
“Europa no se hará de una vez ni en una obra 
de conjunto: se hará gracias a realizaciones 

concretas, que creen en primer lugar una 
solidaridad de hecho”.

Declaración de Robert Schuman,  
9 de mayo de 19503

IntroduccIón

La crisis financiera ha puesto de manifiesto los 
problemas estructurales que tiene la Unión 

Europea en torno a la consolidación de una 
postura común en concordancia con sus valo-
res constitutivos y la voluntad de consolidarse 
como un actor global. Sobre la base de este su-
puesto, el presente artículo plantea de manera 
analítica las principales bases de las relaciones 
de la Unión Europea en torno a los elementos 
de poder.

En el primer apartado se realizará una 
aproximación a los cambios estructurales que 
en el mundo actual están surgiendo, desta-
cando la transición del poder de Occidente a 
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4 Para mayor información sobre las diferentes dinámicas y procesos de cambio (mundialización y universalización, 
creciente interdependencia, globalización, heterogeneización, estatalización y humanización) de la sociedad interna-
cional véase Arenal (2001).

Oriente basado en la posible nueva configura-
ción geopolítica y geoeconómica del sistema 
internacional, tomando en consideración 
elementos analíticos como la interdependen-
cia, la globalización y la polaridad respecto al 
papel de los países emergentes en estas nuevas 
dinámicas.

En el segundo apartado se describirán 
de manera general las percepciones que tanto 
la ciudadanía como los gobiernos europeos 
tienen sobre su proyecto regional. Para tal ob-
jetivo se expondrán los valores, los principios 
y la autorrepresentación sobre los que versa 
la actuación exterior europea sobre la base 
de declaraciones y documentos constitutivos 
que señalan un eje central que es su rol como 
potencia normativa internacional.

Finalmente, en el último apartado se 
analizará el futuro de la Unión Europea sobre 
la base del concepto de poder y sus diferentes 
componentes analíticos, para finalmente dar 
algunas recomendaciones en donde el prestigio, 
la re-europeización y la coherencia de la política 
exterior tienen una singular importancia.

un mundo en cambIo: del 

occIdentalIsmo al orIentalIsmo

Después de la caída del muro de Berlín se 
intensificaron y aceleraron procesos transfor-
madores de los Estados a través de diversas 
dinámicas interrelacionales4 que han configu-
rado –y siguen configurando– la arquitectura 

de la sociedad internacional. En las dos últimas 
décadas, los Estados no han dejado de acortar 
distancias a través de formas multilaterales de 
organización en donde no solo los elementos 
constitutivos del poder clásico son determi-
nantes, sino que también se han comenzado a 
incluir nuevos elementos de poder blando que 
han hecho que la presencia de nuevos Estados 
del sur y del oriente se haya fortalecido.

El tablero político internacional que se 
encamina cada vez más hacia un sistema multi-
polar está ocasionando algunos cuestionamien-
tos sobre la capacidad de la gobernanza global 
para la configuración de respuestas idóneas y 
eficaces con el objetivo de hacerle frente a los 
nuevos problemas comunes y riesgos interna-
cionales de manera colectiva, tales como las 
crisis financieras, las migraciones, el terroris-
mo, los Estados frágiles, la seguridad energética 
y alimentaria. Algunas variables tradicionales 
como el número de habitantes, el acceso a tec-
nologías avanzadas, los recursos militares y el 
crecimiento económico hacen que potencias 
emergentes como China, India, Brasil, Indo-
nesia, Rusia y Sudáfrica tomen relevancia en 
esta nueva configuración internacional.

Actualmente, la sociedad internacional no 
se encuentra del todo en un sistema multipolar 
debido a que no es claramente sencillo poder 
hacer un análisis comprehensivo de todas las 
variables dentro de las diferentes configuracio-
nes que tienen los actores en la distribución 
del poder, ya que es indispensable distinguir 
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los diferentes niveles de análisis en el sistema 
internacional. Sin embargo, si tomamos el 
aspecto del ámbito militar dentro de la actual 
arquitectura global, Estados Unidos de Amé-
rica (en adelante, ee.uu.) se posiciona unila-
teralmente como potencia hegemónica. Por 
otro lado, en un segundo nivel, en donde se 
analicen los aspectos económicos, el panorama 
se diluye aún más hacia un sistema multipolar, 
debido a que, aunque ee.uu. es un actor rele-
vante de este nivel, no es el único con un peso 
determinante (Nye, 2004, en Nolte, 2006, p. 
9). Cabe mencionar que estos niveles de poder 
tradicional no pueden ser intercambiables, 
pues las dimensiones son complementarias 
mas no sustitutivas, es decir, es necesario rea-
lizar un análisis multinivel de las categorías de 
poder dentro de un área o región determinada 
para poder determinar el sistema concreto en 
el cual nos encontramos abocados. De ahí que 
algunos autores, como Samuel P. Huntington, 
denominaran el sistema actual como “unimul-
tipolar” dado el enfrascamiento del unipolaris-
mo en un multipolarismo remanente5.

El Índice Elcano de Presencia Global 
(iepg)6 elabora un ranking en donde se esta-
blece un posicionamiento global de los países 
según dimensiones como la economía, la de-
fensa, las migraciones y el turismo, la cultura y 
la ciencia, y la ayuda al desarrollo. Lo anterior 
permite establecer, a través de una medición 
general y agregada, la presencia exterior de los 
países. El iepg 2012 ha determinado que la 

presencia de los países de Oriente respecto a 
la presencia relativa de los países occidentales 
va aumentando paulatinamente, reduciéndose 
cada vez más las brechas diferenciales existen-
tes. Un claro ejemplo de esta situación, como 
se puede observar en la tabla, es la posición 13 
que ocupaba China en 1990 en el ranking de 
presencia global, y el puesto 4 que actualmente 
ostenta; es decir, en 22 años ha logrado escalar 
9 posiciones. De igual manera, algunos países 
como Singapur, Brasil, India y Corea del Sur 
han mejorado su presencia global escalando 
en los últimos años posiciones determinantes 
(ver tabla 1).

Algunos autores (Barbé, 2012; O’Neill, 
2001; Amsden, 2001) han analizado el trasvase 
de la actividad económica y del poder mun-
dial del atlántico al pacífico. Específicamente, 
Esther Barbé (2012, p. 93) ha denominado 
estos cambios de transición de poder en el sis-
tema internacional como un “orden mundial 
posoccidental”.

Desde el 2001, cuando Jim O’Neill, di-
rector de investigación económica de Golman 
Sachs, escribió el ensayo titulado “Building 
Better Global Economic bric”7 en donde 
acuñó el acrónimo bric y puso de manifiesto 
la capacidad económica que tendrían países 
como Brasil, Rusia, India y China en la econo-
mía global en los años venideros, comenzaron 
a tomar relevancia dichos países no solo por su 
influencia económica en los mercados globales 
sino también por su peso fundamental en otras 

5 Para profundizar sobre el debate véase Sanahuja (2008). 
6 Para ampliar información sobre el iepg véase Molina y Olivié (2011).
7 Para acceder al documento completo véase O’Neill (2001).
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variables tales como su población, territorio, 
recursos naturales y energéticos.

Según el pronóstico realizado por Gold-
man Sachs en el año 20118, como se puede 
apreciar en la figura 1, el alcance del producto 
interno bruto (pib) agregado del conjunto de 

los bric superará al de los países desarrollados 
que constituyen el G-7 (Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino 
Unido) en el año 2035. Estas proyecciones han 
sido ajustadas a las inicialmente planteadas en 
el informe del 20039, debido a que se han pro-

8 Para acceder al documento completo véase Wilson, Trivedi, Carlson y Ursúa (2011). 

tabla. Ranking del Iepg (20 prImeras posIcIones)

2012 2011 1990

Puesto País iepg Puesto D Puesto D

1 Estados Unidos 1.012,3 1 = 1 =

2 Alemania 390,7 2 = 3 +1

3 Reino Unido 347,5 3 = 5 +2

4 China 308,4 5 +1 13 +9

5 Francia 297,5 4 -1 4 -1

6 Rusia 243,7 7 +1 2 -4

7 Japón 237,4 6 -1 6 -1

8 Países bajos 218,3 8 = 9 +1

9 Canadá 194,1 9 = 8 -1

10 Italia 171,5 10 = 7 -3

11 España 162,8 11 = 10 -1

12 Arabia Saudí 152,1 15 +3 12 =

13 Australia 149,4 12 -1 14 +1

14 Corea del Sur 146,1 13 -1 19 +5

15 bélgica 132,6 14 -1 11 -4

16 India 108,0 17 +1 20 +4

17 Singapur 106,3 16 +1 25 +9

18 Suiza 97,0 18 = 15 -3

19 brasil 94,2 20 +1 23 +4

20 Suecia 87,7 19 -1 17 -3

Fuente: iepg (2012).
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ducido de manera más rápida los cambios en 
la economía global en cierto modo acentuados 
por la crisis financiera mundial, que ha hecho 
reducir las brechas existentes entre los países, 
sin que necesariamente haya existido un cre-
cimiento acelerado.

De igual forma, de manera desagregada 
podemos observar cómo China en el 2010 
superó economías como las de Francia, Reino 
Unido, Alemania y Japón, y se prevé que para 
el año 2030 haya superado a ee.uu. en pib.

Para el 2050 se espera que los bric alcan-
cen el 40 % del pib mundial, y tomando en 
consideración los mercados emergentes este 
porcentaje alcanzaría el 73 %, un claro avance 
en cuanto a la colaboración del pib mundial 
que se registraba en 1980 donde alcanzaban 

un 18 % y en 1990 rondaban la cuota de 23 % 
(Wilson, Trivedi, Carlson y Ursúa, 2011, p. 5).

No solo el mundo está cambiando de ma-
nera acelerada en torno a componentes geoeco-
nómicos. De modo similar, geopolíticamente 
nos encontramos ante un mundo cada vez más 
interdependiente, como definirían Keohane y 
Nye (1988, pp. 22-23) aquella situación donde 
los efectos de la dependencia simétrica se pre-
sentan en los diferentes actores, sean estatales 
o no, favoreciendo la cooperación cuando los 
beneficios de la interdependencia superen los 
costos de la misma. La elevada interdepen-
dencia pone de manifiesto la exposición de 
los países a nuevos riesgos y amenazas que se 
propagan fácilmente entre las fronteras cada 
vez más porosas, y la lucha contra los mismos 

9 Ajustadas del informe “Dreaming with brics: The Path to 2050” (Wilson y Purushothaman, 2003).

FIgura 1. alcance de los brIc a los mercados desarrollados

Russia

brazil

India

China

bRICs

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

UK

UK

UK

UK

France

France

France

France

Germany

Germany

Germany

Germany

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

USA

USA

G7

Los coches muestran el año en el que los bric superan en pib (usd) al país correspondiente.
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requiere de respuestas concertadas y globales. 
Tales nuevas amenazas pueden ser la seguridad 
energética, la proliferación nuclear, el terroris-
mo, los Estados frágiles, las crisis financieras, el 
cambio climático, las epidemias, entre otros. 
A través de instituciones multilaterales y la 
cooperación entre los Estados se puede dar 
solución a dichos problemas.

El fenómeno de la interdependencia ha 
hecho que los Estados-nación reduzcan su 
ámbito de actuación ya que la creación de 
redes económicas catalizadas a través de enla-
ces tecnológicos cada vez más afinados hacen 
que la influencia estatal sea minimizada por el 
carácter transnacional de las relaciones. A raíz 
de esto, se incorpora en el debate internacional 
la trascendencia e importancia de la influencia 
de las políticas internas en la sociedad interna-
cional y viceversa.

La interdependencia como fuente de po-
der ha determinado que se genere colaboración 
entre los Estados a través de la coordinación de 
sus políticas, y por medio también de la adap-
tación a los esquemas de conducta colectivos 
que podrían proporcionar el establecimiento 
de un régimen internacional en el cual el or-
denamiento internacional se conciba desde la 
óptica de tradición kantiana, es decir, que los 
Estados se relacionen a través de normas mora-
les e imperativos categóricos que instauran un 
ordenamiento jurídico internacional. Debido 
a lo anterior, los altos niveles de interdepen-
dencia que pueden existir, por ejemplo, en los 
Estados desarrollados, proporcionan en el pro-
pio cálculo un elevado costo que, de hecho, la 
guerra puede ocasionar. A este tipo de modelo 
se le conoce como complejo interdependiente 
o complejo relacional, el cual es un ideal tipo 

de mutualidad. El desarrollo de la interdepen-
dencia, a través de la cooperación tecnológica y 
económica, entre otras, impregnará el sentido 
de unidad y de seguridad de sus miembros en 
el marco de la teoría de la integración.

Pero el ascenso de los nuevos países del 
sur y oriente ha puesto de manifiesto el gran 
peso de la concepción política westfaliana en 
donde el Estado-nación y la protección a la 
soberanía y autonomía han tomado un papel 
relevante en la configuración de las relaciones 
internacionales. De igual forma, estos Estados 
pueden desarrollar un multilateralismo de 
naturaleza defensiva o revisionista (Sanahuja, 
2013, pp. 42-45). En el caso del multilateralis-
mo defensivo, este sistema se configura dentro 
del derecho internacional fundamentado en 
el respeto de la soberanía, no intervención y 
autodeterminación, en donde las institucio-
nes de gobernanza global surgidas después de 
la Segunda Guerra Mundial, como el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial, 
son instrumentos de dominación del poder 
hegemónico de ee.uu. que propician normas 
de control que restringen la actuación del 
Estado-nación. Por otra parte, el multilatera-
lismo revisionista concibe el cambio de poder 
del norte al sur, del atlántico al pacífico, donde 
los países emergentes asumen el papel de ruler 
makers y ruler takers para demandar cambios 
institucionales y la disminución de la brecha 
de poder. En ambos casos, la estructura actual 
de la gobernanza global no responde a la reali-
dad y las necesidades de los países emergentes.

No quiere decir esto que los valores e in-
tereses de los países emergentes sean diferentes 
a los occidentales, pues en general, desde una 
óptica racionalista del poder estructural se 
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resaltan los intereses y las ambiciones a nivel 
internacional que ocasiona la competición de 
los Estados y la difícil puesta en marcha de 
estructuras de gobernanza global, con institu-
ciones y normativas que sean eficaces, legítimas 
y representativas del actual orden mundial. Lo 
anterior pone en el debate el posible escenario 
de apolaridad internacional en el cual ningún 
actor u organismo multilateral tenga las capa-
cidades, la voluntad o esté legitimado por los 
demás actores para gobernar el sistema.

Por otro lado, como menciona Olivié 
(2013):

la presencia no económica de los grandes países 
emergentes como China o Brasil esta creciendo tam-
bién por la vía de la cooperación al desarrollo o incluso 
de la dotación de equipamientos militares, persiste la 
duda de si su proyección, eminentemente económica 
hasta la fecha, se adaptará a un mundo en el que las 
diversas formas de presencia blanda han ido cobrando 
fuerza desde la caída del muro de Berlín.

Un indicador de esta presencia blanda de estos 
dos países ha sido, para China, la organización 
de los juegos olímpicos en 2008, el impulso 
en los últimos años de su producción cine-
matográfica y el establecimiento de diferentes 
institutos para difundir su cultura a lo largo 
del globo. Por su parte, Brasil es sede en 2014 
del mundial de fútbol y en 2016 de los juegos 
olímpicos. La organización de estos eventos 
representa en cierto modo el reconocimiento 
de su inserción en el ámbito internacional y la 
consecución de un escaparate para lograr una 
buena imagen en el mundo, ya que los bene-
ficios económicos que generarían estas inicia-
tivas –si los hay– son bastante cuestionables.

Finalmente, la presencia global de los 
países emergentes, como se mencionó, ha es-
tado más enfocada hacia el ámbito económico 
ya que en los campos militares, tecnológico, 
científico, cultural y social aún es bastante 
incipiente.

percepcIones y vIsIones del 

proyecto regIonal europeo

La Unión Europea (ue), como proyecto re-
gional, ha sido sinónimo de garantía de es-
tabilidad interna, defensora y propulsora de 
la paz, la democracia y la prosperidad. Estos 
fueron los ideales sobre los cuales, después de 
la Segunda Guerra Mundial, los padres fun-
dadores europeos como Adenauer, Monnet, 
Schuman y Gasperi, basaron la consolidación 
de las Comunidades Europeas (Comunidad 
Europea del Carbón y el Acero, Euratom y la 
Comunidad Económica Europea) a las que se 
les añadiría posteriormente la Política Exterior 
y de Seguridad Común (pesc) y la Coopera-
ción Judicial y Policial.

El Tratado de la Unión Europea firmado 
en Maastricht el 7 de febrero de 1992, en su 
título V establece las disposiciones generales 
relativas a la acción exterior de la Unión y dis-
posiciones específicas relativas a la política ex-
terior y de seguridad común, que fundamentan 
los intereses y la identidad de la ue respecto al 
exterior. Un rasgo fundamental de dicho tra-
tado ha sido la suscripción de esta comunidad 
política de derecho a los principios y valores 
de la Carta de las Naciones Unidas y de la Or-
ganización para la Seguridad y Cooperación 
en Europa (osce).
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En su artículo 21 numeral 1 dicho Trata-
do establece que:

La acción de la Unión en la escena internacional 
se basará en los principios que han inspirado su crea-
ción, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar 
en el resto del mundo: la democracia, el Estado de de-
recho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, el respeto 
de la dignidad humana, los principios de igualdad y 
solidaridad y el respeto de los principios de la Carta 
de las Naciones Unidas y del Derecho internacional.

Igualmente, en su artículo 2, en la definición 
de políticas comunes y acciones en ámbitos de  
las relaciones internacionales, el parágrafo h) 
promueve la consolidación de “un sistema in-
ternacional basado en una cooperación multi-
lateral sólida y en una buena  gobernanza mun-
dial”10. Las anteriores disposiciones articu lan 
el multilateralismo al cual se suscribe la ue, en 
donde se resaltan los valores compartidos y 
una identidad comunitaria en torno a la cons-
trucción de una gobernanza global para dar 
respuesta multilateral cooperativa y pacífica a 
los problemas comunes.

En este primer sentido, la configuración 
de Europa en sus disposiciones de política exte-
rior responde claramente a una autodefinición 
como potencia civil y normativa mundial, es 
decir, potenciando fundamentalmente su po-
der blando a través de su propia consolidación 
como zona de paz, el respeto a la democracia, 

los derechos humanos y la solidaridad. Estos 
factores propios constitutivos son aquellos que 
han hecho de la ue un actor relevante diferen-
ciado y categorizado en el multilateralismo res-
pecto a otros actores de la esfera internacional.

Otra muestra de la autodefinición de la 
ue como potencia normativa se puede observar 
en la Declaración de Laeken en diciembre de 
200111, cuando se concibe como:

el continente de los valores humanistas, la Carta 
Magna, el Bill of Rights, la Revolución francesa, la 
caída del Muro de Berlín. El continente de la libertad, 
de la solidaridad y, sobre todo, de la diversidad, lo que 
implica el respeto de las lenguas, culturas y tradiciones 
de los demás. La única frontera que establece la Unión 
Europea es la de la democracia y los derechos huma-
nos. La Unión solo está abierta a países que respetan 
valores fundamentales tales como las elecciones libres, 
el respeto de las minorías y el Estado de Derecho.

Adicionalmente, la ue se adjudica la respon-
sabilidad de la gobernanza de la globalización 
para lograr, como expone Aldecoa (2003, p. 2), 
incidir en esa globalización y “erigirse en una 
alternativa a la misma desde el modelo europeo 
de sociedad del bienestar y la visión europea de  
las relaciones internacionales, lo que solo se 
puede lograr desde la profundización en su 
propio modelo político, económico y social”.

En palabras de Durao Barroso (2008, ci-
tado en Barbé, 2012, p. 97), la ue está “mejor 
preparada que cualquier otra potencia para 

10 Para ampliar información sobre el Tratado de la Unión Europea véase: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=oj:c:2010:083:0047:020:es:pdf.
11 Para ampliar información sobre la Declaración de Laekensobre: El futuro de Europa véase: http://european-
convention.eu.int/pdf/lknes.pdf.

 pi Rev Oasis 18_final.indb   102 5/19/14   3:55 PM



1 0 3

o A S I S ,  n o  1 8

E n F o q U E S  R E G I o n A l E S

proponer, no imponer, los principios organiza-
tivos y valores del orden global y puede ayudar 
a crear las normas de la globalización más justas 
si extiende sus normas y reglas para regular 
las interacciones globales”. En resumen, una 
potencia que está humanizando la mundializa-
ción a través de principios como la equidad, la 
solidaridad y el desarrollo sostenible. Aunque 
no sobra señalar que el poder blando no es la 
única estrategia europea a la vista, Catheri-
na Asthon (2013)12, alta representante de la 
Unión para asuntos exteriores y política de 
seguridad, “ve en la combinación entre ‘poder 
duro’ y ‘poder blando’ el elemento distintivo 
del servicio europeo de acción exterior” en 
donde el ejemplo más representativo sería la 

intervención en Somalia, que dio excelentes 
resultados.

Las percepciones de los ciudadanos eu-
ropeos en torno a los principios constitutivos 
sobre los cuales se basa la actuación exterior de 
la ue son bastante concluyentes. Los datos que 
arroja el Eurobarómetro 2006, en relación con 
la opinión que tienen los ciudadanos del papel 
de la ue en aspectos como la lucha contra el 
terrorismo, la protección del medioambien-
te, la lucha contra la pobreza en el mundo, 
el crecimiento de la economía mundial y la 
paz en el mundo, nos indica que los marcos 
cognitivos de la ciudadanía se enmarcan en 
la categorización de la ue como una potencia 
normativa (figura 2). En todos los aspectos, 

12 Declaración realizada en el fórum Europa el 13 de junio de 2013, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum. 
Véase: http://noticias.lainformacion.com/politica/relaciones-internacionales/ashton-ve-en-la-combinacion-entre-po-
der-duro-y-poder-blando-el-elemento-distintivo-del-servicio-europeo-de-accion-exterior_01xbwttzcvxzcxjdsmp9n1/.

FIgura 2. papel de la unIón europea

En su opinión, la Unión Europea tiende a jugar un papel positivo, un papel  negativo o ni positivo ni negativo sobre
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Fuente: elaboración propia a partir del Eurobarómetro (2006).
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la visión positiva de la ciudadanía se ubica en 
torno al 50 y 60 % de las opiniones.

Sin embargo, la opinión de la ciudadanía 
en 2012 en torno a la evocación de la imagen 
general de la ue muestra una notable indiferen-
cia en relación con la concepción general de la 
comunidad política de derecho, ya que el 39 % 
de las opiniones lo constatan, seguido por un 
27 % de imagen positiva y un 22 % de imagen 
negativa. Del mismo modo, las percepciones 
de los ciudadanos europeos en torno al futuro 
y la relevancia de la ue, como se puede observar 
en la figura 3, constatan una disyunción entre 
las opiniones de los ciudadanos que se consi-
deran totalmente pesimistas, con un 45 %, y 
por otro lado, un grupo totalmente optimista 
con un 50 %. Realizando el ejercicio de agregar 
las cifras en torno a las variables optimista y 
pesimista, eliminando los niveles de encuadre, 

podemos afirmar en términos relativos que el 
33 % de la población europea se considera op-
timista y el 30 % pesimista en torno al futuro 
del proyecto regional.

La crisis financiera ha acentuado los sen-
timientos de pesimismo e incertidumbre en 
torno al proyecto europeo. De modo similar, 
la crisis ha puesto sobre la mesa el debate del 
proyecto europeo, que en los últimos tiempos 
ha dependido principalmente de la moneda 
común en lugar de la unión política.

No cabe duda que la zona más afectada 
por la crisis financiera del 2008 ha sido la zona 
euro; en especial países como Portugal, Italia, 
Irlanda, Grecia y España han sufrido –y siguen 
sufriendo– los problemas causados por una 
mala gestión de las instituciones financieras, 
problemas de déficit y balanza de pagos. La 
construcción de esta idea generalizada de pe-

FIgura 3. ¿dIría que usted es muy optImIsta, bastante optImIsta, bastante pesImIsta  

o muy pesImIsta sobre el Futuro de la ue?
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Fuente: elaboración propia a partir del Eurobarómetro (2012).
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simismo es amplificada a través de la influencia 
mediática13 y de grupos financieros de países 
como ee.uu. y Reino Unido, que con el ánimo 
de facilitar la categorización analítica de aque-
llos países europeos del sur, construyeron el 
acrónimo de piigs (en inglés cerdos, un juego 
de palabra peyorativo), en muchos casos no 
ajustado a la realidad, ya que por ejemplo Espa-
ña cuenta con una menor proporción de deuda 
que el Reino Unido e incluso que Alemania.

Cuatro años después de estallar la crisis fi-
nanciera, la ue ha enfocado todos sus esfuerzos 
y energías en la búsqueda de una solución para 
la crisis del euro, dejando a un lado, en cierto 
modo, la estrategia exterior para concentrar-
se en los ajustes de la región. Es así como los 
ámbitos estratégico y político han tenido un 
giro de introspección respecto a la búsqueda 
de soluciones y la articulación de una mayor 
integración política y económica interna.

En este orden de ideas se puede afirmar 
que los países miembros de la Unión Europea 
han puesto su énfasis en lograr respuestas na-
cionales más que regionales. Esta situación ha 
servido para catalizar sentimientos y posturas 
nacionalistas, populistas y chauvinistas en los 
diferentes Estados. Se pueden tomar como re-
ferencia casos como los territorios de Cataluña 
(España), Escocia (Reino Unido) o Flandes 
(Bélgica) que han aprovechado la crisis finan-
ciera para articular su discurso político que 
identifica la falta de autonomía como el prin-
cipal obstáculo para lograr el pleno desarrollo 
de sus capacidades económicas, políticas y 
sociales. Igualmente, el resurgir del populismo 

y chauvinismo en países como Francia, Grecia, 
Reino Unido o Austria, entre otros, es palpa-
ble si se tienen en consideración las encuestas 
y la intención de voto de los ciudadanos por 
partidos como Frente Nacional de Marine Le 
Pen (Francia), Aurora Dorada (Grecia), upik 
(Reino Unido) o el Ultranacionalista Partido 
Liberal (Austria). Todos estos partidos tienen 
como común denominador la concepción del 
orgullo nacional, el odio al extranjero y un 
sentimiento antieuropeísta. Este auge electo-
ral de partidos nacionalistas para las próximas 
elecciones europeas a finales de mayo podría 
derivar en la conformación de una Eurocámara 
con fuerte propensión a la ingobernabilidad, 
con altos niveles de desconfianza en el proyecto 
regional europeo (Abellán y Pérez, 2013).

Luego de este temporal económico, la ue 
se encontrará ante una realidad internacional 
totalmente distinta, los epicentros geoeconó-
micos se han desplazado y el ámbito geopolíti-
co presenta numerosos actores –algunos no es-
tatales– que harán ajustar los intereses y valores 
que hace más de una década se habían definido 
como estrategia exterior. Steinberg (2013, p. 
8) alude que en Europa existe una “burbuja de 
pesimismo” que terminará estallando y mostra-
rá la potencialidad que tiene esta región para 
jugar un rol activo en la globalización.

Uno de los retos que ha supuesto la crisis 
financiera para la ue ha sido el mantener su 
prestigio, según establece Gilpin (1981, p. 31, 
en Barbé, 2012, p. 97): “mientras el poder se 
refiere a las capacidades económicas y militares 
de un Estado, el prestigio se refiere básicamente 

13 Un ejemplo puede ser “Why Pigs Can’t Fly” (Reppert-Bismarck, 2008).
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a las percepciones que los otros Estados tienen 
de las capacidades de un Estado y de su habi-
lidad y voluntad para ejercer el poder”. Una 
potencia normativa consolidada solo se puede 
estructurar sobre la base del reconocimiento de 
países extrarregionales que le brinden legitimi-
dad como tal. Por tal motivo, la ue ha perdido 
la ventaja que estaba construyendo a partir de 
su modelo y valores compartidos que se han 
puesto en entredicho a raíz de los efectos que 
las convulsiones económicas que han propicia-
do en sus propios Estados miembros.

perspectIvas y dImensIones  

del lIderazgo global europeo

En mayo de 2011 un grupo de expertos presi-
dido por el exprimer ministro español Felipe 
Gonzalez, a solicitud del Consejo Europeo, 
emitió un informe titulado “Proyecto Europa 
2030. Retos y oportunidades” (Gonzales et al., 
2010). Este informe se elabora sobre la base de 
reflexiones en torno a las consideraciones de 
la realidad europea e internacional, en donde 
resaltan que “los europeos nos encontramos en 
un punto crítico de nuestra historia. Que para 
superarlo tenemos que movilizar las energías de 
todos, en cada nivel de la sociedad –responsa-
bles políticos y ciudadanos, empresarios y tra-
bajadores– en un renovado proyecto común”. 
Esta frase implícitamente considera que el 
proyecto actual europeo no podría responder 
satisfactoriamente a todas las necesidades que 
el ambiente regional e internacional demanda, 
por lo cual es necesaria una renovación integral 
e inclusiva del proyecto común.

Igualmente, en el año 2012 se establece 
el Club de Berlín compuesto por ministros de 

once Estados que se reúnen para debatir sobre 
el futuro de Europa. Según lo que se recoge en 
el artículo del periódico El País de España, el 18 
de septiembre de 2012 (Martínez de Rituerto, 
2008), los miembros de este grupo dejaron 
plasmadas sus ideas para convertir a la ue en 
“un auténtico actor en la escena global”, por lo 
que podemos deducir que parten de la premisa 
de que la ue no es un actor global actualmente.

Una de las principales tareas que tiene que 
realizar la ue para lograr un liderazgo global es 
poner en orden su propia gobernanza interna 
por medio de la coordinación de procedimien-
tos y políticas económicas. Dicha coordinación 
en la gestión de la crisis financiera ha resaltado 
por su ausencia; las respuestas han sido, en la 
mayoría de los casos, unilaterales y acentuando 
los desequilibrios financieros, presupuestarios 
y macroeconómicos. A partir del 2011 se es-
tableció la necesidad de mayor coordinación 
con el fin de dar respuesta a los problemas del 
crecimiento y del empleo, tales medidas para 
reforzar el sistema de procedimientos de coor-
dinación y vigilancia económica llegaron de la 
mano del paquete de seis medidas legislativas 
en 2011, la propuesta de la “unión bancaria” 
y el “mecanismo europeo de estabilidad” en 
2012 y, finalmente, en 2013, la aprobación del 
paquete de dos medidas legislativas.

La gobernanza económica europea fue 
puesta a prueba con la crisis financiera, ya que 
reveló los problemas y las limitaciones de di-
cha arquitectura institucional que no articuló 
respuestas conjuntas sino que, en cambio, 
prevaleció la lógica de la salvaguardia propia 
en detrimento del bien común. Retomando las 
ideas del estructuralismo latinoamericano de 
autores como Prebisch, Theotonio Dos Santos, 
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André Gunder Frank, Mauro Marini, Celso 
Furtado, Enzo Faletto y Fernando Henrique 
Cardoso, podemos extraer analíticamente los 
supuestos explicativos de la dualidad centro-
periferia para analizar la relación que se genera 
en Europa sin la existencia de una gobernanza 
económica. Por tal motivo, dentro de la confi-
guración europea de la economía-mundo nos 
encontramos países centro, como Alemania, 
Reino Unido y Francia que controlan el siste-
ma financiero europeo, logrando aglutinar el 
poder económico y, por el otro lado, estarían 
los países del sur de Europa de formación pe-
riférica que se caracterizan por un modelo de 
producción primario basado en el sector servi-
cios con poco valor agregado o productividad. 
El centro se beneficia de elevados costos de la 
deuda de los países periféricos para poderse 
financiar mucho más fácilmente pagando tasas 
de interés irrisorias.

Partiendo de la crítica pospositivista que 
realiza Robert W. Cox (1983), quien retoma las 
categorías de análisis de “hegemonía” de An-
tonio Gramsci, establece que en una primera 
instancia se debe hablar de “orden hegemóni-
co” considerando que existe una estructura de 
dominación de varios Estados hegemónicos 
ante otros Estados con capacidades en esta-
dios primarios. Las capacidades materiales son 
necesarias pero no suficientes para determinar 
la constitución del hegemon. Este mismo se 
establece, según el pensamiento gramsciano, 
con “la estructura de valores y entendimientos 
sobre la naturaleza del orden que permea un 
sistema de Estados y de entidades no estatales 
en su conjunto”. Por lo anterior es que el papel 
de Alemania como líder regional y hegemon 
europeo determina una serie de concepciones y 

valores compartidos en la gestión de la política 
económica y social europea.

En cuanto a las dimensiones del liderazgo 
global europeo estas deben analizarse sobre 
la base de los tres niveles de poder; el poder 
duro, el poder blando y el poder estructural, 
acuñados por Joseph Nye y Susan Strange res-
pectivamente. El poder ya no solo está basado 
simplemente en las capacidades económicas 
y políticas, sino que, debido a los procesos de 
interdependencia, ha incorporado las capa-
cidades de influencia y configuración de las 
dinámicas de la sociedad internacional.

En este orden de ideas, en primer lugar, 
el poder duro se expresa en las capacidades 
tangibles militares y económicas resultado del 
dominio basado en una fórmula relacional 
coercitiva. El poder blando, en cambio, está 
tomando bastante relevancia a nivel interna-
cional debido a que por medio de capacida-
des intangibles como la cultura, los valores 
y las instituciones se obtiene prestigio a nivel 
internacional logrando incidir en esta arena 
por el reconocimiento que se obtenga y por 
lograr que otros anhelen lo que se ha logrado 
(Nye, 2003, pp. 30-34). Finalmente, el poder 
estructural, más allá de basarse en capacidades 
propias, se enfoca en las relaciones que afectan 
las estructuras y dinámicas de dominio. Susan 
Strange (2011, p. 85) señala que la medición 
del poder estructural debe hacerse por la in-
cidencia sobre los resultados y no por el mero 
dominio sobre las instituciones y la posesión 
de capacidades.

Los actores internacionales, definidos se-
gún Rafael Calduch (1991) como “todo grupo 
social que, considerado como una unidad de 
decisión y actuación participativa eficaz y sig-
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nificativamente en aquellas relaciones defini-
das previamente como fundamentales para la 
estructuración y dinámica de una determinada 
sociedad internacional”, basan su poder cada 
vez más en términos blandos y estructurales, 
a través del control de redes, la difusión de sus 
valores y cultura, ya que los costos de dicho 
poder son mucho más reducidos y se basan en 
una forma relacional no coercitiva que viene 
determinada por un ambiente cada vez más 
interdependiente.

Tomando en consideración los elementos 
del poder duro, es indiscutible que ee.uu. si-
gue siendo el actor más relevante en la escena 
internacional. En este sentido, en el campo 
militar se abandera como la única superpo-
tencia capaz de desplegar de manera efectiva 
su presencia militar a cualquier rincón del 
mundo e, igualmente, su capacidad de tropas 
y equipamiento es mucho mayor que la de los 

demás países. En la figura 4 se observa cómo 
la distancia que separa a ee.uu. del resto de 
actores es abrumadora en este componente. 
Considerando el agregado de los países euro-
peos se podría considerar a la Unión Europea 
como segunda potencia a nivel internacional, 
aunque no muy lejos de Estados-nación como 
Rusia. Esta posición de la Unión Europea en 
términos militares no sorprende debido a su 
vocación como potencia civil alejada de un 
fuerte componente militar.

En el ámbito económico, la distribución 
de poder a nivel internacional es cada vez más 
difusa debido a los diferentes actores presen-
tes, teniendo incluso en cuenta aquellos no 
estatales, como los transnacionales. Tomando 
en consideración el potencial de los diferentes 
Estados en relación con la energía, bienes pri-
marios, manufacturas, servicios e inversiones 
registradas en el año 2012, la figura 5 nos pre-

FIgura 4. presencIa mIlItar 2012 (tropas y equIpamIento mIlItar)
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senta las diez economías que tienen mayor pre-
sencia en el sistema internacional, en donde los 
tres primeros puestos serían para la ue, ee.uu 
y China, ya que Alemania estaría considerada 
dentro del cálculo de la ue, pero a efectos de 
visualizar el peso de la misma se ha preservado 
en dicha figura.

Si tomáramos en consideración a la Unión 
Europea como un actor unificado, esta cons-
tituiría la primera potencia a nivel económico 
por encima de los ee.uu; lamentablemente, no 
se ve muy clara la voluntad política en torno a 
un comportamiento unificado sobre la política 
monetaria sustentada en bases institucionales 
sólidas, como señala Steinberg (2013):

un banco central que actúe sin condiciones 
como prestamista de última instancia, una auténtica 
política común respaldada por un presupuesto federal, 

una unión bancaria que incluya un fondo de garantía 
de depósitos común, un mecanismo de resolución de 
crisis bancarias paneuropeo, un supervisor único y el 
aprovechamiento de las ventajas de emitir una moneda 
de reserva global.

En la gobernanza económica mundial, 
entendida como aquel orden económico ins-
titucionalizado basado en negociaciones y en 
el imperio de la ley, el balance resultante para 
la ue es desalentador. La multipolaridad del 
escenario económico global está resaltando el 
poder económico de algunos países emergentes 
que han escalado cuota sobre la base de la rece-
sión económica de los países en desarrollo, en 
especial de aquellos europeos. A partir de esta 
nueva incorporación de actores en el ámbito 
económico internacional se establece el foro de 
cooperación y consulta de los países para los 

FIgura 5. presencIa económIca 2012
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temas relacionados con el sistema financiero 
internacional, denominado el Grupo de los 
20 (G-20).

Es en 2009, en la reunión mantenida en 
Pittsburg, donde se estableció que el G-20 
reemplazaría a grupos como el G-8 y G-14, y se 
han incorporado países europeos como España 
y Holanda a través de la figura de las invitacio-
nes. En cualquier caso, un rasgo característico 
de este G-20 es la falta de coordinación en la 
posición de los países europeos.

En el sistema de gobernanza económica 
y financiera mundial, instituciones como el 
Banco Mundial (bm), el Fondo Monetario In-
ternacional (fmi), o la Organización Mundial 
de Comercio (omc) responden a las configura-
ciones resultantes de la Segunda Guerra Mun-
dial, en particular de las surgidas del acuerdo 
de Bretton Woods, en donde Europa jugaba un 
papel determinante, por lo que sería necesaria 
una reforma de sus componentes para reavi-
var esta institucionalidad y dotarla de mayor 
legitimidad en una realidad internacional com-
pletamente diferente, en particular, en torno 
a la participación de los países emergentes de 
la economía global, que solicitan una mayor 
cuota de poder en estas instituciones.

Existe una postura sistemática en torno 
a la sobrerrepresentación de la ue en el bm y 
el fmi, por lo que otros países pugnan para 
realizar una reforma de estas instituciones. El 
peso más significativo que tiene la ue en un 
organismo internacional es en la Organización 
Mundial del Comercio (omc), aunque esta 
presencia ha sido constantemente acusada de 
proteccionista y en contra de las buenas prác-
ticas de la gobernanza (Closa, 2011, p. 15). 
Del mismo modo, debido a su actuación en la 

omc, la ue ha llegado a ser identificada como 
una potencia neocolonial (Fioramonti, 2012, 
p. 158, en Barbé, 2012).

Con relación al fmi y el bm se demuestra 
que la actuación y participación individual de 
cada Estado es más beneficiosa para sus propios 
intereses que buscar consolidar una voz única 
aglutinando el peso de los votos de cada país 
miembro europeo en relación con la puesta 
en marcha de cuestiones comunes y trabajar 
como bloque con una única votación con un 
nivel de incidencia mucho mayor.

En suma, cabe señalar que cada vez se 
vuelve más difícil lograr acuerdos y consensos 
en las instituciones de gobernanza económica 
debido a que potencias emergentes han co-
menzado a ocupar lugares relevantes en las 
mismas y propician posturas de naturaleza 
defensiva o revisionista.

Por otra parte, el poder blando que os-
tenta la ue es bastante elevado si se considera 
como una sola entidad. En caso contrario, 
tomando en consideración variables como la 
cooperación al desarrollo, la migración, la cul-
tura, la ciencia, la tecnología, la información, 
los deportes y el turismo, países como ee.uu., 
Alemania, Reino Unido y China se encuentran 
primeros en la lista. China ha escalado posicio-
nes en los últimos años debido al incremento 
de la cooperación sur-sur y a la potenciación 
de su imagen en el exterior a través de la cul-
tura y el arte.

Si se lograse dar el salto cualitativo ha-
cia la unión política consideraríamos a la ue 
como un único actor (país), por lo que sería 
actualmente el país con mayor presencia glo-
bal llegando a acumular una cuota del 43,5 %. 
Como se observa en la figura 6, desde el año 
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2010 la ue estaría ocupando el primer lugar en 
presencia global debido a su desempeño eco-
nómico en términos relativos y a la presencia 
blanda. Es claro que la presencia y el desem-
peño de algunos países como Alemania, Reino 
Unido y Francia determinan ese dinamismo a 
nivel internacional que viene ralentizado por 
la capacidad de compra extrarregional, por 
tanto, es el poder blando el que brinda la cuo-
ta más elevada para que esa presencia global 
se materialice.

consIderacIones FInales

Es claro que Europa desempeña en el sistema 
internacional un papel crucial que viene sus-
tentado por sus capacidades de participación 
material e intangible basadas particularmente 
en sus posibilidades económicas y de poder 

blando, pero esta participación es de naturaleza 
estática, en lugar de adaptarse al dinamismo 
de la realidad internacional para responder de 
manera efectiva a las nuevas demandas y ame-
nazas del nuevo contexto global. La ue debe 
superar la introspección que en estos últimos 
años ha causado la crisis financiera para que, 
una vez superadas internamente las disfun-
cionalidades económicas, pueda aprovechar a 
nivel internacional sus potencialidades como 
economía regional consolidada.

La incursión en la sociedad internacional 
de nuevas potencias emergentes, como China y 
Brasil, conduce a un cambio en la arquitectura 
de la gobernanza global y a la incorporación de 
valores estado-céntricos de naturaleza westfa-
liana que dificultan un multilateralismo eficaz 
y un gobierno de la globalización. Estas nuevas 
dinámicas deberían conllevar un cambio en la 

FIgura 6. evolucIón hIstórIca del Iepg (1990-2012)
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percepción y perspectivas de la ue en torno a las 
relaciones y su papel como actor internacional. 
Los cambios geoeconómicos y geopolíticos 
en la gobernanza global dan una oportunidad 
para que la ue juegue su rol consolidado de 
potencia normativa brindando espacios para la 
creación de redes no solo interestatales sino so-
ciales con miras a la construcción de un sistema 
internacional que hasta ahora ha mantenido su 
status quo basado en los valores del respeto por 
los derechos humanos, la libertad, la democra-
cia y el mantenimiento de la paz, incorporando 
las nuevas lógicas de poder imperantes en este 
mundo en constante cambio.

De esta manera, a corto plazo la ue debe 
consolidar internamente su proyecto político, 
hacerlo más sólido y con un compromiso firme 
de los actores integrantes para compartir tanto 
los beneficios de este proyecto regional, como 
los costos que el mismo genere no solo a nivel 
económico sino también político. Resultado 
de la misma será una división del trabajo y 
una coordinación de intereses para construir 
lo que Barbé (2012, p. 101) señala como la 
consolidación de una voz única en el exterior.

Existe una gran confusión en torno a la 
definición de los intereses comunes que pro-
pician un déficit de actuación en el ámbito 
internacional. Temas como la relación con 
Rusia, ee.uu. o China plantean interrogantes 
y dificultan una acción conjunta que, al final 
de cuenta conduce a la acción unilateral de los 
Estados en el establecimiento de acuerdos bila-
terales opacando la función aún en construc-
ción del Servicio Europeo de Acción Exterior.

El éxito internacional de la ue ha sido 
causado por la atracción que su modelo su-
pranacional ha tenido en el mundo. Por tanto, 

mantener y fortalecer ese prestigio internacio-
nal es una de las tareas pendientes que tiene 
que realizar la ue para lograr la relevancia in-
ternacional, ya que no solo basta con ostentar 
capacidades materiales e intangibles, sino que 
es necesario lograr incidir en la construcción 
institucionalizada del nuevo sistema interna-
cional basado en la legitimidad que brinda su 
actuación.

En definitiva, es necesario re-europeizar 
Europa dotándola de mayores mecanismos de 
coherencia, cohesión y cooperación política 
inclusiva e integral en busca del bien general 
a pesar de que se deriven costos por dicha 
integración que ciertamente serán menores 
respecto al beneficio futuro que podría resul-
tar, tal como en su momento imaginaron los 
padres fundadores europeos. Tener siempre 
presente en este proceso de re-europeización 
que la moneda es solo un instrumento, mas no 
el fin en sí mismo, por lo que es indispensable 
no basar exclusivamente las relaciones en la 
monetización de la política.
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