta: ¿Cómo influye el Brexit en la política 

migratoria entre el Reino Unido y la Unión Europea?, teniendo como punto de partida la 

salida de los ciudadanos y del gobierno del Reino Unido de la Unión Europea luego del 

referendo efectuado en el 2016. Esto se realiza a través de tres etapas que coincide con la 

división capitular presentada en este documento: en el primer capítulo se aborda el primer 

objetivo específico, analizando históricamente el proceso de configuración de la Unión 

Europea a partir de las principales teorías de Relaciones Internacionales, se plantea el 

problema de investigación y se establecen los objetivos correspondientes para dar 

cumplimiento a la monografía a seguir. Para lo cual, se expone una visión sobre la 

configuración histórica de Europa a partir del federalismo, funcionalismo, 

neofuncionalismo y por último el intergubernamentalismo, en el cual, se hace hincapié 

en el efecto derrame Spill-over para analizar la negociación desde la Comunidad Europea 

a la Unión Europea.  

Seguidamente, el Capítulo II tiene como objetivo específico describir históricamente la 

naturaleza de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, exponiendo las 

negociaciones desde la solicitud del por parte del Reino Unido para el ingreso ante la 

Comunidad Económica Europea hasta la propuesta Brexit, analizando dichos escenarios 

mediante la dinámica del Juego de Doble Nivel. Con esto, se explican los logros y 

desacuerdos con base al plano domestico (Nivel I), en el cual fue planteado un primer 

referéndum en 1975 con el fin de evaluar la permanencia en la CEE a partir de coyuntura 

migratoria del Reino Unido en la década de 1970. De igual modo, se considera el plano 

internacional (Nivel II), analizando la consolidación y ratificación de un acuerdo pactado 



10 
 

a partir de las discrepancias políticas, económicas y sociales, donde se destacan las 

consecuencias y aplicación de los términos de adhesión. Luego, se realiza una 

comparativa con el referéndum del 2016 sobre la permanencia del Reino Unido en la 

Unión Europea, visto como una segunda negociación a doble nivel, en donde nuevamente 

tiene un alto protagonismo el tema migratorio. Finalmente, el capítulo cierra con el 

análisis tanto del nivel I como del nivel II, referente a las negociaciones entre la UE y el 

RU con base a las condiciones y escenarios para la futura salida. 

Por último, por medio del Capítulo III se desarrolla el tercer objetivo específico, que 

busca establecer los efectos del proceso de negociación del Brexit en términos 

sociopolíticos, destacando las políticas migratorias en medio de las negociaciones del 

Brexit entre 2016-2020, teniendo presente los efectos bilaterales, donde se presenta un 

análisis de la relación entre el Reino Unido vs Unión Europea; a continuación, se destacan 

las principales características de la política migratoria británica en el marco de los 

acuerdos constitutivos de la UE; de igual modo, las medidas legislativas, programas e 

instrumentos financieros frente a la migración irregular del Reino Unido. Por otra parte, 

se analizan las solicitudes británicas en el proceso de negociación, teniendo como 

referente la situación migratoria entre 2016-2020, y los efectos sociopolíticos del Brexit 

como consecuencia de los acuerdos para la salida del Reino Unido. 

Así, el Brexit como proceso de negociación a nivel regional europeo ha trascendido en 

los últimos dos años al análisis de temas políticos, económicos, culturales y sociales. Se 

considera que ha generado efectos no previstos tanto para el Reino Unido como para la 

Unión Europea en lo que puede ser visto como un retroceso en los procesos regionales de 

integración a nivel mundial, es por ello que, este trabajo de investigación aborda un asunto 

de importancia referido a las políticas migratorias comunes, identifica la forma en que los 

actores, las problemáticas y la agenda de negociación se ven afectados por dicho proceso. 

Esto se explica, por el ascenso que toman las migraciones a nivel global y como ello 

afecta un asunto de importancia como lo es la demografía en la configuración 

sociopolítica del territorio.  

Dentro de este contexto, los respectivos análisis que aquí se desarrollan, abordan los 

debates contemporáneos de los Relaciones Internacionales y globales incorporando 

estudios teóricos sobre modelos de integración regional, mecanismos de negociación y 

de resolución de conflictos que en concordancia con las directrices de investigación de la 
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universidad de la Salle, este trabajo se articula con la línea de investigación: territorio, 

equidad y desarrollo, dado que tiene como objetivo generar conocimiento basado en la 

construcción de las dinámicas de desarrollo desde la perspectiva de libertades 

fundamentales de los individuos y la búsqueda continua del buen vivir en el ser humano. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo influye el Brexit en la política migratoria entre el Reino Unido y la Unión 

Europea? 

Metodología 

En el presente trabajo se implementa metodológicamente un enfoque cualitativo, 

estructurado en dos ejes: el primero de tipo histórico, el cual aborda la naturaleza de las 

relaciones con fines descriptivos; y el segundo de tipo documental haciendo uso del 

mecanismo de recolección de datos e información. De este modo, se describe el proceso 

para el ingreso del Reino Unido a la Unión Europea a través de las relaciones bilaterales 

entre dichos actores, así como el alcance de la negociación a nivel normativo, donde se 

establecen los efectos del proceso de negociación, tema que en la actualidad ha generado 

diversas polémicas y posiciones, el cual, ha sido tratado por diferentes autores y desde 

diversas perspectivas en artículos, discursos, medios periodísticos, entre otros. 

Hipótesis 

El Brexit afecta la política migratoria común en función del alcance de las negociaciones 

sobre asuntos comunes. De un lado, posibilita un acceso preferencial para los ciudadanos 

intracomunitarios de la Unión Europea, y del otro, redefine políticas domésticas ajustando 

la política migratoria con la estrategia industrial del gobierno. Con este escenario se 

observa un proceso inacabado a doble nivel en donde la decisión racional en uno de estos 

escenarios afecta directamente al otro escenario de negociación. 
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Capítulo I: La Construcción de la Unión Europea: panorama desde las Relaciones 
Internacionales. De la cooperación a la integración 

En el presente capítulo se identifica la influencia del Brexit en la política migratoria entre 

el Reino Unido y la Unión Europea abordando un análisis histórico acerca de la naturaleza 

de las relaciones entre dichos actores. Para ello, primero se abordan los debates 

federalistas, funcionalistas y neofuncionalistas; segundo, los fundamentos del 

intergubernamentalismo que permiten establecer a los Estados – Nación como principales 

actores de la cooperación internacional. Tercero, se presentan las características del juego 

de negociación a doble nivel, donde se expone un marco teórico de negociación entre 

tomadores de decisión, lo cual repercute en un plano doméstico e internacional 

recíprocamente. Finalmente se destacan las consideraciones finales de este capítulo. 

1.1 Federalismo en Europa: configuración histórica  

Para comprender el inicio de la consolidación del proyecto europeo, se debe reconocer 

que para el período comprendido entre el siglo XVI y XVIII1, primaba el principio de la 

soberanía territorial sin el reconocimiento de ninguna autoridad superior en las 

Relaciones Internacionales; este escenario se mantuvo hasta el tratado de Westfalia2 , en 

donde se dio inicio a una nueva configuración en el orden internacional. De acuerdo a lo 

publicado por Campo y Pérez (2013), el sistema internacional westfaliano se conformó 

como un mecanismo de pesos y contrapesos en el que había una especie de equilibrio de 

poder basado en las alianzas, en donde lo ideal sería un rey soberano que pudiese decidir 

sobre su propio territorio, pero la soberanía jamás fue absoluta.  

Al respecto, este modelo se asienta, hasta el siglo XIX, donde dicho sistema se había 

vuelto tan complejo y rígido, que luego terminaría arrastrando a las potencias europeas a 

las guerras mundiales del siglo XX, siendo estos escenarios bélicos “caracterizados por 

los procesos de limpieza étnica y los desplazamientos forzados por razones políticas y 

religiosas. La Primera Guerra Mundial y los cambios derivados del conflicto en el mapa 

                                                             
1 Periodo en el cual, las principales migraciones en Europa, con flujos tanto de entrada como de salida, se 
encuentran relacionadas con los procesos de conquista realizados por cada civilización, aunque también se 
producen desplazamientos pacíficos como las colonizaciones agrarias impulsadas por los monarcas 
europeos en Prusia, Hungría o Siberia, destinadas a ocupar zonas deshabitadas y a consolidar la ocupación 
de territorios (Universidad de Barcelona, s. f.) 
2 Tratado de Westfalia: proceso que finaliza las guerras de los treinta y ochenta años y que establece las 
bases de un nuevo orden internacional. Firmado en 1648 en las localidades de Münster y Osnabrück. (Galán, 
2015). 
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político europeo provocaron el reasentamiento obligado de más de seis millones de 

personas. Poco después, la revolución soviética y el ascenso al poder del nazismo en 

Alemania dieron continuidad a este proceso” (Universidad de Barcelona, s. f.). 

Por lo tanto, en medio de dichas coyunturas e ideas que buscaban generar seguridad y 

bienestar a las comunidades, el concepto de soberanía absoluta empezó a percibirse como 

poco funcional, donde Torres (2020) hace referencia que, como resultado de la llamada 

Paz de Westfalia, alrededor de 300 príncipes se convirtieron en los soberanos absolutos 

dentro de sus dominios originales o ampliados. Esta distribución de poder territorial 

reemplazó por completo la ya muy deteriorada autoridad central del Sacro Imperio 

Romano, mismo que sería eventualmente disuelto en 1806. De esta manera, la soberanía 

territorial se convirtió en un atributo característico y exclusivo de los nacientes Estados. 

Por consiguiente, dicha trasformación con respecto a la soberanía compartida, planteó en 

un primer momento cómo la agrupación de Estados parcialmente autónomos y soberanos, 

podrían cooperar dentro de una forma de gobierno de múltiples niveles. Así, “los primeros 

funcionarios que hablaron de esto en términos de cooperación europea, fueron Jean 

Monnet, Robert Schuman o Jacques Delors, de los cuales sólo Schuman ejerció 

brevemente la conducción del gobierno nacional, y no precisamente desde su cargo como 

ministro de asuntos exteriores, puesto que la menor visibilidad de los jefes de gobierno 

para entonces se debía, en parte, a la naturaleza voluntaria de la integración regional, que 

no dejaba lugar a la imposición de pautas y tiempos por parte de un Estado sobre los 

otros” (Malamud, 2011, p. 221).  

No obstante, las reflexiones más importantes y relevantes en el campo del europeísmo, se 

produjeron a partir de la segunda mitad del siglo XIX, momento en el que se observa una 

progresiva sustitución de la cuestión religiosa, donde hasta entonces, las poblaciones 

tenían que seguir, compulsivamente, la creencia de su príncipe (cujus regio ejus religio)3. 

“Todavía con los Tratados de Paz de 1648, esa vinculación dejó de ser presunta o 

determinada, de tal manera que las razones de la política ya no se identificaban más con 

las razones de la religión” (Franca, 2006, p. 101); además del universalismo por los 

planteamientos federalistas. En 1849, el escritor francés Víctor Hugo defendió la creación 

                                                             
3 Fue con la Paz de Augsburgo (1555), en la secuencia de la Reforma Protestante, cuando los príncipes 
territoriales de Alemania consiguieron el derecho de determinar la religión oficial de sus súbditos. En ese 
momento, cuatro quintos de la población alemana era protestante (Franca, 2006). 
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de unos Estados Unidos de Europa que planteaba la creación de una nación europea, lo 

que supondría revisar el paradigma del Estado-Nación (Pérez, 2015).  

Es así que, autores como Mariscal (2003), entienden el federalismo como un método para 

la realización de un pacto político jurídico decisivo, es decir, un pacto federal entre los 

Estados o bien una asamblea constituyente generadora de una constitución federal, la cual 

debería ser aplicada a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. De esta forma, el 

federalismo es visto como un primer referente en el proceso de integración en Europa. 

Esta corriente teórica parte de la configuración del Estado - Nación y su rol en las 

relaciones de cooperación e integración entre las naciones. 

1.1.1 Modelo federalista 

Durante la Segunda Guerra Mundial, conviene subrayar que, el Manifiesto de Ventotene4 

desarrolló la idea federalista, no solo con el fin de establecer la paz en Europa, sino de 

garantizar las relaciones entre distintos actores bajo un ambiente de cooperación. Al 

mismo tiempo, aunque esto permitió la intensificación e incremento de las relaciones 

político-comerciales en Europa, Bundy (2016) expone que: 

Los años de entreguerras también presenciaron el desarrollo de las primeras normativas 

e instituciones para gestionar el fenómeno de los migrantes apátridas: un Alto 

Comisionado para los Refugiados5 y la expedición de los pasaportes Nansen6. Pero esa 

primera marea humana fue eclipsada por la oleada de miseria que se produjo durante la 

II Guerra Mundial y después de ésta. Durante los primeros cuatro años de guerra, 

Alemania y la URSS “desarraigaron, trasplantaron, expulsaron, deportaron y dispersaron”  

a unos 30 millones de personas. En mayo de 1945 había más de 40 millones de refugiados 

en Europa, sin techo, desarraigados y huyendo (p.6) 

                                                             
4 Manifiesto de Ventotene: Es considerado un texto emblemático del federalismo, el cual fue redactado en 
el año de 1941 por Altiero Spinelli y Ernesto Rossi. Su tema central es el análisis de las guerras y el motivo 
por el cual se generan. Esto, con el fin de encontrar solución al enfrentamiento entre las naciones europeas. 
(Morante, 2017). 
5 El Alto Comisionado para los Refugiados fue el primer organismo creado en junio de 1921 por la Sociedad 
de Naciones, bajo la dirección del explorador y estadista noruego, Fridtjof Nansen, con el fin de dar solución 
a la problemática de los refugiados (Biblioteca Digital Mundial, 2017) 
6 Pasaportes Nansen hace referencia a un certificado creado por la Oficina Internacional Nansen para los 
Refugiados luego de la Primera Guerra Mundial, el cual permitía a los apátridas o a las personas privadas 
de pasaportes emitidos por su propio país, la libre entrada y tránsito en otros países (Biblioteca Digital 
Mundial, 2017) 
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Bajo este contexto histórico, Mariscal (2003) hace referencia que, los federalistas 

pretendían un acuerdo consistente y preciso frente a las características comunes dentro de 

la organización de Estados, quienes se mostraban dispuestos a una transferencia de 

soberanía y a someterse bajo una institucionalidad integrada por un parlamento bicameral, 

un ejecutivo con diferentes niveles y un tribunal. Por consiguiente, es importante señalar 

que el final de la Segunda Guerra Mundial dejó a Europa destruida y dividida en dos 

bloques políticos e ideológicos, con lo que se fundamentó el proyecto europeo y dio pie 

para que: 

      En 1950, el ministro de asuntos exteriores francés, Robert Schuman, ofreció a Alemania 

–en una propuesta que se conoce como la Declaración Schuman – la puesta en común de 

las producciones de carbón y de acero bajo una alta autoridad común, con el fin de acabar 

con el enfrentamiento secular de Francia y Alemania por el control de las regiones 

productoras de la industria pesada de la cuenca del Rhur7, a partir de un primer acuerdo 

al respecto suscrito por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y los países del Benelux 

(Bélgica, Holanda y Luxemburgo) en 1949. (Mellado, 2017, p.21). 

Fue así que, para el 18 de abril de 1951, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y 

Luxemburgo firman en París el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero, en adelante CECA. Propuesta que fue transmitida a otros países 

europeos con el fin de abordar no solo una cooperación en términos económicos, porque 

de manera adicional se plantea el inicio y las bases de una federación europea en pro de 

la consecución y mantenimiento de la paz. De esta forma, se acoge la idea del federalismo, 

como un modelo que “permite reorganizar la identidad política de las sociedades y su 

territorio de forma idónea, teniendo en cuenta, las relaciones en términos de integración 

y globalización de la época, además de la compatibilidad con otras naciones sin afectar 

la armonía propia” (Rojo, 2000, p. 53). 

Para 1952, entró en vigor la CECA, la cual afectaba a la producción y comercialización 

de carbón, coque, hierro en lingotes, limaduras de hierro y productos siderúrgicos. 

Mediante su actividad, se buscaría “el desarme arancelario total en el sector, una 

competitividad real que contribuiría a la bajada de precios, la reconversión o 

                                                             
7 La cuenca del Rhur es una de las regiones industriales más desarrolladas del mundo. Este distrito está 
atravesado por líneas ferroviarias, vías fluviales interiores y está compuesto por las ciudades industriales 
más importantes de la región son las de Essen, Düsseldorf y Dortmund, entre otros territorios que contienen 
grandes yacimientos de carbón (Pellini, 2020). 



16 
 

modernización de las industrias obsoletas y políticas sociales para beneficiar a mineros y 

trabajadores metalúrgicos” (Gutiérrez, 2013, p. 1). En este sentido, se llevó a cabo el Plan 

Schuman, el cual puso en evidencia la construcción de unas instituciones supranacionales 

que soportaran y permitieran construir la idea de una Europa sin enfrentamientos bélicos. 

En medio de este propósito, el primer ministro galo, René Pleven8, lanzó la idea de una 

Comunidad Europea de Defensa (CED) mediante la creación de un ejército europeo, en 

el que se pudieran integrar las fuerzas armadas, encargadas de la defensa territorial de la 

Europa occidental. Así, en cuanto a la CECA y sus principales objetivos, se afirma que: 

 El objetivo central detrás del Plan Schuman era político más que económico. En 

otras palabras, dicho plan buscó dar una solución económica a un problema 

esencialmente político: la prevención de una nueva guerra por la vía de la 

integración económica y política de Europa. La elección de Jean Monnet9 como 

primer presidente de la Alta Autoridad de la CECA dejó claro que el grupo de los 

seis buscaba algo más que “los beneficios materiales de un comercio más libre”. 

Monnet mismo se encargó de confirmarlo en marzo de 1953, al afirmar que: 

Nuestra Comunidad no es una asociación de productores de carbón y acero; es el 

principio de Europa (Torres, 2008, p.721). 

Es así como para la década de los 50 y 60, el escenario migratorio empieza a tener un 

cambio, pues países como Alemania, Bélgica, Austria, Francia y Reino Unido empiezan 

a demandar trabajadores para su expansión económica e industrial, a su vez Francia, 

Alemania y otros países europeos demandaban la libre circulación de personas, por lo 

cual con el Tratado Roma en 1957 no solo se constituye formalmente la Comunidad 

Económica Europea (CEE) sino que se liberalizan los controles fronterizos (González et 

al. 2010 p. 75) 

                                                             
8 René Pleven (1901 - 1993) Fue un político francés, miembro del Comité de Coordinación Franco-
Británico en la Segunda Guerra Mundial, tuvo un papel preponderante durante esta, ya que, fue puente de 
comunicación entre el movimiento de resistencia interno y el general Charles de Gaulle en Londres. (Ruiza, 
Fernández y Tamaro, 2004). 
9 Jean Monnet, Político, diplomático y economista francés que desempeñó un papel activo en la creación 
de la Comunidad Económica Europea (CEE) 
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1.2 El mercado común: un paso hacia el Funcionalismo  

Acorde a este escenario, el funcionalismo fue considerado como una estrategia para la 

integración europea durante el período de entre guerras. Su principal proponente David 

Mitrany10, parte del supuesto de que el motivo principal de los Estados para integrarse 

debe ser la satisfacción de las necesidades humanas, pero los gobiernos no tienen las 

capacidades ni el interés suficiente para hacerlo. Por lo tanto, “la integración se puede 

concebir efectivamente a través de agencias especializadas (en este caso comunidades y/o 

instituciones como las mencionadas anteriormente) en las áreas específicas que se desean 

incluir en el proceso” (Zozaya, 2008, p. 8). 

Allí fue donde el Tratado de Paris en 195111 con la constitución de la CECA generó un 

precedente, al instaurar una comunidad supranacional basada y dirigida por las siguientes 

instituciones: en primer lugar, la alta autoridad común, un organismo ejecutivo 

supranacional compuesto por nueve miembros políticos e industriales. Es aquí donde es 

importante señalar que, inicialmente esta comunidad basó sus ideales y fines en el 

funcionalismo, que expone la integración como un proceso gradual y acumulativo, es 

decir, que el establecer vínculos entre los diferentes sectores socioeconómicos debe ir 

incrementado gradualmente, en donde cada una de las partes cumplen funciones 

determinadas que hacen servir o “funcionar” un sistema. Sin embargo, de acuerdo a 

Salomón (1999) destaca que, uno de los riesgos que identifica el modelo es que la 

concentración de poder es un riesgo que no debe asumirse, por lo cual, en este caso el 

Estado debe ir de la mano con la organización de las entidades supranacionales.  

Como segunda institución, la Asamblea Parlamentaria, sesionada por primera vez en 

Estrasburgo en 1952, reunió a 72 delegados de los parlamentos nacionales de los seis 

países miembros de la Comunidad. Esta Asamblea, desempeño una función de control, 

ya que se reuniría una vez al año para discutir el informe de la alta autoridad común 

(Vázquez, 2004). Y finalmente un Consejo de Ministros Extraordinario, conformado por 

                                                             
10 David Mitrany: Principal expositor de la corriente teórica funcionalista. Elabora en el periodo entre 
guerras, un sistema de cooperación y paz (Mitrany, 1943). 
11 El Tratado de París se basa en la Convención y constitución de la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero (CECA) que reunió a 6 países (Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos) 
por primera vez, hace que todos los países tengan una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos 
para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países 
en desarrollo a hacerlo (Parlamento Europeo, 2017) 
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los representantes gubernamentales de los seis Estados miembros, que debían alcanzar la 

unanimidad para adoptar los diferentes acuerdos.  

Por otro lado,  frente al rumbo de la CECA, se observaron distintas posiciones: i) 

Influyentes asociaciones comerciales francesas que se habían opuesto al intento de 

“destruir el principio esencial de la representación empresarial”. ii) Entre los alemanes, 

el nivel de aceptación del Plan Schuman había caído del 75% en junio de 1950 al 47% en 

enero de 1952. iii) El poco interés que el nacimiento y proyecto de la CECA despertó en 

los influyentes círculos académicos anglosajones (Torres, 2008). Sin embargo, uno de los 

fines de este proyecto, fue suprimir los ideales y actitudes nacionalistas dentro de cada 

una de las poblaciones, inicialmente de los países miembros, puesto que, dichas 

diferencias podían llegar a convertirse en un factor determinante para nuevos 

enfrentamientos bélicos entre los Estados. Por tanto, Salomón, (1999) expone que, para 

satisfacer las necesidades básicas de una población es necesario un común acuerdo entre 

los gobiernos y las poblaciones involucradas, que progresivamente generará una red con 

vistas a la integración. Al respecto, se menciona que: 

 La CECA conoció cierto éxito al regular el mercado del carbón y del acero e 

impulsar el crecimiento de esta industria. Entre 1954 y 1962, la producción de 

acero pasó de 42 a 73 millones de toneladas anuales y el comercio 

intercomunitario se cuadruplicó. La Alemania federal asumió el pleno control 

económico del Ruhr en 1951 e incorporó el Sarre a su soberanía en 1957 (Gil, 

2017, p.26). 

De cualquier modo, en 1954 se produjo la primera crisis, cuando el proyecto de crear una 

Comunidad Europea de Defensa (Plan Pleven) “fracasó al ser rechazado por la Asamblea 

Nacional francesa, con lo que parecía quedar patente que no era posible avanzar en la 

integración política sin ampliar las bases de la cooperación económica, menos sujeta a las 

resistencias nacionales” (Mellado, 2017, p. 21). Aunque la CECA puede ser analizada, al 

menos en cuanto a su estructura, en términos funcionales, su posterior evolución resulto 

ser distinta a la esperada por el funcionalismo. Por ende, en el ámbito académico desde 

fines de los años cincuenta aparecieron nuevas propuestas explicativas algunas de corte 

pluralista, como el neo-funcionalismo y otras realistas como el denominado 

Intergubernamentalismo. 
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1.3 La Comunidad Económica vista desde el Neofuncionalismo y el efecto derrame 

Spill-over 

El neofuncionalismo, de acuerdo a lo planteado por Lion (2019), conforma una corriente 

teórica que pretendió otorgar una explicación tanto al proceso de integración europea, 

como a otros proyectos de integración regional. Según el padre del neofuncionalismo 

Ernest Haas12, la superación de un conflicto político podría realizarse mediante procesos 

de integración que evolucionarían a lo largo del tiempo, por medio de una dinámica propia 

mediante una sucesión de pequeños pasos.  

Al respecto, Oyarzún (2008) hace referencia que, Haas argumenta que, de producirse una 

cooperación técnica exitosa en un área, se genera desbordamiento (spill-over) hacia otras 

esferas que podrían incorporar hábitos socioculturales y políticos. Asimismo, Haas 

destaca que no se puede separar el poder del bienestar, sino que se analiza la función de 

los partidos políticos, asociaciones empresariales y los sindicatos en sus actitudes hacia 

la integración. En efecto, el neofuncionalismo rige el efecto indicado o desbordamiento, 

es decir, una lógica expansiva entre los sectores a partir de su integración. 

En relación, el efecto desbordamiento (spill-over) es un concepto que parte de la corriente 

teórica neofuncionalista, el cual es desarrollado por Ernst B. Haas y Leon N, Lindberg. 

En primera instancia, este concepto, hace referencia a un proceso que tiene como objetivo 

principal describir el desarrollo de la integración económica y política entre determinados 

actores. En este orden, Haas (2004) expone que, el efecto spill-over se entiende como una 

técnica de expansión sectorial que depende de un proceso de integración en desarrollo, 

de acuerdo a la interdependencia que puede existir entre los ámbitos políticos y 

económicos, supone que, este efecto de derrame o desbordamiento entre sectores, traería 

consigo un grado de integración mayor. 

Por otro lado, León Lindbergh define el efecto spill-over con base en su planteamiento 

acerca de las consecuencias entre la integración económica para la integración política. 

Inicialmente expone que la integración tanto política como económica hacen parte de un 

proceso por el cual, los gobiernos prescinden del deseo de gobernar de forma 

                                                             
12 Ernst Haas, Una Autoridad líder de la Relaciones Internacionales. Se destacó por la elaboración y 
desarrollo en parte de los conceptos y procesos de la integración internacional. (Hyman, 2003). 
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independiente y buscan facultar un órgano central en la toma de decisiones, tanto en 

términos de política exterior como de políticas domésticas (Mariscal, 2003). 

Como consecuencia de lo anterior, dicha concesión de poderes por parte de los gobiernos 

a instituciones centrales crea presiones en los diferentes actores políticos, lo que tiende a 

hacer uso del poder y autoridad en otras áreas adjuntas. Por ende, de acuerdo Mariscal 

(2003), este proceso desencadena una dinámica política y económica que promueve la 

cooperación entre los gobiernos. De allí que, en el año 1955 Jean Monnet renuncio a la 

presidencia de la Alta Autoridad de la CECA, debido a que estaba en desacuerdo con las 

decisiones tomadas en lo que respectaba a la Comunidad Europea de Defensa, puesto que 

no era el primer proyecto sin éxito, es decir: 

Entre 1951 y 1954 habían fracasado varios planes sectoriales destinados a 

acompañar a la CECA en el impulso a la integración económica y social. Tales 

habrían sido el Mercado Común Agrícola (el pool verde), la Comunidad Europea 

de la Salud (el pool blanco) o la Autoridad Europea de los Transportes. (Gil, 2017, 

p, 32) 

Sin embargo, para ese mismo momento en Holanda se exponían diferentes proyectos que 

permiten el avance en la integración económica europea. Si bien el desarrollo de la CECA 

había dejado a la vista una serie de problemas en cuanto a su estructura y coordinación 

económica de los seis Estados miembros. En abril de 1955, los tres ministros de 

Relaciones Exteriores del Benelux, acordaron el llamado Plan Beyen, el cual buscaba 

generar un mercado común europeo, que, mediante la supresión de los aranceles interiores 

y el establecimiento de una tarifa exterior única, posibilitaria las pautas para una futura 

unificación comercial, financiera y monetaria (Gil, 2017). 

De este modo, la teoría del neo-funcionalismo surgió en cierta medida a partir de los 

planteamientos expuestos por Mitrany en el funcionalismo. En este orden de ideas, 

Zozaya (2008), expone los argumentos de Ernst Haas frente a cómo, la integración exitosa 

en un sector pasa a otro por un efecto llamado spillover o derramamiento. Según Haas el 

spillover fomento la creación de la Comunidad Económica Europea, en adelante (CEE) y 

del EURATOM después del éxito que obtuvo la CECA. Haas sugiere también, que el 

objetivo de la integración es crear “una comunidad política supranacional 
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institucionalizada” (p.9), en un punto medio entre una federación y una organización 

internacional. 

Otro rasgo que aporta Haas con respecto a la integración, es que el avance debe ser visto 

desde las ganancias o pérdidas que tendrán los actores al integrarse, ya que, dicho proceso 

debe enfocarse en los intereses y valores que defina cada grupo. Ciertamente, las 

expectativas frente a las ganancias dentro de una organización supranacional, permiten 

que las elites trasciendan sus fronteras en búsqueda de pares con ideales similares. Es por 

esto que, el trabajo que los sectores gubernamentales y privados realizan con objetivos 

particulares es la propuesta de cómo surge la integración (Dougherty & Pfaltzgraff. 1993).  

Con referencia a lo anterior, la CEE tenía como objetivo fundamental la creación de un 

gran mercado único para los seis socios, lo cual se lograría imponiendo una unión 

aduanera y la libertad de circulación (de personas, capitales, servicios y mercancías) en 

el territorio comunitario; asimismo, el derecho al establecimiento, es decir a residir y 

trabajar en cualquier país miembro generándose así una mayor circulación de migrantes 

entre dichos Estados, junto con la coordinación de los mecanismos monetarios a través 

de los tipos de cambio. Por ende, según Dougherty & Pfaltzgraff (1993), afirma que, “las 

decisiones tempranas se derraman en nuevos contextos funcionales, abarcando cada vez 

más gente, llaman a consultas y contactos inter-burocráticos cada vez mayores, 

respondiendo a nuevos problemas que surgen de las transacciones anteriores” (p. 451).  

Al respecto, la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA), o Euratom, fue una 

organización basada en el desarrollo de la investigación nuclear, la difusión de 

conocimientos, la protección sanitaria, el aprovisionamiento, la seguridad, el régimen de 

propiedad y el establecimiento de un mercado interior; que, si bien tenía su propia 

comisión y su consejo, entró en funcionamiento en enero de 1958, compartiendo con la 

CEE la Asamblea y el Tribunal de Justicia. De acuerdo a lo expuesto por Haas, surge un 

interrogante frente a la capacidad de las organizaciones para trascender las fronteras y 

transformar el sistema internacional. Una explicación a esto es que, el sistema 

internacional actúa mediante la organización de un conjunto de estructuras, procesos y 

leyes, donde se establecen las acciones y tareas que cada actor debe realizar (Tomassini, 

1988).  
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Frente a este conjunto de actividades, existe la toma de decisiones y resultados que se dan 

al interior del sistema y que pasan a determinar las dinámicas de integración o 

desintegración en el entorno internacional. A su vez, los agentes nacionales cumplen el 

papel de evaluar y promover alternativas en pro de fortalecer o debilitar las instituciones, 

las cuales, por su parte, cumplen el papel de facilitar la cooperación dentro del sistema 

internacional. 

Con lo anteriormente descrito, la idea principal de este proceso era construir una 

comunidad política supranacional institucionalizada, que, tanto en su estructura como en 

su perspectiva, representaran las acciones de una organización supranacional sin la 

influencia del pensamiento federal (Dougherty & Pfaltzgraff. 1993). En este orden de 

ideas, la Figura 1 establece una descripción y comparación a partir de variables como, la 

dinámica, el resultado y la vigencia de cada una de las ideas e hipótesis planteadas en 

cada corriente teórica. Principalmente, entre la teoría federalista, el funcionalismo y el 

neo-funcionalismo (siendo estas ideas y doctrinas sociopolíticas la base para el desarrollo 

de la integración regional europea). Asimismo, se exponen los planteamientos de la teoría 

intergubernamentalista y la gobernanza multinivel, que se desarrollaran posteriormente, 

dando continuidad en términos teóricos a la organización y conformación de la actual 

Unión Europea.   
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Tabla 1. Cuadro comparativo de las principales corrientes teóricas de integración 
regional. 

 
Fuente: Elaboración propia. Basada en Mariscal, 2003.  
  

Teorías Dinámica Resultado Vigencia

Funcionalismo
David Mitrany
Establecimiento de organizaciones funcionales 
técnicas 

Grupo de organizaciones 
Funcionales despolitizadas

Federales 
Regionales

1933-1950

Neo- Funcionalismo

Ernst B. Haas
Desbordamiento (spillover)
Actores principales:
Grupos económico- sociales 
Instituciones contemporáneas 
Lindberg. Nye. Schmiter
Interactiva multidimensional, Secuencias y ciclos
(Spill-arround and Spill-back)

Comunidad política supranacional e 
institucionalizada.

Sistema decisorio colectivo entre 
naciones 

CCEE: 1951-1975

CCEE: !965-1975
CE/UE:!986,1992, 2001

Intergubernamentalismo

Stanley Hoffmann
Los Estados naciones sobreviven y son los 
actores preminentes transformados por las 
CCEE

Andrew Moravesik 

Convergencia de preferencias: 
Los gobiernos racionales forman la preferencias 
estatales con los grupos privados internos y las 
hacen converger en negociaciones de poder 
entre EE, saliendo garantes las Comunidaddes 
Economicas Europeas 

Régimen internacional con menos 
Estados nacionales mayores.

Modelo principal 

Estados de la Comunidad 
Economica Europea 1996-
1985.

Estados Comunidad 
Economica Europea - Union 
Europea: 1957-1997

Gobernanza Multinivel
Nogociacion continua de actores poblicos y 
provados de diferentes niveles en distintos 
ambitos y campos 

Red de actores con el interes común 1998-2004

Federalismo

1945-1951
Renacimiento 
1984-1986

Debate Pre-TUE 1992

Tratado constitucional 
2004

Acto político-jurídico: 
Pacto federal

Asamblea Constituyente 

Creación de una Constitución 

Proceso de federación 

1.      Un Estado federal

2.      Federación sui generis, 
organización político-jurídica de varios 

niveles y característica

3.      Federalismo: Reparto de 
competencias y generación de confianza

4.      Federalismo supranacional: 
Policentrico y pluralista
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1.4 El Intergubernamentalismo Liberal: la importancia de lo gubernamental en la 

maximización de los intereses.  

En el período que precedió a la creación de la CEE, Robertson (1961) evidencia como 

existen diferentes etapas que fueron configurando los acuerdos iniciales para establecer 

un acuerdo común que llevará a la Unión Europea. Una de ellas, se relaciona con la 

negociación del Plan Fouchet13, que se llevó a cabo en el inicio de la década de los 

sesenta. Dentro de esta etapa se presentaron propuestas referentes al estatuto político de 

los pueblos europeos sobre la base de una confederación, del cual, no se obtuvo resultado 

alguno.  

Sin embargo, otro rasgo adicional al Tratado de Roma que prioriza la transformación de 

la política migratoria en Europa, fue el Convenio de Nápoles en 196714,debido a que, la 

falencia en temas como; la delincuencia en las fronteras, la intensificación en el tráfico 

de drogas, la inmigración ilegal y el terrorismo, puso en evidencia que al interior de la 

comunidad todavía se presentaban una serie de vacíos en el marco normativo. Con este 

convenio, se logró configurar un marco jurídico en las comunidades europeas, al igual 

que la construcción de una cooperación intergubernamental progresiva y una asistencia 

mutua entre los países miembros (Pedroza, 2009). 

Al referirse a la construcción de una cooperación intergubernamental, los países parte de 

la CEE se adelantaron bastante en el periodo que comprendió la década de los setenta, 

diversos temas al respecto fueron tratados y dentro de los que se pueden integrar la justicia 

y asuntos del interior. Al mismo tiempo que, parte de esta cooperación fue guiada a 

solventar dificultades de aquel momento como la inmigración, los derechos de asilo y la 

cooperación policial y judicial, en primera instancia una solución propuesta para las 

problemáticas de ese momento fue la creación del grupo TREVI15 con la finalidad de 

                                                             
13 Plan Fouchet. Iniciativa formulada por el general De Gaulle en 1960 para establecer una unión política 
europea sobre la base de una confederación. El proyecto de tratado, elaborado por una comisión de expertos 
presidida por Fouchet, fue abandonado en 1962, a causa de la falta de acuerdo (Enciclopedia Jurídica, 
2020). 
14 Por medio del Convenio de Nápoles firmado en Roma el 7 de septiembre de 1967, que promueve la 
asistencia mutua entre las administraciones aduaneras (UE, 2011)  
15 Grupo TREVI, compuesto por funcionarios de los servicios competentes de los distintos Estados 
miembros. Encargado inicialmente de las cuestiones correspondientes al terrorismo y a la seguridad interior 
(UE, 2011). 
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crear una red de ayuda y asistencia en materia policial y judicial para la seguridad interior 

y el terrorismo. 

En esta misma coyuntura, Mellado (2017) expone como se sobrevino una crisis basada 

en las diferencias en medio del proceso de voto en el consejo y las propuestas 

encaminadas a la financiación de la Política Agrícola Común (PAC). Como consecuencia 

de ello, se dio el retiro por parte de Francia, lo que fue considerado el proceso de “la silla 

vacía”, ya que este país dejo de participar en dichas negociaciones, situación que vino 

acompañada por la crisis del petróleo de 1973, y que llevo a el decrecimiento en las 

grandes ciudades durante la década de los setenta y ochenta. Con esto, el desarrollo 

tecnológico contribuyó a que no fueran necesarios trabajadores poco cualificados, sino a 

la inversa, resaltando las actividades en el sector terciario sobre el resto de los sectores 

económicos (González et al. 2010).  

No obstante, para el año 1978 se llevaron a cabo en Bremen y Bruselas los consejos 

europeos que dieron paso a la creación del Sistema Monetario Europeo (SMP), el cual 

consistía en la unidad de una cuenta común y dar paso así a la unidad monetaria europea. 

En este mismo orden, “para 1981 es expuesta el Acta Europea, que integró temas como: 

cooperación política, cultura, derechos fundamentales, armonización de las legislaciones 

fuera de los ámbitos regulados por los tratados comunitarios y lucha contra la violencia, 

el terrorismo y la delincuencia” (Mariscal, 2003, p. 212).   

Por ende, de acuerdo al Parlamento Europeo (2018) se destaca que, pasada la década de 

los sesenta e inicios de la década de los setenta, se despliegan una serie de iniciativas que 

tuvieron como fin; el restablecimiento en la convergencia de las políticas económicas y 

fiscales, dar solución a la inestabilidad monetaria y a los efectos que consigo llevaba. En 

efecto al resultado de este proceso en la cumbre de Fontainebleau en 1984, fue concertado 

que los jefes de Estado y de gobierno debían convenir tres reuniones por año, esto con el 

fin de tratar asuntos concernientes a la comunidad y la cooperación política entre países.  

Si bien es cierto que, Mariscal (2003) hace referencia a que, para el realismo clásico de 

las Relaciones Internacionales, la integración no ofrecía cambio alguno, dado que solo se 

resumía en tener como actor principal a los Estados y consolidar relaciones entre los 

mismos, basadas en poder y organizaciones internacionales; para el 

Intergubernamentalismo la propuesta de nuevos conceptos basados en el análisis de la 
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capacidad de acción y soberanía de los Estados toma fuerza para este momento. Cabe 

agregar que, en este contexto, el papel de la comunidad europea en el 

Intergubernamentalismo es de sustentar la permanencia de los Estados- Nación, en efecto 

a que, la supervivencia y permanencia de los Estados como actores principales dentro del 

sistema es vista como obsoleta en el cumplimiento de sus funciones. 

Sin embargo, es conveniente precisar, de acuerdo a Hoffman, que “no es pertinente 

analizar la Comunidad Económica Europea (CEE) con la teoría tradicional de la 

integración, como primera instancia. Por el contrario, este análisis debe ser elaborado 

desde una perspectiva que se le considere como Régimen Internacional16 (Vieira, 2005, 

p. 259), el cual impone unas limitaciones, pero al mismo tiempo, ofrece oportunidades 

con el fin de reducir la capacidad del Estado y, de manera simultánea, lo mantiene dentro 

del sistema. En este orden de ideas, tras el proceso crítico en la conformación de las 

características de la Unión Europea y las disposiciones dentro del presupuesto en términos 

comunitarios, se acuerda crear un comité ad hoc, el cual tendría las funciones de presentar 

sugerencias para la mejora del funcionamiento tanto del sistema comunitario como de la 

cooperación política.  

Posteriormente, como resultado de la concertación en la conferencia de Milán en 1985, 

el Consejo Europeo toma la decisión de convocar a una conferencia intergubernamental, 

esto con el fin de dar solución a tres objetivos específicos; en primer lugar, estudiar las 

competencias de las instituciones, en segundo lugar, determinar la extensión de estas 

competencias en la Comunidad y hacia nuevas esferas de actividad y, por último, la 

creación de un verdadero mercado interior (Secretaría General del Consejo, 2012, p. 9). 

En consecuencia, esta serie de procesos dieron paso a la firma del Acta Única Europea en 

1986, que resulta ser, en primera instancia, una modificación sustancial al Tratado de 

Roma. Este acuerdo que entra en vigor hasta 1987, y trae consigo una serie de 

disposiciones que hacen referencia principalmente a la ampliación de las competencias 

de la Unión, mejora de la capacidad de decisión del Consejo de ministros y fortalece el 

papel del Parlamento Europeo. En lo planteado dentro de este nuevo orden, la principal 

                                                             
16 Regímenes Internacionales: Esta figura es introducida en las Relaciones Internacionales por John Gerard 
Ruggie que lo definió en 1975 como un conjunto de mutuas expectativas, normas, regulaciones, planes, 
energías organizativas y compromisos financieros que han sido aceptados por un grupo de Estados” (Sogge 
et al., 2009). 
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hipótesis expuesta según Mariscal (2003), habla acerca de la convergencia de preferencias 

como condición necesaria para nuevas políticas comunitarias o procedimientos decisorios 

más centralizados. En este sentido, se habla de una relación entre la institucionalidad que 

el Intergubernamentalismo planteó y el poder relativo de los Estados frente a sus intereses 

nacionales, en el cual, el Estado no pierde ni gana ningún poder dentro de Europa, por el 

contrario, existen tres ganadores que son: los súper gobiernos, los gobiernos y las 

burocracias que permanecen como principales actores en el sistema (Hoffman, 1989, s/p).  

Por consiguiente, los avances obtenidos con los procesos anteriormente mencionados en 

los temas migratorios, favorecieron una nueva estructuración para el acuerdo del Acta 

Única Europea y se relacionan directamente a las modificaciones y agregados a las leyes 

para este momento. Pedroza (2009), establece que el objeto de estas reformas fue la 

profundización en la mejora de los medios de trabajo; la determinación del rol para la 

comisión frente al dialogo social a nivel europeo y la adhesión del título V. Este último 

tuvo como fin, focalizarse en reducir con sus políticas el retraso estructural de la región 

y la diferencia entre los estados menos favorecidos. Paralelamente, se dio paso al 

desarrollo del Acuerdo Schengen17, convenio que es relevante para este proceso, debido 

a que, a partir de su implementación, se pretendía armonizar y unificar las regulaciones 

frente a la migración, procesos de movilidad de ciudadanos, controles fronterizos, política 

de visados y cooperación policial y judicial. (UE, 2011)  

Al lograr la estabilización en políticas de libre circulación de personas fue posible 

determinar la eliminación de fronteras para los ciudadanos que hacen parte de la 

comunidad, al mismo tiempo que para nacionales extracomunitarios. Por otra parte, este 

proceso de avance permitió a la Unión Europea determinar aspectos principales para 

alinear la política migratoria frente al ideal como comunidad y el respeto por los demás 

Estados en sus políticas de inmigración y asilo. Como primera medida en este panorama 

migratorio, se decide fortalecer la cooperación entre estados, tanto con los países de 

origen y tránsito, como con miembros parte de la comunidad europea. (Pedroza R. 2009) 

                                                             
17 Acuerdo de Schengen, de 19 de junio de 1990, en el cual se establece el conjunto de los territorios de los 
Estados a los que se apliquen plenamente las disposiciones relativas a la supresión de controles en las 
fronteras interiores y circulación de personas. Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y 
cooperación (2016) 
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Fue así como, luego se firma el Tratado de Maastricht para 199218, con el cual se define 

la conformación de una Unión Económica, Monetaria y Política. En este orden, de 

acuerdo a Vieira (2005), el argumento de la mencionada teoría, enfatiza que la integración 

europea fue una serie de adaptaciones racionales por parte de los líderes nacionales a las 

oportunidades provenientes de la evolución de una economía mundial interdependiente, 

del poder de los Estados en el sistema internacional y del potencial de las instituciones 

internacionales para aumentar la credibilidad de los compromisos interestatales. Todo 

esto, ha permitido a la integración europea disponer de distintas teorías durante la 

evolución de su proceso de integración: funcionalismo, neo-funcionalismo e 

Intergubernamentalismo. 

1.5 Negociación desde la Comunidad Europea a la Unión Europea: un juego de doble 

nivel  

Luego de revisar la importancia de la anterior teoría liberal, como eje para redefinir el 

alcance de las relaciones europeas, Nemiña y Zelicovich (2017), citando a Robert Putnam, 

evidencian la importancia de los formuladores de política exterior19 en un escenario 

intergubernamental. Para las Relaciones Internacionales, la relevancia del trabajo 

“Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games”, toma como eje 

principal temas comerciales, financieros y de seguridad, los cuales han sido analizados a 

partir del supuesto donde, los procesos de negociación internacional deben entenderse 

como un juego de doble nivel que abarca tanto lo doméstico como lo internacional. 

En este ámbito internacional, es preciso tener en cuenta la teoría del comportamiento de 

las negociaciones sociales, la cual aporta un análisis de los conflictos y la cooperación 

internacional. De acuerdo a lo publicado por Putnam (1988), en relación a Richard E. 

Walton y Robert B. McKersie, autores de dicho planteamiento, señalan cómo la política 

de muchas negociaciones internacionales puede concebirse provechosamente como un 

                                                             
18 Tratado de Maastricht: Tratado firmado el 7 de febrero de 1992 y que entra en vigor en 1993. Modifica 
los anteriores acuerdos de la Unión Europea (UE). Al mismo tiempo crea la UE, basado en tres pilares. las 
Comunidades Europeas, la política exterior y de seguridad común (PESC) y la cooperación en los ámbitos 
de la justicia y los asuntos de interior (JAI). Tratado de Maastricht y Ámsterdam (Fichas técnicas sobre la 
Unión Europea, 2018). 
19 Política Exterior entendida como el conjunto de políticas, decisiones y acciones que integran un cuerpo 
de doctrina coherente y consistente, basado en principios claros, solidos e inmutables, forjados a través de 
su evolución y experiencia histórica (...) por el que cada Estado (...) define su conducta y establece metas y 
cursos de acción en todos los campos y cuestiones que trascienden sus fronteras o que pueden repercutir al 
interior de las suyas; y que es aplicado sistemáticamente con el objeto de encauzar y aprovechar el entorno 
internacional para el mejor cumplimiento de los objetivos trazados (Hernández, 1988, p. 24). 
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juego de dos niveles, haciendo referencia a la importancia que tiene la ratificación o el 

rechazo de las decisiones tomadas dentro de los procesos de negociación, y lo que esto 

implica para cada actor. Al respecto, se destaca que: 

Fue así como para 1988 se presenta una aproximación teórica a la relación que 

existe entre la política doméstica y las relaciones internacionales, en la cual se 

hace referencia a ello, cuando se habla de decisiones de gobierno que afloran del 

proceso político dentro de las fronteras de un país. Mientras que por Relaciones 

Internacionales se entiende las negociaciones entre representantes de diferentes 

países aludidos a problemáticas tales como relaciones comerciales, de crédito 

internacional, entre otros (González, 2008, p. 66). 

En efecto, de acuerdo a Putnam (1988), la interacción doméstico-internacional puede ser 

vista como “un esquema de dos niveles, en el cual se puede estudiar la interacción de la 

política nacional-internacional, dado que en las negociaciones internacionales los líderes 

están sentados en dos mesas simultáneamente: el nivel nacional y el internacional” 

(González, 2008, p. 66). En el nivel nacional, los grupos domésticos como lo son los 

partidos políticos, los grupos de interés y las clases sociales, quienes defienden y 

prevalecen sus intereses presionando al gobierno para que adopte políticas favorables 

para sus gremios. Así mismo, el esquema reconoce que las políticas domésticas pueden 

ser usadas para afectar los resultados de las negociaciones internacionales, en donde los 

movimientos o decisiones tomadas en el ámbito internacional pueden estar orientados a 

cumplir objetivos domésticos.  

Aunque el negociador principal suele expresar los intereses de los grupos domésticos a 

los cuales busca beneficiar, en ocasiones puede favorecer intereses externos, ya sea por 

convicción o para presionar a sectores de la oposición local. Es por ello que, de acuerdo 

a Nemiña y Zelicovich (2016-2017) la comprensión de la configuración y el resultado de 

los procesos de negociación de doble nivel requieren tomar en cuenta, además de los 

intereses de los actores domésticos y externos, los del propio negociador principal. Tales 

motivaciones pueden estar orientadas a modificar el equilibrio de poder en el plano 

doméstico, o perseguir en el ámbito internacional sus propios intereses. 

Por otra parte, en el nivel internacional, de acuerdo a Putnam (1988) los gobiernos 

nacionales buscan maximizar su habilidad para satisfacer las presiones domésticas, al 
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mismo tiempo que se disminuya considerablemente cualquier consecuencia adversa a 

nivel internacional. Esto significa que el esquema se sintetiza de la siguiente manera: 

representantes de dos países buscan llegar a un acuerdo en un determinado tema, sujetos 

a que dicho acuerdo debe ser ratificado y acatado por sus respectivos representados. Dado 

lo anterior, el siguiente esquema representa como se implementa la teoría de la 

ratificación en la cual se desarrolla en dos etapas: una en términos de la negociación entre 

los representantes (Policymakers), que conduce a un acuerdo tentativo (Nivel I): 

Figura 1.Nivel I. Nacional 

 
Fuente: Elaboración propia. Basada en Putnam, 1988 

Asimismo, las discusiones separadas dentro de cada grupo de constituyentes sobre si 

ratificar o no el acuerdo (Nivel II); este sistema tanto en la fase de negociación, como en 

la fase de ratificación es útil frente a los efectos de exposición. Sin embargo, es probable 

que haya lugar a consultas y negociaciones previas en el Nivel II, las cuales establezcan 

una posición inicial para las negociaciones de Nivel I.  
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Figura 2. Nivel II. Internacional  

 
Fuente: Elaboración propia. Basada en Putnam, 1988 

No obstante, la ratificación del Nivel II tendrá unas consecuencias en los actores 

involucrados en el Nivel I. Es decir, el proceso de ratificación se refiere a cualquier 

proceso de decisión en el Nivel II que se requiera para aprobar o implementar un acuerdo 

en el Nivel I, ya sea de manera formal o informal. 
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Figura 3. Spill-over: efecto derrame 

 

Fuente: Elaboración propia. Basada en Putnam, 1988 

En este sentido, la ratificación no tiene por qué ser democrática, basta con estipular que, 

a efectos del recuento de los votos en el proceso de ratificación, las diferentes formas de 

poder político pueden reducirse a un denominador común. En efecto, la única limitación 

del proceso formal se refiere a que la ratificación final debe ser votada al alza o a la baja; 

cualquier modificación del acuerdo de Nivel I cuenta como un rechazo, a menos que dicha 

modificación sea aprobada por todas las demás partes del acuerdo. 

Por otro lado, de acuerdo a Putnam (1988) establece que, si se logra en el Nivel II el 

acuerdo entre negociadores, y en el Nivel I la discusión doméstica entre los grupos de 

interés sobre la ratificación o no del acuerdo, es posible que el orden en que se realice el 

esquema sea inverso, es decir, que al momento de llegar a un acuerdo entre los grupos de 

interés se manifieste una determinada solicitud que impulse al representante a acordar 

con la contraparte extranjera e, incluso, puede suceder que las expectativas de rechazo en 

el Nivel II deterioren las negociaciones en el Nivel I. 

Por consiguiente, es importante hacer referencia al conjunto ganador (win-sets), el cual 

representa una agrupación de todos los posibles acuerdos del Nivel I que ganarían la 
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mayoría necesaria entre los electores, cuando fueran votados hacia arriba o hacia abajo. 

Es decir, “cuanto mayor es el win-set, mayor es la probabilidad de éxito del acuerdo, 

dependiendo su tamaño de las distribuciones de poder, preferencias y posibles coaliciones 

en el nivel II, de las instituciones políticas en el nivel II” (González, 2008, p. 67), es decir, 

por ejemplo, requisitos de porcentajes de votos a favor en el senado para que sea 

corroborado un acuerdo establecido; asimismo, de las estrategias del negociador del nivel 

I. 

Adicionalmente, los grupos de interés ganadores del Nivel II son muy importantes para 

comprender los acuerdos del Nivel I por dos razones: si bien los conjuntos de ganadores 

más grandes hacen más probable el acuerdo de Nivel I, por otra parte, en cualquier juego 

de dos niveles, la credibilidad de un compromiso oficial puede ser baja, incluso si los 

costos de renegociación para la reputación son altos, ya que el negociador puede ser 

incapaz de garantizar la ratificación.  

Lo anterior, da paso a la deserción voluntaria e involuntaria teniendo como antecedente 

una ratificación fallida, dentro de la cual, la deserción voluntaria se refiere al rencor por 

parte de un actor egoísta y racional que no logro la consecución de sus objetivos, como 

por ejemplo en el dilema del prisionero. Por otro lado, la deserción involuntaria refleja el 

comportamiento de un agente que no puede cumplir una promesa debido al fracaso de la 

ratificación. En este aspecto, algunos escenarios pueden resultar difíciles, tanto para la 

otra parte como para los analistas externos al distinguir entre deserción voluntaria e 

involuntaria, toda vez que un negociador estratégico puede tratar de tergiversar una 

deserción voluntaria como involuntaria. De esta forma, cuanto más pequeños sean los 

conjuntos ganadores, mayor será el riesgo de deserción involuntaria y más aplicable será 

la literatura sobre los dilemas de la acción colectiva. En concordancia con lo anterior, 

resulta igualmente importante el tamaño del grupo ganador, el cual depende de la 

distribución del poder, las preferencias y las posibles coaliciones entre los integrantes del 

Nivel II, teniendo en cuenta que, cualquier teoría de dos niveles comprobable de la 

negociación internacional debe tener relación con una teoría sobre el poder y las 

preferencias de los principales actores en el Nivel II. 

Finalmente, el esquema de dos niveles representa tres características destacables: en 

primer lugar, hace referencia al énfasis en el papel de la máxima autoridad como el actor 

estratégico central de la negociación, puesto que se expone entre las presiones domésticas 
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e internacionales; en segundo lugar, se trata de una teoría sobre negociaciones 

internacionales donde no solo intervienen un grupo determinado dentro del proceso de 

negociación, sino que se llega a una concertación con diferentes organizaciones, que 

buscan defender y conseguir sus propios intereses; por último, en términos conceptuales, 

la estrategia elegida por el negociador principal muestra una evaluación de las 

restricciones y oportunidades que se presentan tanto en el plano interno como externo 

(Nemiña y Zelicovich, 2016-2017) 

Consideraciones finales 

De acuerdo con el objetivo general del presente capítulo, se abordaron las teorías que 

conforman y fundamentan la construcción de la Unión Europea desde la disciplina de las 

Relaciones Internacionales. Para ello se realizó, en primera instancia, un análisis del 

modelo federalista en la segunda postguerra, el cual dio inicio a la concentración de poder 

en una autoridad superior. Posteriormente, se toman los planteamientos entorno a la 

ideología funcionalista y neofuncionalista, explicando la conformación de organizaciones 

funcionales como la CECA, la EURATOM y la CED. Con ello, el efecto spillover o 

desbordamiento de dichas ideas de cooperación e integración para el desarrollo 

económico que transformaron la estructura del sistema internacional hasta la 

conformación de la Comunidad Económica Europea. 

En efecto, se ve al Intergubernamentalismo como una corriente crítica a los postulados 

neofuncionalistas, planteando que el proceso de integración entre los Estados europeos, 

junto con los intereses y preferencias de cada gobierno, se convirtieron en un factor 

común de discusión entre los actores principales, determinando pautas que involucraron 

ceder parte de la soberanía de cada actor, para que se llegará a una cooperación en pro de 

un beneficio mutuo y la redefinición del alcance de las relaciones europeas. Para ello, se 

toma el trabajo de Robert Putnam: “Doble edged diplomacy” (Diplomacia a doble nivel, 

1988), debido a que expone la importancia de los formuladores de política exterior en un 

escenario intergubernamental de negociación, analizando la toma de decisiones de los 

principales actores que intervienen en escenarios de cooperación e integración, los cuales 

son vistos como distintos juegos o mesas de ajedrez, en donde se generan acuerdos o 

negociaciones a lo largo de la historia de la Unión Europea. 
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Capitulo II: Relaciones Reino Unido - Unión Europea en medio de las 
negociaciones a partir de la dinámica del juego de doble nivel 1973 - 2016 

El presente capitulo describe y analiza, primero, la propuesta de referéndum de salida por 

el Reino Unido en el año de 1975 frente a la Comunidad Económica Europea, proceso en 

el cual el tema migratorio fue determinante. Esto evidencia las negociaciones tanto a nivel 

interno o en la política doméstica del Reino Unido, como a nivel internacional. Luego, se 

analiza el escenario del referéndum del año 2016, el cual involucra el proceso de 

negociación para el Brexit, teniendo en cuenta los mismos parámetros. En ambos casos 

se hace referencia a la implementación de la metodología o juego de negociación a doble 

nivel en un escenario internacional actual.  

2.1 Ingreso y adhesión del Rieno Unido en la Comunidad Económica Europea, una 

representación del Juego de Doble Nivel 

El Reino Unido no es visto como un Estado europeísta, según lo expone Peet (2016), 

aunque en los años previos a la Segunda Guerra Mundial fue un defensor de la creación 

de una organización internacional de cooperación en Europa, ha sido escéptico como 

miembro de la Unión Europea frente a la idea de una integración. Con el fin de la Segunda 

Guerra Mundial el proyecto europeo se extendió al Mar Mediterráneo, algunos Estados 

de Europa central y del este, sin embargo, el sentimiento de Reino Unido era que la guerra 

había sido un período glorioso, del cual había surgido como ganador en términos militares 

y morales, lo cual reforzó la idea de que los británicos seguían teniendo una función y 

una responsabilidad a nivel mundial, además de un gran imperio por dirigir. Por ende, fue 

en ese período cuando la sociedad británica empezó a tomar posiciones y decisiones en 

aras de ampliar y beneficiar sus relaciones con Estados Unidos y los miembros de la 

Mancomunidad Británica de Naciones (British Commonwealth of Nations), por lo cual 

Reino Unido era todavía una potencia mundial. A pesar de la nueva situación geopolítica 

de guerra fría y descolonización, su relación privilegiada con Norte América le permitía 

quedarse fuera del proyecto comunitario de integración económica y, con el tiempo, 

política (De Areilza, 1996). 

En esta iniciativa el Reino Unido se mantuvo al margen, ya que para entonces “el 

gobierno laborista de Clement Attlee (1945-1951) expuso como razones principales la 

desconfianza hacia las instituciones supranacionales, así como, una incompatibilidad 

entre la finalidad del proyecto europeo y sus planes de transformación de la sociedad 
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británica; los cuales se centraban en la construcción y desarrollo del Estado de bienestar. 

Esta aspiración laborista había sido fundamental para vencer en las elecciones de 1945 al 

Partido Conservador liderado por Winston Churchill (Crespo, 2015). Para ese mismo año, 

el Reino Unido era un país de inmigración debido a la falta de mano de obra tanto 

cualificada como no cualificada. Sin embargo, como lo exponen Diego y Morillo (2018, 

p.162), después de la Segunda Guerra Mundial, se aprobó la Ley de Nacionalidad 

Británica (British Nationality Act) en 1948, por medio de la cual, se permitía a todas 

aquellas personas pertenecientes a la Commonwealth que trabajaran y vivieran en el 

Reino Unido sin necesidad de visado, por ello, miles de ciudadanos conocidos como la 

"generación Windrush" provenientes de países del Caribe como Jamaica, Barbados, 

Guyana o Trinidad y Tobago respondieron a un llamado en el que se ofrecía empleo y 

una nueva vida en Reino Unido. 

En 1955, cuando se iniciaron las negociaciones para la creación de la CEE y de la CEEA, 

Reino Unido envió un representante a la Conferencia de Messina, que finalmente decidió 

reiterarlo. Sin embargo, de acuerdo a lo presentado por Bar (2017) la idea que enmarcaba 

una integración económica europea fue de importancia para algunos países europeos; por 

ello, en 1959 Reino Unido promovió la idea de una asociación en pro de beneficios 

económicos, para lo cual Reino Unido, Portugal, Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria y 

Finlandia promovieron la creación de una asociación económica alternativa a la CEE, la 

European Free Trade Association -en adelante EFTA-.  

Para los años sesenta el escenario para el Reino Unido no era favorecedor. Al respecto, 

Bar (2017) expone que la EFTA no producía los resultados económicos esperados con 

tan solo un mercado limitado de noventa millones de personas, y al mismo tiempo, la 

nacionalización del Canal de Suez, la forzada retirada del Reino Unido de la zona y el 

decaimiento del imperio británico a causa de la independencia de las antiguas colonias, 

generaban un retroceso en el crecimiento económico del Reino Unido. Por otra parte, los 

países miembros de las comunidades europeas como Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 

Luxemburgo y los Países Bajos, evidenciaban un crecimiento acelerado en torno al marco 

de una asociación que se consolidaba y reforzaba su mercado común. Por ende, el Reino 

Unido, bajo el gobierno de Harold Macmillan20 como primer ministro conservador, en 

                                                             
20Harold Macmillan: (1894-1986). Primer ministro británico entre 1957 y 1963. En 1924 elegido diputado 
por el Partido Conservador. Desde la II Guerra Mundial ocupó diversos cargos en el gobierno del primer 
ministro Winston Churchill, entre los que se cuentan el de ministro de Suministros (1940-1942) y el de 
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En el desarrollo del proceso de integración europea surgieron desacuerdos, que 

empezaron a evidenciarse por las exigencias de Reino Unido ante la Comunidad Europea. 

El Estado británico buscaba favorecerse con la implementación de un mercado común y 

el beneficio individual en términos de su población; pero sin la necesidad de una unión 

política y económica, escenario en el cual la movilidad de personas, junto con el tema 

migratorio, empezaron a representar un punto de negociación básico e indispensable para 

ambas partes.  

En dicho escenario, la crisis del petróleo hizo que la situación económica empeorara y 

que fuera difícil para los británicos desde un primer momento, asociar su pertenencia a la 

comunidad europea con una mayor normalidad. En este contexto, Harold Wilson,22 líder 

de la oposición por parte del partido dejó en evidencia el desacuerdo de su partido político 

frente a los términos de entrada negociados, ofreciendo, así, renegociar dichos acuerdos 

en pro del beneficio británico, siempre que saliese victorioso en las próximas elecciones 

(Rivero y Del Palacio, 2011, p. 86). 

En este orden de ideas, como lo había afirmado el Partido Laborista, en 1974 la gente 

decidió por medio de las urnas, que querían seguir perteneciendo al mercado común, 

siendo este el primer referendo que se realizaba sobre el tema en todo Reino Unido, 

incluyendo las decisiones individuales tomadas en Escocia, Gales, Irlanda del Norte y 

Londres; al respecto, Rivas (2016) destaca que esta medida fue admitida para evitar una 

sajadura por la derecha, por cuanto, el líder del Partido de la Independencia de Reino 

Unido (UKIP) de Nigel Farage23, un partido escéptico derechista, bajo un discurso anti-

inmigración, estaría dispuesto a provocar el rompimiento del ala más conservadora del 

partido.  

De allí que, el manifiesto laborista de febrero del mencionado año, incluía una cláusula 

amenazadora contra Europa, para renegociar los términos de la pertenencia a la 

Comunidad; en caso contrario, sostuvo no considerar los términos del Tratado de Bruselas 

de 1972. Así, por medio del siguiente diagrama, se pretende representar el primer proceso 

de negociación que tuvo lugar entre la Comunidad Económica Europea de ahora en 

                                                             
22 Harold Wilson fue Político del Partido Laborista que fue primer ministro del Reino Unido de 1964 a 
1970 y de 1974 a 1976, quien después del rearme para la Guerra de Corea, se convirtió en el portavoz de 
Labour en finanzas y asuntos exteriores, y en 1960 montó un desafío de izquierda por el liderazgo del 
partido (Gov.uk 2020) 
23 Nigel Farage, Líder del Partido del Brexit (2019). Miembro del Parlamento Europeo (1999-2020). (Ortiz, 
2020). 
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Por su parte, el Reino Unido conforma un país preferido por los inmigrantes, y se presenta 

un resultado positivo en las cifras generales. Sin embargo, se ha reducido de manera 

considerable la cantidad de sujetos que llegaron de países como Alemania, España o 

Francia, mediante un contrato anteriormente clausurado a su eliminación. Por ende, se 

señala que “a pesar de que los trabajadores que entraron superaron en 74.000 a los que 

abandonaron el país hasta junio de 2018, se trata de la cifra más baja desde 2012” (De 

Miguel, 2018, p. 2), tal como se detalla en la figura 7, sobre la inmigración en RU: 

Figura  9. Inmigración en Reino Unido. 2008-2018 

 
Fuente: Elaboracion propia basado en Miguel, 2018 

En efecto, a partir del referéndum realizado en junio de 2016, ha habido gradualmente 

una reducción neta de la migración durante los últimos años. Al respecto, esta 

disminución de la migración neta es causada por la migración y la inmigración; es decir, 

no es exclusivamente originada por una reducción de flujo de inmigrantes que llegan al 

RU, sino por la emigración de la población residente, tal y como se muestra a 

continuación: el número de emigrantes de Reino Unido disminuye, donde la emigración 

se ha dirigido principalmente a Australia, “donde van el 29,53%, seguido de lejos por 

Estados Unidos, el 16,75% y Canadá, el 12,43%. En los últimos años, el número de 

emigrantes británicos ha disminuido en 646.311 personas, un 13,13%” (Expansión, 

Datosmacro.com, 2019, p. 2). Al respecto, a continuación, se presenta el número de 

emigrantes totales en Reino Unido, desde 2000 al 2019: 
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Tabla 5. Emigrantes del RU desde el 2000 al 2019. 
Año Emigrantes Porcentaje de 

Emigrantes 

2019 4.274.998 6,38% 

2017 4.921.309 7,43% 

2015 4.028.281 6,16% 

2010 4.450.254 7,06% 

2005 4.148.316 6,84% 

2000 3.866.248 6,55% 

Fuente: Expansión Datosmacro.com, 2020. 
 

Figura  10. Emigrantes del Reino Unido 

 
Fuente: Expansión Datosmacro.com, 2020 

Cabe destacar que, uno de los argumentos principales a favor de la campaña del Brexit, 

consistió en la reducción de la inmigración, donde la eliminación de la libre circulación 

de personas nacionales de estados miembros de la UE, no va a reducir en gran medida la 

migración neta del Reino Unido por causa del incremento de inmigrantes que vienen de 

terceros países. Además, en Inglaterra los movimientos migratorios son mayores, en 
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comparación con otros lugares del RU. Es así como “la migración neta del RU ha sido 

reducida en años posteriores del referéndum. No obstante, la salida del RU de la Unión 

Europea no reduce significativamente la inmigración, debido al aumento de la 

inmigración procedente de países no europeos” (Hartopp, 2020, p. 22). 

Sobre la base de lo anterior, se puede evidenciar que las relaciones comerciales y 

financieras entre el Reino Unido y la Unión Europea, despues de cuarenta y cuatro años 

de existencia, quedan atenuadas, por motivos de que Reino Unido abandone la UE y no 

se alcance un acuerdo amplio entre ambas partes. Al respecto, “el crecimiento económico 

británico, durante las últimas cuatro décadas, ha estado relacionado con la actividad 

económica que el país ha desarrollado con sus socios europeos, como Estados Unidos, 

Alemania, Francia, Países Bajos, China, Suiza, España, Italia, Bélgica e Irlanda” (Gaviro, 

2017, p. 61). Por consiguiente, de acuerdo a lo presentado por Gaviro (2017), es factible 

que el Brexit origine la perdida de gran parte de esa actividad económica, en tanto que el 

país quede fuera del Mercado Único Europeo25 y tenga las restricciones propias de un 

tercer país fuera de la UE, tanto en el tráfico de mercancías y servicios, como de capitales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Mercado Único Europeo o mercado interior: las mercancías, los servicios y el dinero pueden circular 
libremente. Los ciudadanos de la UE pueden estudiar, vivir, hacer compras, trabajar y jubilarse en cualquier 
país de la UE, además de disfrutar de productos de toda Europa (Comisión Europea, 2021). 
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Figura  11. Comercio del Reino Unido con la Unión Europea y países no-comunitarios 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Gaviro (2017), tomado de Oficina Nacional de Estadísticas de Reino Unido (ONS). 

En efecto, de acuerdo a Gaviro (2017) miles de ciudadanos británicos han sido 

beneficiados por las políticas migratorias, y han emigrado a otros países de la UE, como 

España, donde se ubica la mayor colonia británica, en la cual habitan 25.000 personas 

provenientes de las islas británicas, y más de un tercio de sus pobladores tienen más de 

65 años. Por otra parte, el Reino Unido dispone de un buen clima, como un factor 

determinante que lo convierte en un destino para la jubilación de las personas. De allí 

que, los inmigrantes británicos y europeos han tenido garantizada la libre circulación 

hasta el 31 de diciembre del 2020, una vez finalizado el periodo de transición, por lo cual 

se espera que, el RU y la UE acuerden nuevos términos de su relación a futuro. 

Por otra parte, la nueva propuesta del Primer Ministro Boris Johnson, ha marcado las 

distancias en la relación entre el RU y la UE. Este es un reflejo de la nueva política 

conservadora de Johnson, conocido por su posición euroescéptica y su defensa del Brexit 

duro: salir de la UE, aunque sea sin las condiciones acordadas. Por ende, el 31 de enero 

fue la fecha límite para ser aprobado el en el Parlamento el plan del Primer Ministro; sin 

embargo, “la propuesta estableció un período de transición hasta el 31 de diciembre de 

2020, con la finalidad de que los políticos británicos pudiesen renegociar las condiciones 

del Brexit y así obtener más ventajas” (La Vanguardia, 2020, p. 5). 
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