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PREFACIO

Serhii Pohoreltsev
Embajador de Ucrania en España

A finales de febrero de 2014 cuando con gran agitación y exalta-
ción el mundo presenciaba el triunfo de la democracia en la céntrica 
plaza de Maidán en Kyiv, pocos se daban cuenta de que estábamos 
dando los primeros pasos en el hielo fino y nos adentrábamos en un 
terreno inexplorado y desconocido para aquellas generaciones que 
tenían la suerte de nacer y vivir en paz en una Europa que sobrevivió 
el calvario del exterminio en masa perpetrado por los nazis.

Nos adormecimos a nosotros mismos, quizás porque nos com-
placía la idea de que Europa no pudiese convertirse en un campo 
de batalla, un lugar de crímenes de guerra y de lesa humanidad de 
proporciones inéditas desde que cayó el Tercer Reich.

Nos gustaba creer que tras la caída del Muro de Berlin, la defunción 
de la URSS y la guerra en los Balcanes, los pueblos y políticos por 
igual habían aprendido las lecciones de su trágica historia del siglo 
XX. Pensábamos que las naciones modernas europeas, incluidas las 
extintas potencias imperiales, ya libres de cualquier resentimiento y 
deseosos de vivir en paz con sus vecinos, optaban por comercializar 
mutuamente, enriquecerse económica y culturalmente y prosperar.

La decisión de una potencia nuclear que ocupa un puesto perma-
nente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, máximo 
órgano encargado de vigilar la paz internacional, de invadir a otro 
estado y anexar parte de su territorio fue toda una revelación.

Sin embargo, solamente la guerra en toda regla desatada en 
febrero de 2022 en el centro de Europa con miles de carros de com-
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bate entrando en acción, bombardeos indiscriminados de las ciuda-
des ucranianas, millones de refugiados y desplazados por las hostili-
dades, resultó ser aquella gota que colmó el vaso para que el mundo 
civilizado definitivamente se despertase de su letargo.

La canción de Pink Floyd «The Thin Ice» («El Hielo Fino») puede 
servir de amalgama para describir en qué mundo nos toca vivir. 
Tenemos que ser conscientes de que vamos a movernos sobre 
arenas movedizas (o el hielo fino). No nos queda otra opción que 
avanzar sobre el terreno resbaladizo mientras tratamos todavía de 
agarrarnos a este hielo fino del derecho internacional que ya está 
profundamente agrietado.

La invasión rusa a gran escala contra Ucrania fue una clara lla-
mada de advertencia de que los grandes totalitarismos y dictaduras 
de la época soviética, con pocas excepciones ideológicamente esté-
riles al cambio, pero íntimamente integrados en el sistema mundial 
de comercio, ya se sienten lo suficientemente confiados en sí mis-
mos para desafiar incluso militarmente a las democracias de mer-
cado que les habían permitido crecer económicamente durante los 
últimos tres décadas.

Estos totalitarismos se alinean para debilitar las democracias sin 
destruirlas por completo dada su dependencia económica de los 
mercados y tecnologías occidentales, para imponer su visión de 
futuro. Una visión que es nada más que una versión reeditada de 
partición del mundo en zonas de influencia propia a la época de la 
Guerra fría.

El mundo entró en una época de turbulencias, fruto de la flagrante 
destrucción del derecho internacional por Rusia, especialmente 
cuando se trata del sistema de seguridad en Europa, el más desa-
rrollado y entramado de todos. La invasión rusa contra Ucrania dio 
el pistoletazo de salida a una larga era de numerosos conflictos béli-
cos, no sólo en el Viejo Continente, que los totalitarismos van a inci-
tar o provocar donde puedan conseguirlo con el fin de desangrar con 
pequeños cortes al Occidente y así imponer su voluntad.

Las democracias, igual que los totalitarismos, también se alinean, 
conscientes de lo que está en juego y cuáles serían las ramificacio-
nes a la larga de su fracaso a la hora de afrontar este desafío de 
civilización.
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PREFACIO

La historia demuestra con claridad que la modernidad y el pro-
greso al fin y al cabo siempre prevalecen. No podemos permitirnos 
ni un mínimo regreso a otras épocas. Esta guerra injusta e injustifi-
cada contra Ucrania tiene que terminar cuanto antes y siempre de 
acuerdo con el derecho internacional. El camino hacia la paz gene-
ral, justa y duradera está bien expuesto en la Fórmula de Paz presen-
tada por el Presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy. Por el bien 
de todos, la civilización tiene que imponerse sobre la barbarie.

La mejor contribución a la seguridad del continente europeo es 
tener a Ucrania plenamente integrada en la OTAN y la Unión Euro-
pea, una perspectiva que quitará las ganas a Moscú de seguir con 
sus planes imperialistas, al menos en la Europa del Este.

Espero que este libro que tiene el lector en sus manos le permita 
sumergirse en las entrañas de esta guerra de Rusia para comprender 
mejor qué papel juega Ucrania en los planes del Kremlin de resta-
blecer el imperio ruso y su dominio sobre la Europa del Este, cómo 
distorsiona el orden mundial y cambia la coyuntura geopolítica, así 
como enterarse en qué mundo nos tocará vivir los próximos años o 
incluso décadas.
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GOBERNANZA Y COMPETICIÓN: 
UNA PRESIDENCIA PARA PREPARAR 

LA EUROPA DEL FUTURO

Álvaro Imbernón
Director de la División de Estrategia y Prospectiva.  

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Es célebre la predicción de Jean Monnet de que Europa se forja-
ría en las crisis y, por tanto, sería la suma de las soluciones euro-
peas para afrontarlas. Si esta fórmula ha calado en nuestra manera 
de entender el pasado de la integración europea, quizá sea porque 
reconocemos en ella esa combinación tan europea de optimismo 
y pesimismo que todavía impregna nuestra manera de afrontar su 
presente y futuro.

Reconocemos, por un lado, cierto fatalismo sobre nuestra exposi-
ción a las crisis, que nos hemos acostumbrado a tratar, con razón o 
sin ella, como mayor que la de otros actores internacionales. Crisis 
que, además, para Europa siempre parecen revestir una dimensión 
constitucional y hasta existencial —una asociación de ideas que 
resultaría extraña aplicada en otras regiones y entidades políticas 
del mundo, donde las crisis no son menos frecuentes y la reforma 
constitucional no se tiene como la respuesta por defecto—.

Por otro lado, este aparente y exagerado pesimismo de la psique 
europeísta esconde en realidad una formidable confianza en la resi-
liencia y adaptabilidad del proyecto europeo, que ve en las crisis, si 
no una oportunidad —sería pecar de ingenuo—, al menos la materia 
prima que alimenta su desarrollo.
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A lo largo de los últimos tres años hemos tenido abundantes oca-
siones para reflexionar sobre las palabras de Monnet a medida que 
atravesamos un período que algunos han calificado de «permacrisis». 
Como ha ocurrido en el resto del mundo, hemos hecho frente a dos 
crisis de primera magnitud —una pandemia y una guerra—, con una 
serie de crisis adicionales derivadas: una crisis energética, una crisis 
alimentaria global, el influjo de personas que huyen de la guerra y un 
fuerte aumento de la inflación. Todo ello con un telón de fondo de 
cambio climático, disrupción tecnológica y competición estratégica 
entre grandes potencias: una coyuntura que no podía sino poner a 
prueba nuestra capacidad para convertir las crisis en avances en la 
construcción europea. ¿Hemos sido capaces de hacerlo?

En buena parte, sí. Aprendiendo de los errores de nuestra reac-
ción a la crisis financiera, hemos comprendido la importancia de 
dar respuestas europeas a los problemas que tienen escala europea. 
Hemos pasado de dar soluciones nacionales a consensuar acciones 
conjuntas que tan sólo unos años antes parecían impensables.

Lo hemos visto con la pandemia, con la compra conjunta de 
vacunas y el plan de recuperación. También en nuestra respuesta 
a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. En coordinación 
con nuestros socios internacionales, la Unión Europea ha aprobado 
doce paquetes, hasta la fecha, de medidas restrictivas contra Rusia 
y su aparato bélico: se trata del paquete de sanciones más amplio 
de nuestra historia. También hemos brindado a Ucrania un crucial 
apoyo político, militar, financiero y humanitario. España ha estado 
en el centro de estos esfuerzos, aprobando el paquete de ayuda 
humanitaria más grande de nuestra historia y siendo el quinto país 
de la Unión en términos de acogida de ucranianos desplazados. De 
hecho, la Presidencia española del Consejo de la UE comenzó el 
pasado 1 de julio con una visita del Presidente Sánchez a Kyiv y 
concluyó con un Consejo Europeo en el que se aprobó abrir negocia-
ciones de adhesión con Ucrania y Moldavia.

No sabemos cuáles serán las crisis del futuro, pero sí sabemos 
que vendrán de algún modo marcadas por tres grandes transforma-
ciones que están conformando el mundo que se avecina y al que la 
Unión debe adaptarse. Tres transformaciones que podrían sinteti-
zarse en estos términos: de las reglas al poder, de la eficiencia a la 
resiliencia, y de la confianza en el progreso a la incertidumbre.
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En primer lugar, nos enfrentamos a una política internacional cada 
vez más marcada por la competición estratégica entre grandes poten-
cias, con un desplazamiento del foco al Indo-Pacífico a la vez que 
se recrudece la inseguridad en el vecindario oriental y meridional de 
Europa. El reverso de esta competición es, paradójicamente, una dis-
tracción de las grandes potencias de sus responsabilidades globales, 
lo que deja vacíos estratégicos a potencias regionales cada vez más 
asertivas y coloca al multilateralismo en una situación de cuestiona-
miento y tensión. Todo ello exacerbado por un incremento del número 
y virulencia de los conflictos, un creciente desgaste, e incluso desafío, 
a los principios de la Carta de Naciones Unidas, mientras se reduce la 
eficacia de las instituciones multilaterales y crece la relevancia del mal 
llamado Sur Global y de la diplomacia transaccional.

En segundo lugar, la economía internacional gravita cada vez más 
hacia planteamientos de seguridad económica y mitigación de ries-
gos, a expensas de la maximización de eficiencia que ha buscado 
la globalización en las últimas décadas. Son tiempos de instrumen-
talización de las interdependencias, fragmentación de los flujos de 
inversión y proliferación de sanciones y restricciones, con las nuevas 
tecnologías como terreno predilecto de la competencia geoeconó-
mica, y con el trasfondo de la emergencia climática y de las nuevas 
dependencias creadas por la transición ecológica.

Finalmente, nuestras sociedades, que emergen de un período de 
desarrollo y prosperidad sin precedentes en la historia, acusan, no 
obstante, una creciente desafección con la distribución de la riqueza 
creada por la globalización en las últimas décadas. La desigualdad 
a nivel nacional, los retos demográficos y la creciente desconfianza 
sobre el papel ambivalente de la tecnología, exponen a las socieda-
des a sentimientos de desafección que el populismo y el ultranacio-
nalismo sabe explotar y poner al servicio de sus objetivos disgrega-
dores. La erosión de la democracia, el auge de la desinformación y 
la vuelta de las políticas identitarias introducen tensiones entre la 
política nacional y la cooperación global, amenazando seriamente 
la libertad de los gobiernos para negociar soluciones globales a los 
problemas más existenciales que nos afectan a todos.

En suma, y como ha recalcado el presidente del Gobierno con 
motivo del balance de la presidencia española del Consejo de la 
Unión Europea, el orden internacional está cambiando y Europa 
tiene que cambiar con él.
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Durante el segundo semestre de 2023, España ha asumido la pre-
sidencia del Consejo de la Unión con el firme propósito de contribuir 
a la construcción de la Europa del futuro. A lo largo de alrededor de 
sesenta reuniones ministeriales, más de 200 trílogos y más de mil 
reuniones, se han aprobado más de 70 expedientes legislativos y se 
han logrado avances significativos en un gran número de dosieres 
antes de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024. Un 
balance claramente superior a la media habitual, en términos cuanti-
tativos. Pero hemos de valorar, sobre todo, su valor cualitativo en el 
camino de adaptación de Europa a este mundo en transformación.

Y este empeño se aprecia sobre todo en las cuatro prioridades que 
ha tenido la Presidencia española, que apuntan a aspectos de largo 
alcance y gran importancia para fortalecer la gobernanza de la Unión 
y su adaptación a este contexto internacional más fragmentado.

Primero, reindustrializar la UE y garantizar su autonomía estraté-
gica abierta. La UE depende excesivamente de terceros en ámbitos 
como la energía, la sanidad, las tecnologías digitales y la alimenta-
ción. Es necesario una reducción sustancial de nuestras vulnerabili-
dades y dependencias. Sin buscar una autosuficiencia inalcanzable, 
la Presidencia consiguió cerrar expedientes como Ley de Materias 
Primas Fundamentales, el Reglamento de Chips, la Ley de Inteligen-
cia Artificial, el Reglamento de Identidad Digital, el marco post-Co-
tonou, el Reglamento de Apoyo a la Producción de Municiones, 
así como la firma de acuerdos comerciales con Chile y con Nueva 
Zelanda y el refuerzo de la industria europea de defensa (EDIRPA). El 
objetivo es fomentar el desarrollo de industrias y tecnologías estra-
tégicas en la Unión, un incremento y diversificación de nuestras 
relaciones comerciales, y el fortalecimiento y resiliencia de nuestras 
cadenas de suministro. Se han adoptado instrumentos de seguridad 
económica claves para protegernos frente a la coacción de terceros, 
preservando, a la vez, la integridad del mercado único.

Por su parte, la Declaración adoptada por el Consejo Europeo 
informal de Granada ha proporcionado una hoja de ruta para avanzar 
en importantes debates sobre el futuro de la Unión, como nuestra 
competitividad y el avance hacia unas capacidades de defensa más 
sólidas. Destaca la doble apuesta en la Declaración por la ampliación 
de la Unión, considerada una «apuesta geoestratégica», siempre 
basada en méritos, y la necesidad de actualizar, a través de refor-
mas, aspectos clave del proceso de integración, como son el pro-
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ceso de toma de decisiones, la composición de las instituciones o el 
presupuesto, ante el horizonte de una Unión ampliada.

La definición de las orientaciones y prioridades de la declaración 
contribuirá a estructurar la futura Agenda Estratégica 2024-2029. 
Además, el debate en Granada vino precedido por la publicación del 
informe «Resilient EU 2030», coordinado por España junto a exper-
tos y representantes del resto de los Estados Miembros con el pro-
pósito de reflexionar, precisamente, sobre cómo adaptar la Unión a 
esta nueva coyuntura de competencia geopolítica y menor apertura 
económica.

La segunda prioridad de la Presidencia fue la de avanzar en la 
transición ecológica y la adaptación medioambiental. La Unión es 
líder en transición ecológica: lo es por la preocupación medioam-
biental de los europeos, pero también porque supone una oportuni-
dad de ganar el futuro reduciendo nuestra dependencia energética 
y creando empleos. La Presidencia ha avanzado en la reforma del 
mercado eléctrico y ha logrado cerrar dosieres relevantes como el 
paquete de Gas e Hidrógeno, Restauración de la Naturaleza, Indus-
tria de Cero Emisiones Netas y reglamentos relacionados con la efi-
ciencia energética y la reducción del daño al medio ambiente.

La tercera prioridad ha sido la de promover una mayor justicia 
social y económica, apostando por la competitividad de la economía 
europea, pero también por un enfoque justo y solidario con todos 
los europeos que compense a los perdedores de la doble transición 
ecológica y digital. De esta manera se ha trabajado en la amplia-
ción de los derechos de los trabajadores y de colectivos vulnerables, 
especialmente en infancia, víctimas de la violencia de género, y las 
personas con discapacidad. También se han afrontado las negocia-
ciones de la revisión del Marco Financiero Plurianual y de la reforma 
de las reglas fiscales siguiendo estas directrices.

Hoy damos por hecho algo que hace no mucho tiempo, cuando 
todavía algunos confundían autonomía y autarquía, podría haber 
parecido paradójico: a saber, que las alianzas y partenariados son la 
mejor manera de conseguir nuestros objetivos en un mundo interde-
pendiente. La acción conjunta es un multiplicador de nuestra acción 
individual y por ello un garante de su eficacia.

También lo comprobamos en el terreno económico: para reducir 
nuestras vulnerabilidades estratégicas, la solución no es cerrar nues-



20

EUROPA DURANTE LA GUERRA EN UCRANIA

tras economías sino diversificarlas, lo que significa abrirlas más y a 
nuevos socios fiables.

Por esta razón, la Presidencia española ha dado un papel prepon-
derante a las alianzas y partenariados como medio de trabajar por 
los intereses estratégicos de Europa, una apuesta que entendemos 
debe seguir afianzándose más allá de nuestra Presidencia como el 
principio rector de los esfuerzos de la Unión por convertirse en un 
actor internacional más eficaz y estratégico.

América Latina debe estar en el centro de esta apuesta estratégica 
de la Unión, y nuestra Presidencia ha trabajado intensamente para 
colocarla de nuevo en la agenda de Bruselas. En esa línea, la Cumbre 
UE-CELAC en julio, la primera en ocho años, mostró la complemen-
tariedad y la compatibilidad entre la UE y América Latina y el Caribe 
a la hora de lograr nuestras metas. Nuestros dos continentes com-
parten no sólo un profundo sustrato cultural e histórico, sino unos 
valores democráticos y una complementariedad económica que nos 
hace socios naturales frente a los retos de un futuro incierto. Como 
suele decir el Ministro Albares: América Latina es la región más 
eurocompatible del planeta.

Con la Cumbre UE-CELAC se ha logrado una mayor institucio-
nalización de la relación birregional, con una hoja de ruta hasta la 
próxima cumbre en Colombia en 2025. También se avanzó en la 
Alianza Digital, proyectos Global Gateway y acuerdos en materias 
primas críticas y energía. Ahora toca seguir trabajando para que 
este prisma estratégico con el que los españoles miramos a América 
Latina se consolide como una prioridad de todos los europeos y un 
legado permanente de nuestra Presidencia.

Por último, queda por mencionar la cuarta prioridad, quizá la más 
importante: reforzar la unidad europea. Si hemos sido capaces de 
responder con soluciones de dimensión europea a las crisis encade-
nadas de estos últimos años, sólo ha sido posible gracias a nuestra 
unidad como Estados miembros y con nuestros aliados y socios.

Cuando empezó su guerra de agresión contra Ucrania hace ya dos 
años, Rusia contaba con encontrarse frente a una Unión dividida e 
incapaz de responder: un grave error de cálculo que los hechos han 
desmentido. En efecto, los europeos hemos comprendido que en 
un mundo donde representamos un porcentaje cada vez menor de 
población y de PIB, la única manera de ser un actor internacional 
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que cuente es mantenernos unidos y hablar con una sola voz —una 
voz que a veces tarda en formarse por ser fruto del consenso, pero 
que por ese mismo consenso sale reforzada—.

Sin embargo, no podemos dar por sentado que este espíritu de 
unidad siga animando las respuestas de la Unión a las crisis veni-
deras, en un 2024 marcado, además, por la incertidumbre de ciclos 
electorales clave. Conservar la unidad es un requisito indispensable 
para ser capaces de afrontar los retos del futuro, que son de pri-
mera magnitud. Nuestra Presidencia ha trabajado por ello, pero el 
esfuerzo debe continuar.

Tenemos razones para el optimismo. La Unión en su conjunto es la 
tercera economía mundial, el primer socio comercial de la mitad de 
los Estados del planeta, el primer receptor de IED y el primer inversor. 
Tenemos un gran capital humano que nos confiere nuestro modelo de 
bienestar social. Somos la región menos desigual del a nivel global, 
con instituciones estables y una calidad regulatoria que hemos sabido 
convertir en influencia —el llamado «efecto Bruselas»—.

A lo largo de estos últimos años de «permacrisis», hemos demos-
trado que los principios que están en nuestro ADN, como la demo-
cracia y la defensa de un orden internacional basado en reglas, 
son capaces de crear alianzas más sólidas que aquéllas de otras 
potencias cuya visión de la política está basada exclusivamente en 
la búsqueda de poder. La heroica lucha del pueblo ucraniano por su 
independencia y por un futuro europeo muestra todo el valor —y el 
precio— de unos valores y principios que a veces es demasiado fácil 
dar por sentados.

Gracias, precisamente, a nuestro rechazo de esta manera de 
entender el mundo como una serie de juegos de suma cero, la Unión 
Europea ha logrado articular un sistema de gobernanza regional a 
nivel europeo que ha sabido jugar, también, un papel constructivo en 
su entorno, ya sea a través de su contribución al multilateralismo, a 
nivel global, como a través de políticas y mecanismos a nivel regio-
nal, tales como las dos dimensiones de la política de vecindad o la 
Comunidad Política Europea.

Ciertamente, es fácil sentirse a la vez satisfechos de este logro y 
consternados por los retos a los que nos enfrentamos para adaptar-
nos a un mundo cada vez más geopolítico. La paradoja es que este 
momento de deterioro de las estructuras globales de gobernanza 
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llega en un momento de retos globales cada vez más existencia-
les, como el cambio climático, la proliferación nuclear o los retos de 
las nuevas tecnologías. En otras palabras, no podemos permitirnos 
prepararnos para un mundo de competición sin cuidar simultánea-
mente de las estructuras de gobernanza de hoy y preparar las del 
mañana. Tenemos que seguir esperando lo mejor, pero a la vez pre-
pararnos para lo peor.

Para lograrlo, la Unión debe seguir aprendiendo, usando el término 
del Alto Representante Borrell, a «hablar el lenguaje del poder». Ello 
significa, cada vez más, proteger nuestra seguridad económica a la 
vez que preservamos los mercados abiertos sobre los que reposa 
nuestra prosperidad: un círculo que no es fácil cuadrar sin una mayor 
cooperación y apertura hacia nuestros socios y aliados.

Nuestra Presidencia ha querido poner una piedra para preparar 
esta Europa del futuro. Ahora toca continuar el esfuerzo para que las 
lecciones aprendidas en estos años de «permacrisis» nos fortalezcan 
ante el mundo que se avecina.
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La invasión rusa de Ucrania hace dos años devolvió la guerra y 
la mirada del mundo a territorio europeo En Europa pocos imagi-
naban la vuelta a los campos de batalla. La entidad supranacional 
tiene un ADN de potencia normativa y comercial, pero no de poder 
duro. Sin embargo, las circunstancias cambian y te hacen cambiar. 
En este libro los autores analizamos tanto el desarrollo de lo que se 
denomina la Europa Geopolítica y las repercusiones que ha tenido la 
guerra en Ucrania a nivel político, militar, medioambiental y con los 
refugiados; como el concepto de autonomía estratégica abierta en 
un momento de reglobalización con una Unión Europea que apuesta 
por la reindustrialización y la apertura comercial, que busca flexibili-
zar su política de para poder hacer frente a China y Estados Unidos 
y un mandato nuevo para el Banco Central Europeo.

Tras el inicio de la guerra, la Unión Europea, para sorpresa del 
Kremlin, se ha mantenido unida desde el primer momento mediante 
la imposición de sanciones económicas a Moscú y, por primera vez, 
con una importante asistencia militar a Kyiv. La guerra es un aditivo 
más de lo que Imbernón califica en el prólogo como «permacrisis» 
energética, alimentaria, de inflación y llegada de refugiados. La pre-
sidencia española de la Unión Europea ha tenido que lidiar con un 
momento complejo que comenzó con la visita del presidente Pedro 
Sánchez a Ucrania y se ha cerrado con la apertura de las negocia-
ciones de adhesión con Kyiv, pese a que no se haya podido des-
bloquear, de momento por el veto de Hungría, el nuevo paquete de 
ayuda económica europeo por valor de 50.000 millones de euros.

La agresión rusa ha servido para el despertar geopolítico de Europa, 
que analizan los profesores Peredo y Fojón y que identifican de 
manera realista con el empleo de medios militares en lugar de con 
herramientas económicas. Sin embargo, como apuntan Calatrava 
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y Martínez el futuro del Ejército Europeo no está cercano y parece 
improbable salvo que sea dentro de la OTAN, reforzada durante el 
conflicto como institución de referencia en la defensa de Europa tras 
su ampliación a Suecia y Finlandia con la aquiescencia final de Tur-
quía. El país otomano también ha entrado en el juego geopolítico de 
Ucrania, manteniendo como señalan González del Miño y Benedicto, 
un equilibro complejo e interesado entre la UE y Rusia.

Entre las repercusiones que ha tenido la guerra en Ucrania ana-
lizaremos en este libro el desplazamiento de refugiados y el daño 
que ha hecho a la paz, la democracia y el medio ambiente. Por un 
lado, más de 4 millones de personas se han visto obligadas a trasla-
darse a territorio de la Unión Europea desde Ucrania y, como explica 
el profesor Calvillo, han corrido mejor suerte que los refugiados 
de Siria o Afganistán al aplicarse la Directiva de Protección Tempo-
ral que les permite protección sanitaria, educativa y alojamiento de 
manera rápida. Por otro lado, el conflicto ha demostrado la depen-
dencia energética de Rusia y, como denuncia Molina, ha provocado 
un menoscabo medioambiental que debe ser mitigado por el dere-
cho internacional humanitario y por la UE.

Los ataques a la democracia en Europa llevan fraguándose unos 
cuantos años desde el exterior. La invasión rusa es un peldaño más 
en la escalera hacia el autoritarismo frente a la defensa que hace 
el profesor Sansó-Rubert del régimen democrático liberal, que ha 
tenido sus problemas en el Este de Europa; la zona a la que Bruselas 
quiere seguir exportando su poder normativo a través de la política 
de ampliación, que ya alcanza a Ucrania y Moldavia como candidatos 
oficiales a entrar en la UE, tal y como describe en su capítulo Uriarte.

La transformación del modelo productivo europeo hacia lo verde 
y digital forma parte de lo que se denomina autonomía estratégica 
abierta que busca la seguridad económica combinada con mercados 
abiertos en un momento que calificamos de cambio de modelo de la 
globalización con una mayor regionalización de la economía mundial 
y un reshoring que, de momento, apenas afecta a la Unión Europea. 
La mayor potencia comercial del mundo y la economía más abierta 
a nivel global y, por tanto, la más expuesta como describen Villa-
salero, Guadamillas y Gasparri, por el lado de la oferta debido a la 
vulnerabilidad de las cadenas de suministro de las empresas euro-
peas; y por el de la demanda por la imposición de aranceles u otros 
obstáculos al comercio.
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Frente a esa reindustrialización de la economía, que busca la crea-
ción de «campeonas europeas» que puedan competir con sus homó-
logas chinas o norteamericanas y garantizar la provisión de productos 
y servicios en sectores estratégicos; está la política de competencia, 
que como dice el profesor Soto debe velar que no haya desigualdades 
en materia de ayudas de Estado, pero debería ser actualizada para 
proteger a Europa de los operadores extranjeros.

El profesor Hernández Martínez investiga sobre la autonomía 
estratégica en una de las áreas que mayor interés junto a Latinoamé-
rica ha despertado siempre para España: el Mediterráneo. Una zona 
que parecía olvidada durante la presidencia española, pero que ha 
resurgido tras el nuevo conflicto en Oriente Medio y cuyas amenazas 
(inseguridad, migraciones y suministro energético) siguen condicio-
nando la política europea hacia el Mediterráneo.

Para cerrar la ecuación de las consecuencias económicas de la 
guerra en Ucrania y las que puedan derivarse del enfrentamiento 
entre Hamás e Israel, la profesora Puente Regidor analiza el papel 
del Banco Central Europeo en tiempos de guerra y aboga por una 
reforma del BCE con un nuevo mandato que vaya más allá de la prio-
ridad de contener la inflación.

Esta obra coral parte de un proyecto de la Asociación Ideas y 
Debate, que gracias a la colaboración de la Secretaría de Estado 
para la Unión Europea y del ministerio de Exteriores organizó el ciclo 
«La Autonomía estratégica y la Europa geopolítica durante la gue-
rra. Una visión desde la presidencia española de la UE». La primera 
parte del ciclo fue el seminario que tuvo lugar en la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha, en 
Toledo con el seminario sobre «La Presidencia española y autonomía 
estratégica de la UE». La segunda parte se desarrolló en la Facultad 
de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid junto 
al Instituto Complutense de Ciencia de la Administración con otra 
jornada acerca de «La UE y la guerra de Rusia contra Ucrania». Sin 
la colaboración de todos los ponentes y la rapidez de los distintos 
coautores incluidos los del prefacio y prólogo, no hubiera sido posi-
ble este libro. Gracias a todos.

Miguel Ángel Benedicto Solsona
Presidente de la Asociación Ideas y Debate y  

profesor de Relaciones Internacionales en la UCM.



EUROPA DURANTE LA GUERRA EN UCRANIA 
GEOPOLÍTICA Y AUTONOMÍA ESTRATÉGICA ABIERTA

Se cumplen dos años de la invasión rusa de Ucrania que trajo de nuevo la guerra a territorio 
europeo. Los bombardeos y muertes en las calles ucranianas no se concebían en la Europa ac-
tual. La Unión Europea se creó para buscar la paz con un ADN de potencia normativa y comer-
cial, que carece de poder duro militar. Sin embargo, las circunstancias cambian. Los autores del 
libro analizan el despertar geopolítico de una Europa que debe aprender a hablar el lenguaje del 
poder y las repercusiones que ha tenido la guerra en Ucrania a nivel político, militar, medioam-
biental y con los refugiados. Un escenario nuevo, en un momento de cambio en el proceso de 
globalización, que obliga a Bruselas a apostar por una autonomía estratégica abierta a nivel 
sanitario, alimentario y energético. Una Europa que se reindustrializa frente a China y Estados 

-
co Central Europeo en tiempos de guerra. La presidencia española de la Unión Europea, que se 
abrió con una visita a Kyiv y se cerró con la apertura de las negociaciones de adhesión a Ucrania, 
ha mantenido la unidad de los 27 frente a la Rusia de Putin.

Miguel Ángel Benedicto Solsona
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